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INTENTAN APLICAR LA LEY ANTICOMUNISTA

lIMñO a/¡OMM SMIETTO!!
Desde hace un mes se encuen 

tra 'detenido el compañero A - 

drian Saglietto,estudiante de pri 

mer aflo de la facultad de Filoso 

fía (Je Córdoba.

Fue detenido por primera vez 

en junio mientras caminaba por 

el centro de la ciudad; la policía 

le imputó tenencia de material 

subversivo y fue juzgado por la 

Cámara del Terror que debió ab 

sol ye rio ante la agitación desple 

gadaénla facultad por iniciativa 

de la TERS.

Nuevamente, y mientras tran 

sitaba pacíficamente por la calle, 

fue detenido hace más de un mes 

por personal de"lnformaciones" 

que le imputó la tenencia de ma 

terial comunista. De la tenencia 

de dicho material solo existe co 
mo prueba la declaración de los

policías actuantes; lo que ha ba,s 

tado al juez Zamboni Ledesma (al 

que por lo visto han hecho efecto 

las provocaciones policiales) pa 

ra encontrarlo "presunto infrac 

torde la Ley 17401 (Anticomunis 

ta)”. Se ha dispuesto su prisión 

preventiva y ha sido colocado a 

disposición de la Cámara Fede

ral en lo Penal.

Sucedo que a partir de las úl 

timas modificaciones del Código 

Penal se acepta la validez del tes 

timonio policial como prueba, y 

a partir de la creación de la Cá 

mara Federal en lo Penal el pro 

cesamiento del acusado por la 

.Ley Anticomunista ha pasado a 
su competencia.

La detención de Adrián Sa

glietto, dirigente de primera lí- 

neadel Centro de Estudiantes de

Filosofía y Letras, constituye un 

atentado contra la gestación de u 

na dirección revolucionaria en 

dicho centro, en momentos en 

que la dictadura trata de rees

tructurar en forma proimperia

lista las facultades de Filosofía.

•También la detención de A. 

Saglietto es un llamado de aten

ción al estudiantado de Filosofía 

sobre el carácter proscriptivo y 

fraudulento de las elecciones que 

prepara la dictadura. La lucha 

por la libertad de Adrián es la 

lucha por la derogación de la 

L.ey Anticomunista, es la lucha 

por elecciones sin proscripcio-

E1 Cefyl, la Organización de 

Solidaridad con los presos polí

ticos. estudiantiles y gremiales 

(OSFEG) y la TERS han convoca

do a la preparación de,un contra 

juicio a la ley 17401, por la li

bertad de A. Saglietto. Pablo Ca 

bral y demás presos. Debe ser 

una respuesta masiva en recla

mo de las libertades democráti

cas y electorales.

L a  asociación docente de Filo 

sofía se ha pronunciado por la li 

bertad de Adrián. No asf el Deca 

nato de Filosofía que mantiene 

el silencio cómplice con la dic- 

tudura. Hay que impulsar .«na 

vasta campaña de petitorios fa

cultad por facultad, reclamar el 

pronunciamiento de los decanos 

y el rectorado, de la C G T  y or

ganizaciones sindicales, enviar 

delegaciones a la Cámara Fede

ral e n  lo Penal. Convertir el ve- 

clamo por la libertad de Adrián 

en el símbolo de la lucha contra 

la represión dictatorial.

La revista Confirmado, en su edi 
ción del 17 de octubr£, descubrió un 
hecho celosamente escamoteado a la 
opinión pública argentina: entre su 
distinguido equipo de redactores exis 
te gente dedicada a la prosaica, pe 
ro siempre muy instructiva, labor de 
estudiar con cuidado la prensa del 
trotskismo argentino. Política Obre
ra. Las ambiciones político-intelec
tuales del,o de los estudiosos no se 
caracterizan por su modestia, ya que 
utilizan la tribuna que, profesiond 
mente, les ofrece ese semanario, que 
subsidia el Ministerio del Interior,pa 
ra polemizar con las posiciones deT 
trotskismo.

El sensacional surgimiento de esta 
variedad argentina de la "trotskolo- 
gía" ocurrió en la página dedicada 
a las "Noticias Políticas" de la Iz
quierda. En el número ya menciona 
dor los escasos lectores de esa mó
dica página, parca en genuinas in 
formaciones, no llegaron a enterarse 
sobre la posición electoral de núes 
tro partido, pero fueron puntualmen
te "informados" de que esa posición 
reflejaba "vacilaciones", como lo 
demostraría una c ita , aparentemente 
extraída de un pasado número de es 
te periódico.

Los trotskólogos de "Confirmado" 
afirman que nuestro partido "ha de
cidido concurrir a las elecciones, 
después de sostener que " la  clase o 
brera no se moviliza tras ellas y que 
éstas, no son una necesidad para las 
mismas", lo que les hace creer a es 
tos periodistas que estamos ante un 
flagrante caso de "vacilación". In- 
virtiendo una regla-que se aplica en 
el yudo (instrumentar para uno la 
fuerza que despliega el otro), trata 
remos de. aprovechar la soberana su 
perficialidad de nuestros'‘"trotskólo
gos" para esclarecer la táctica elec 
toral de P .O .

LA TACT ICA  ELECTORAL D E POLITICA OBRERA

LAS MANIPULACIONES DE 
LA REVISTA “CONFIRMADO*

Es un hecho comprobado, que so 
lo a "Confirmado,r parece haberse le 
escapado, que la clase obrera no se 
moviliza, (ni antes ni hoy) por ias e 
lecciones. La causa de esto no está 
escondida en ningún sarcófago miste 
rioso: las elecciones que ha convo
cado la dictadura son proscriptivas, 
regimentadas y continuistas. Los ex- , 
plotados argentinos muestran su salu 
dable instinto político a l no salir a 
festejar las payasadas reaccionarias 
de distinto matiz de los Balb ín , Man 
rique, Chamizo, A lfonsín , A lende,
o Cámpora. Nuestros geniales pe rio 
distas han cometido la  simple torpe 
za (explicables en periodistas que, 
muy probablemente, no militen en 
un partido de combate) de suponer 
que la participación en elecciones 
por parte de una oiganización revo 
lucionaria depende de que " la  clase 
se movilice tras e lla s " , por lo que 
nuestra decisión concurrencista esta 
ría en contradicción con esta afirma 
ción extraída de viejos números deT 
periódico.

El aspecto principal que frena la 
movilización‘©jectoral de la clase o 
brera es la negociación del acuerdo 
entre Lanusse y Perón, lo que es 
también de extrema importa'.icia- la 
acción del partido comunista en fa
vor de candidaturas surgidas del tron 
co podrido de los partidos burgueses 
comprometidos con el gorilismo. Po
demos decir también que e l "acuer
do nacional" está en la base de to

do e l freno y  lo división obreras ac 
tu a l# no solo en lo relativo a elec 
ciones sino en la lucha contra la re 
presión, paritarias, e tc ., que se a.- 
p re c ia , principalmente, entre la cía 
se obrera industrial de la mayor par 
te del país. Digamos, adicionalmen 
t e , que esto prueba- contra lo que 
d icen los mencheviques argentinos- 
que el peronismo no es prenda de u 
nidad del proletariado, ni la concre 
ción de su soberanía (independenciq) 
po lít ica  (como dicen, respectivamen 
t e ,  Moreno y Ramos).

En que se fundev entonces, núes 
tra participación electoral? Pues, 
precisamente en el hecho de que la 
convocatoria electoral tiene como 
base el acuerdo entre Lanusse y Pe 
rón; que este acuerdo no puede ser 
desbordado, a corto plazo, por una 
acc ión  derecta de las masas,porque éz 
tas carecen de una dirección revolucio
n a ria ; que la campaña electoral ya 
es un eje de referencia' política pa 
ra los explotados, lo que le está per 
mitiendo hacer la experiencia deT 
ro l capitulador de Perón y de. la po 
I f r ic a  seguidista de los stalinistas; 
que e l partido que se pretende revo 
lucionario debe aprovechar esta sitúa 
ción para organizar la agitación más 
amplia en torno a un programa anjj 
imperialista realmente revolucionario, 
y en tomo a un frente de contenido 
antiimperialista y de hegemonía obre

Los "trotskólogos" de Confirmado 
no entienden, lo cual es comprensi  ̂
ble, que podamos participar en elec 
ciones sin ser electoralistas, es de-' 
cit' s in  exagerar las iluciones electo 
rales de las masas, como tampoco 
las de la burguesía. Colegas nuestro^ 
seudotrotskistas, desparramaron hace 
tiempo la especie de que 1. nusse 
era populista y que aspiraba a gober 
nar con los métodos de la democrácia 
burguesa clásica. Este colosal error de 
perspectiva no es un defecto nuestra 
pensamos, por el contrario, que las 
afirmaciones convergentes de Perón 
y  Lanusse en favor de gobiernos fuer 
tes",de la participación guberndmen- 
tal "orgánica" de las fuerzas armadas 
y  por la lucha a muerte contra el 
marxis<no, demuestran una amplia' vo 
cación por la regimentación del as
censo obrero, y su aplastamiento.

N o  se nos escapa ( lo hemos di
cho reiteradamente desde estas pági 
ñas ) que el peronismo podría desba 
ratar parcialmente las maniobras de 
Lanusse y  ubicar a un candidato po 
table para las masas peronistas me
nos politizadas. Este hecho, y el de 
seo de terminar con el régimen miTi 
tar, podría levantar bastante la mo 
v iliza c ió n  electoral. De cualquieT 
manera, serían aspectos de un proce 
so en eJ que pora nuestro partido lo 
fundamental es la organización de • 
la agitación política más amplia y 
por un frente electoral antiimperia
lista con un programa de hegemonía 
obrera.

Por eso planteamos: antes que na 
da, lucha común por elecciones l i 
bres, lo que significa : cohltra el "a- 
cuerdo"'; y la perspectiva de esto, 
un programa revolucionario antiimpe 
ba lis ta  para motorizar un frente elec 
toral clasista (esto es , frente antiim 
perialista con un programa de hege
monía obrera).
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Ni esperar sentados a los ‘combativos", ni supeditarlo al frente de centro-izquierda

H a j  p e  p o n r l t  fe c h a  í  M i  ^ U r a n i s t a
El pasado viernes 13 de octubre, el pl£ 

nario general de gremios de la regional 

Córdoba de la C G T  resolvió convocar a un 

plenario nacional anticolaboracionista pa

ra mediados del mes de noviembre.Con e£ 

te planteo la C G T  de Córdoba volvió a ser 

intérprete de la necesidad de centraliza

ción de la lucha obrera y de combate con

tra el entreguismo de la dirección de Rucci 

y Coria.

Han pasado, sin embargo, diez días de 

esa importante resolución y no se ha con

cretado aún 1a fecha exacta del plenario,lo 

que ha provocado la ausencia de cualquier 

tipo de agitación orientada a su pleno éxito. 

Es evidente,que lo fundamental no es el he 

cho aislado del plenario, sino todo el pro

ceso de movilizaciones que debe culminar 

en esa reunión nacional: la dilación que se 

está operando conspira contra su enverga 

dura, a medida que nos vamos acercando 

a la fecha aproximada de su realización.

Para comprender la urgencia de este 

plenario basta considerar que debió haber 

sido llamado con bastante anterioridad, co 

mo lo planteó nuestro partido, para organi 

zar a las fuerzas anticolaboracionistas pa 

ra la lucha por anteproyectos de convenio 

aprobados en asamblea, por paritarios de 

base, contra la represión militar y por la 
conformación de un bloque obrero indepen 

diente frente al acuerdo antinacional con 

los gorilas y frente alas próximas eleccio 

nes nacionales. Es indudable, que los com 

promisos políticos (de los "combativos77- 

con Perón, y del P. C . con sus aliados p<5 

ronistas del ENA) jugaron el papel funda

mental para impedir .que se concretara, co 

mo era necesario.

En nuestra opinión las mismas interfe

rencias políticas burguesas juegan enla di 

lación de la actual convocatoria. Los "com  

bativos" parecen haber supeditado su parti 

cipación a la actitud que adoptase Perón, 

actitud que éste ya ha revelado en la carta 

que dirigió a las 62 organizaciones, toman 

do partido por Rucci y atacando a Agustín 

Tosco. "El calificativo de " divisionista" 

que Perón atribuiría a Tosco -dice El Crc> 

nista Comercial del 1.9/10- tendría por fi

nalidad evitar que los peronistas disiden

tes presten su solidaridad al plenario na

cional propuesto por el sindicalista cordo 

bés".

Otra ingerencia que condiciona al plena 

rio es la negociación del PC  con Alende y  

con Sueldo para conformar un frente de cen 

tro izquierda. En función de este frente el 

PC  y el ENA han efectuado un planteo de 

--'movilización popular" para darle "calor”  

y pueblo a este contubernio con los gorilas 

menores déla clase capitalista (ver Confir 
mado, 17/10). En este caso, el plenario na 

cional anticolaboracionsita podría quedar 

relegado en relación a .las tareas y priori 

dades del centro-izquierda. Si este hecho 

se une a la probable deserción de los pero 

nistas "combativos" es posible que la reso 

lución de la regional Córdoba concluya én

el olvido.

En todo caso.no es casual la dilación en 

fijarle , fecha al plenario, asunto que hay que 

vincularlo a los acontecimientos políticos 

mencionados y a los tires y aflojes que pro 

duce.

Lo dicho revela cuánto nos separa del 

PC y  de la Intersindical en relación a los 

própósitos y al carácter del plenario. Pa

ra estos se trataría de formalizar una mo 

vilización limitada que enganche obreros 

al carro de un frente con los Alende y SueJ. 

do. Esto condiciona también el objetivo del 

plenario ¿n relación a  las paritarias, don 

déla preocupación no sería el transforma? 

las en un aspecto fundamental de la movili 

zación de laclase, por medio de la acción 

directa, contra la dictadura militar y el 

acuerdo antinacional.

Nosotros llamamos a pronunciarse por

La movilización • del pueblo de 
Chubut sigue en pie en procura de 
la libertad de todos los detenidos en 
el operativo semifascista del 5o cuer 
por el ejército,realizado el miérco
les ’  ’ pasado. Esta formidable movi_ 
lización yaarrancó de la cárcel a ce_r 
ca de 10 personas,pero la mayoría 
continua arrestada a disposición del 
poder ejecutivo. Por esta razón, el 
pueblo chubutense vol'-ió a parar el 
viernes 20 por 24 horas, reclamando 
la total libertad de los detenidos.'

Ya  puntualizamos en e' número 
anterior de P .O . el enorme significa 
do de lo que ocurre en las ciudades 
de Puerto Madryn, Trelew y  Rawson. 
La dictadura ha embestido contra los 
trabajadores, {¿venes e intelectuales 
de esta zona por la hondura que ha 
alcanzado la  organización y el com 
bate por las libertades y ,  especial
mente, POR EL ESCLARECIMIENTO 
DE LOS ASESINATOS DEL 22 DE A 
GOSTO  EN LA BASE NAVAL.

En el movimiento huelguístico de 
los trabajadores del sur no participa, 
sin embargo, la CGT regional, lo 
cua l no obsta para que el paro sec 
cumplido por Ja masa abrumadora de 
los sindicatos.La regional emitió una 
declaración anticomunista para justi 
ficar su postura, declarando su lea_l_ 
tad con José Rucci y su repudio a 
Tosco. Esle libreto es el que siguen, 
puntualmente,las 62 en todo el país 
y el que acaba de ratificar^Perón en

la realización efectiva del P L E N A R IO  AN 

TICOIjABORACIONISTA  , fijándole inmedia 

tamente la fecha, como un canal para lalu 

cha por la efectiva movilización por la s  pa 

ritarias,contra el colaboracionismo de los 

dirigentes traidores y por un pronuncia

miento obrero independiente en relación aí 

acuerdo Lanusse-Perón, y en relaciona 

las próximas elecciones, contra todo Eren 

te de colaboración de clase con la burgue”

El plenario anticolahoracionista <3ebe 

ser el agrupamiento de todas las fuerzas o 

breras independientes,para rescatar a  los 

sindicatos del participacionismo y paraim 

pedir que se los transforme en furgón de  co 

la de una salida de colaboración con el im 

perialismo. Para lograr esto último el pri 

merpaso es el sometimiento polftico cíe la 

clase obrera a una dirección que le es ex
traía.

e l mensaje que Lorenzo Miguel tra
jo  de Madrid.

Ahora bien: que* relación existe 
entre ei planteo de Perón contenido 
en los diez puntos, relativo a la l[ 
bertad de todos los presos polínicos 
y  gremiales,y la hostilidad de SUS 
dirigentes contra la movilización por 
las libertades en todo momento y lu 
gar, y ahora en el Chubut? Es indû  
dable que a Perón no le interesa la 
Iccha por las libertades como un a_s 
pecto de la movilización de las roa 
sas contra la dictadura, sino, o ' con 
trario , levanta el planteo de las "Ti 
bertades ¡ ara frenar todo tipo de mo 
v ilización y supeditarlo a l negocio 
roayor de las trenzas con la dictodu 
ra gorila. Perón ya dijo en marzo ;na 
sado que había que dejar de lado 
las "pequeñeces" para ir a la gran 
estrategia: a sí llama a la lucha dia 
ria de las masas, por un lado, y al 
acuerdo antinacional,  por el otro. 
Por eso decimos que el programa de 
los 10 puntos es un planteo en blo
que, que subordina cada uno de sus 
puntos al erntubemio con el go rilis 
mo. Perón so actúa así*'"de m a lo ", 
de ningún modo: frente a  sus roces 
•ron la dictadura amenaza con mo-e 
liza r a los "muchachos",y  frente a 
la radicalización obrera busca sol
dar, y no quebrar, e l frente de cío 
se de la burguesía. Este es el a ,b ,c .- 
de la estrategia de colaboración de 

clases del peronismo.

OTRO PARO GENERAL EN TRELEW Y RAWSON
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las elecciones de los centros estudiantiles

LR CUMPRÑn ELECTORAL MUESTRO EL ROSTRO REAL 
DE "REFORMISTAS" Y OLTROIZQUIERDISTOS

Con la proximidad de las fechas 
de votación en Eco:>5micas, Medici 
na, UTN Avellaneda y Ciencias E- 
xactas, la situación electoral en la 
universidad y la campaña le cada 
agrupación ha tomado una fisonomía 
bien definida.

El MOR(stalinismo)como el FAUDI 
(maoísmo) dan a sus campañas un a 
bierto corte academicista y apolíti
co; AUN-FIP ha buscado ubicarse 
directamente como única alternativa 
contra la izquierda. El objetivo po 
Irticodel MOR es instrumentar la di 
rección de los centros como sello de 
apoyo al frentismo burgués (Encus-n 
tro Nacional de los Argentinos) , y 
acompañar las maniobras electorales 
de este sector.

La campaña electoral del MOR 
ve dirigida a la capitalización dé 
las corrientes de ultraizquierda- -prin 
cipalmente el FAUDI- en abierta 
descomposición y retroceso.

Es por estas razones’que eligió co 
iiio imagen para "vender" en las e- 
lecciones de Centros, la de una co 
rriente "moderada y responsable", 
preocupada por todos los problemas 
académicos de los estudiantes, sin 
referencia con la lucha de clases; 
continuadores de la "Reforma Univer 
sitaria" de 1918 y del tripartito, y 
opuesta al "anarquismo e irresponsa 
bi i ¡dad "de las tendencias de izquier 
da que reclaman una posición clasis 
ta. Quieren mostrarse como los más 
idóneos para "gobernar" la universi 
dad-junto a graduados y profesores- 
en una forma "progresista", y «¡n 
ningún tipo de enloquecimiento. Es 
un pedido de confianza a las fuer
zas burguesas para que los tengan 
en cuenta como garantía de "estabi 
lidad" en el próximo reordenamieií1 
to de la Universidad.

UNA HISTORIA ESCLARECEDÓRÁ

La argumentación central del MOR 
para defender esta ¡.-erspectiva es 
que ellos fueron quienes "reconstru
yeron" los centros, liquidados por !a 
ultraizquierda. Esta mentira demues
tra la ¡usteza de nuestro análisis an 
terior. ~

El MOR habla de reconstrucción 
considerando que el proceso de l i
quidación comenzó en 1968, cuando 
silos perdieron la dirección de la 
FUA y  los centros a manos del ul
traizquierdismo. (FAUDI); y omite o- 
Ifmpicamente todo el periodo que va 
desde ese momento hasta 1971, en 
que reaparece como fuerza p lítica 
de importancia en la universidad.

El hilo conductor de la organiza 
ción del- movimiento estudiantil c¡5-

be buscarse, en primer lugar,en *'a 
resistencia estudiantil-en las más du 
ras condiciones de represión y  aísla 
miento -contra la ofensiva aritipopu 
lar y contra la universidad, llevada 
a cabo por Onganía.

El MOR en ese proceso no inter 
v ino , sino que, justamente, fue l i 
quidado por é l: en 1967, la Federa 

ción Juvenil Comunista rompió en ¡nasa 
con el Partido Comunista(por su capitu 
lacíón ante el vandorismo y su paró 
lis ís tote? ante el onganiato); cons
tituyendo lo que hoy es el FAUDI. 
Ruptura progresiva en relación al sta 
linísmo tradicional, pero que conser 
vó sus fundamentales taras congéni- 
tas, expresadas en una vacilante po 
Ifrica centrista, mezcla de u ltra iz- 
quierdismo y estudiantilismo, de aca 
demicismo y  oposición al gobierno o 
brero.

Ei ultraizquierdismo como instru
mento accidental, y la TERS (sugi— 
da también en esa fecha) como ex
presión consciente,fueron las correas 
de trasmitió.*! ,en el movimiento es 
tudiantil,del formi.lable ascenso ¡ni 
ciado con el Cordobazo. Este funda 
mental proceso operado dentro de fa 
clase obrera y las masas dió un deci 
sivo vigor a las movilizaciones evtu 
di.antiles,que tomaron gran amplitud, 
impusieron importantes triunfo;- (In
gresos, contra la represión, legali
dad del movimiento estudiantil, e tc .) 
y constituyen hoy la base objetiva so 
bre la que hay que reorganizar a*' 

movimiento estudiantil.

El ultraizquierdismo, luego del 
Co rkb azo , se precipitó en una pro- 
fu/.da crisis, producto de su política 
petardista, de su incapacidad para 
llevar al movimiento estudiantil ha
cia la unidad con la clase obrera, y 
arrastró con esto a varios centros 
estudiantiles.

El MOR que dice que todos los 
que están a su izquierda están en 
crisis identifica al FAUDI con la 
TERS . para poner en una sola bolsa 
al ultraizquierdismo en descomposi
ción y a la izquierda en ascenso, y 
para no verse en la obligación de 
explicar porque la TERS crece en 
flecha, ininterrumpidamente, desde 
su fundación, y en especial «n los 
dos últimos años.

Su cacareo anti-GAN ,además lo 
coloca expresamente,en un ptano se 
cundario; no desarrollan ni presentan 
á votación sus, consignas políticas 
(tan solo "contra el G AN  y sus pa 
tas"); se limitan a mencionarlas de 
paso para no despertar las iras de sus 
bases ante una campaña electoral sin 
dicalera , académica y reformista. -

AUN-FIP BUSCA LOS VOTOS DE 
LA DERECHA PERONISTA

A U N , uno de los grandes ausen 
tes del movimiento estudiantil duran 
te todo el año,se presenta decidida 
mente como derechista. En nombre 
de lo "nacional" enfrenta a la iz 
quierda cipaya (toda la izquierda pa 
ra ellos), con el evidente fin de a 
traer a los estudiantes peronistas a 
un voto de repudio a las conduce io 
nes "bolches" de los centros estudiar^ 
tiles. Por eso no presenta un progra. 
ma de combate, ni denuncia la tre 
gua de la C G T , ni !os 10 puntos c£ 
pituladores de Perón. Representa en 
las elecciones de centros la política 
de conciliación con el gobierno y 
antiobrera del peronismo y no parti 
cipa de las organizaciones estudian 
tile s. Es la lista realmente cipaya y 
anticomunista.

VOTAR A  LA TERS

La TERS, en cambio, representa 
orgánicamente las tendencias del Cor 
dobazo en el seno del movimiento es 
tudiantil. Sus-consignas de lucha por 
"Centros de corábate, de masas y an 
tiimperialistas, independientes de los 
frentes y partidos de la burguesía" 
sintetizan la orientación fundamental 
de la  unión del -estudiantado con la 
clase obrera, bajo- la dirección de 
esta, para derrocar a la dictadura e 
imponer un Gobierno Obrero y Popu 
lar.

La lucha por la Liberación Nació 
nal y  e l Socialismo son la única res 
puesta revolucionaria a la .brutal c r í 
sis educacional;contraria a las ilu 
siones pequeño-burguesas de reformis 
tas y  estudianti listas. -

Los votos por el Gobierno Obrero 
y Popular, los votos de la TERS ,'de  
muestran el proceso de rad icaliza
ción estudiantil y la vocación de sus 
crecientes sectores avanzados de u- 
nir sus luchas a las del proletariado 
revolucionario, de reconstruir un mo 
vimiento estudiantil de masas, a tra 
ves de una Federación Universitaria 
antiimperialista independiente dél 
frentismo conciliador.

LA RECONSTRUCCION DE LOS 
______________ CENTROS

La "reconstrucción" de que habla 
el MOR no es la que se desprende 
de toda la evolución hacia la izquier 
da del movimiento estudiantil (refle 
jo de la que se opera en la clase o 
brera), de lá experiencia de sus im 
portantisimos combates (donde, ade 
más, ellos no han sido vanguardia 
ni mucho menos); sino de una recons 
trucción de aparato, soldada al frerT 
Itismo burgués.

E l balance de un año de dirección 
reformista de varios centros 'o de
muestra; su atadura al ENA los lie 
vó a enfrentar, a tratar de circuns 
c r ib i r ,  enchalecar y a islar las movi 
lizaciones estudiantiles; en tanto que 
¡o defensa que la TERS hace de la 
independencia del movimiento estu
d ia n t il respecto a los frentes y par 
tidos de la burguesía le dió el ver 
dadero relieve a su rol en las prin 
cipa le s luchas.

Y  es esta la verdadera clave de 
la política del MOR para las actúa 
les elecciones de centros. Quiere 
Centros subordinados al frentismo bur 
gués, los quiere para colarse en la 
próxima conducción un iversitaria; y 
por eso los "reconstituye" como apa 
ratos ahKdemocrúticos, con una c.am 
paña de enfrentamiento a la izquier 
da clasista, (pero que rehuye el de 
bate programático le a l) , tratando de 
negar y tapar el curso abierto en el 
movimiento estudiantil por el Cordo
bazo.______________________________

E L  FAUDI SE PRESENTA COMO 
____________ ACADEMICISTA____________

La campaña electoral de esta a- 
grupación se caracteriza por su acen 
tuado carácter academicista (exten
sos análisis académicos marginados 
de la lucha de clases, y detalladas- 
condignas para todos los problemas 
reivindicativos) y por el abandono de 
su tradicional agitación ultraizquier 
d ista de "ni golpe ni e lecc ió n ", y 
e l "gobierno popular revolucionario".

Su programa -centrista- es la su 
ma de? ultraizquierdismo y reformis
mo. Cabe preguntarse por qué han e 
leg ido  como eje este último aspecto 
para su  campaña. Los dos motivos fun 
damero tales son por un lado, la pre 
senc ia  de la TERS, que rea liza una 
profunda agitación y explicación 

programática tras las consignas de U 
beracíón nacional, Gobierno Obrero 
y Popular y lucha por el socialismo, 
como única salida a la crisis educa 
ciona l y al ascenso de masas; lo que 
les di f¡cuitaría una propaganda " iz  
quierdista" (que no resiste la más mí 
nima critica). Por el otro la presión 
del MOR, que centró su campaña en 
las reivindicaciones académicas, aii 
te io  que FAUDI quiere aparecer co 
mo reformista "más consecuente".

En esas condiciones, ésta agrupa 
c ión  descarga su artille r ía  contra eF 
"burocratismo" y "manijerismo" del 
M O R s in explicar y denunciar las ra 
zones políticas de esa conducta deT 
reformismo. Es que el FAUDI también 
quiere los centros para fines espúreos 
(usar e l  sello en algún frente anti- 
G A N  y  no la movilización estudian 
t il como parte de la lucha de clases 
que debe dirig ir la clase obrera), y 
se dá una táctica meramente junta- 
votos.
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N O  A L  C O N E S

PARITARIAS: SE prepara IA GRAN MANIOBRA

El viernes 20 pasado venció el plazo pa 

ra la presentación de los anteproyectos de 

convenio y la elección de paritarios. La  in 

mensa mayoría de las direcciones burocrá 

ticas elaboróeti secreto los petitorios y d_i 

gitó a los segundos. Toda esta metodología 

antidemocrática y antiobrera fue hecha con

ol visto bueno de Lanusse y de Perón: el 

primero autorizó la maniobra por ley y el 

segundo la convalido para ser aplicada por 

los Rucci y compañía.

POR Q UE  N O  H U B O  ASA M BLE A S  ~~

Cuál es la importancia fundamental de 

la no realización de asambleas para discu 

tiry resolver sobre el anteproyecto y para 

elegir paritarios? L a  importancia reside 

en que pone én evidencia que la burocracia 

sindical ya ha decidido la estrategia en e£ 

tos convenios, y que no es otra que llegar 

rápidamente a los acuerdos por arriba, e 

vitar cualquier ingerencia de la base y de 

las agrupaciones clasistas. En síntesis, r£ 

petirla trenza hecha hace un mes con la pa 

tronal de la CGE,niña bonita de Perón, pa 

ra terminar aprobando el increíble 12 por 

ciento antiobrero. Para  aquilatar la mis£ 

ria de este aumento digamos que un diario 

como La Nación (el 18 de octubre, y nada 

menos que en su página financiera) dice 

que la situación actual del salario real es 

extremadamente baja y  que el 1? por cien 

to"no alcanzó a compensar la caída en los 

ingresos de los asalariados producida des 

de ello de mayo hasta el 30 de setiembre1 .

PR E P A R A N  O T R O  1? POR C IE N TO

Pero e° el diario L a  Nación el que brin 

da toda una pista para orientarse respecto 

de las maniobras que se están haciendo pa 

ra que el aumento salarial que debe surgir 

de las paritarias sea tan miserable como 

los aue ha venido decretando el gobierno 

militar. Según este diario, la carestía ha 

brá de ser enel próximo aflo del orden del 

40 por ciento, como la hipótesis más baja, 

lo que le hace pensar que los aumentos sa 

lariales que solicitarían las organizacio

nes sindicales estarían arriba- del 50 

por ciento, lo que el periodista define co

mo "astronómico". .Es evidente, que ni las 

matemáticas se salvan de la lucha de cla

ses.

Como La Nación refleja las opiniones y 

maniobras que se elucubran en el gobierno, 

•más adelante afirma que la dictadura está 

buscando una solución que impida tales au 

mentos. La solución sería: un ajuste (del 

orden del 15 por ciento') en enero y .el esta 

blecimiento en los convenios de una claúsu 

la de reajuste de los salarios, de acuerdo 

a la evolución de los costos y los precios 

en cada rama de la industria. Quién se en 

cargaría de establecer esa evolución de

costos y precios?; el Consejo Ecónomico 

y Social. (CONES).' que, a dios gracias, fue 

propuesto por el mismísimo Perón. En es 

te punto del C O N E S , paritarias y salarios, 

los gorilas, como se puede apreciar, no va 

cilan en luchar a brazo partido por los 10 

puntos de Perón.

El planteo que bai’ajael gobiernopreten 

de ser una sutil adaptación déla escala mó 

vil de los salarios, es decir ,de su reajuste 

de acuerdo a la inflación. La trampa,nada

■ sutil, consiste en que no quiere aplicarla 

en el primer aumento, el de enero, que pa 

ra reajustar en serio no puede ser inferior 

al 60 por ciento, y  a partir de entonces sí 

introducirlas modificaciones mes a m es- 

La otra trampa es que el ajuste de los sala 

rios, en función de la inflación, no puede 

quedar supeditado aloscálculos del CONES .

lo que de paso demuestra que el verdadero 

rol de este es comprometer a los sindica

tos con variantes contrarias a los trabaja 

dores. Alertamos desde ya que muchos bia 

rócratas pusieron lo del ajuste móvil en los 

convenios, cosa que están usando para pu 

blicitarse como grandes sindicalistas com 

bativos. Pero este reclamo en sf mismo , 

como ningún reclamo considerado aislada 

mente, es una garantía de salida en la lu

cha salarial. Antes que nada aumento gene_ 

ral del 60 por ciento, que es la tasa de in 

ñación anual que rige en este momento.

X A  B U R OCR ACIA  EN LA CONCILIA CION

__________________D E  CLASES___________________

La lucha alrededor de los convenios es 

un aspecto déla lucha délas masas por sus 

condiciones materiales de vida, la que -a 

su vez- es un aspecto de la lucha por la li

beración nacional del país y la eliminación 

de la explotación capitalista, por medio de 

la revolución proletaria. El eje es, por lo 

tanto, la movilización dé la clase.la que no 

debe supeditarse a los intereses o a la poli 

tica de ninguna fracción de la burgue sía.

Para los sindicalistas peronistas (y aquí 

nos referimos tanto a  Rucci como a Gui- 

lláh) los convenios son un fin en sí mismo, 

como un instrumento idóneo para estruct£ 

rar las relaciones entre la clase capitali£ 

ta y la clase obrera' sobre una base armo

niosa. El punto de vista de Tosco, la Inter 

sindical y los ultraizquierdistas solo se di 

ferencia del criterio peronista en el sentido 

de que rechazan, en el plano teórico, 1.a po 

sibilidad déla armonía entre las clases,pe 

ro aceptan (al igual que Rucci y Guillán) 

que los convenios NO SEAN.no se transfor. 

men,en un ASPEC TO  de la movilización de 

las masas para la imposición de T ODA S  

sus reivindicaciones fundamentales, contra 

la clase capitalista.por medio de la acción 

directa. Esto explica que aún los gremios 

déla Intersindical hayan hecho muy poco en 

todo el mes cjue va desde el anuncio de La 

nusse que convocaba alas paritarias para 

el lo de octubre. Esto se evidencia también 

en la dilación para ponerle fecha al plena

rio nacional anticolaboracionista. Se desa 

provccha asf la especial oportunidad que 

significa la negociación de centenares de 

convenios para agitar porla lucha unida de 

toda la clase, por una reivindicación sala

rial única, por un plan de lucha unificado, 

todo lo cual se engarz:a con el combate por 

las libertades democráticas, la liquidación 

del Estado policial y la perspectiva antio

brera del acuerdo antinacional.

CONTRA E L  ''GOBIERNO  FUERTE* 

INDE PENDEN  CIA O B R E R A

Para la burocracia peronista colabora

cionista de los Rucci y los Coria, las parú 

tarias están subordinadas al CONES. a la 

acción conjunta con los empresarios, como 

una parte importante, fundamental, déla 

creación del Ifamado ‘ 'gobierno fuerte” que 

tanto Lanusse co.mo Perón han colocado co 

mo objetivo supremo de sus programas. 

Los activistas clasistas, al reclamar por 

una conducta militante frente a las parita

rias, por asambleas, congresos de delega 

dos, discusión de la marcha de las negocia 

ciones,PROHIBICION D E  F IRM AR  NINGUN 

C ONVENIO 'SIN  A S A M BLE A  G E N E R A L , de 

ben definirse también poruña política obre 

ra independiente,lo aue significa: CONGRE_

SO DE BASES DE  LA CGT. P L A N  DE L U 

CHA UNICO  C O N T R A  LA  CAR E STIA . LA 

DESOCUPACION  Y L A  R E PR E SIO N , y por 

un frente electoral de los  ̂partidos y fr&ceio 
nes que Juchan realmente contra el imperta 

lismo, sobre la base de una plataforma de 

independencia obrera y de hegemonía del 

proletariado.
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i El Partido Comunista ha venido hacien

do considerables esfuerzos para capitali

zar el ascenso que se opera en el seno dó 

la clase obrera y de la juventud, dirigién

dolo hacia una coalición con los partidos 

menores déla burguesía nacional .todos los 

cuales' tienen, invariablemente, un pasado 

gorila, esto es, un pasado de militancia en 

la contrarrevolución, en el aplastamiento 

de la movilización y el armamento de los 

trabajadores ^1955). Cualesquiera sean las 
volteretas que hayan dado, a medida que sé 

fue profundizando la crisis capitalista por 

la feroz penetración yanqui que contribuye . 

roña inaugurar,nada indica que hayan aban 

donado ninguno de, los rasgos fundamenta

les de su pasado gorila. Alende, jefe máxi 
mo de los "intransigentes", intervino como 

uno de los agentes del entreguismo frondi- 

cista, sostuvo la teoría de ,la-"profundiza- 

ción de la revolución" bajo el onganiato y 

actuó como socio directo délas actividades 

de Levingston. Sueldo, .por su lado,no de

nuncia ni se moviliza contra sus colegas de 

mocristianos de Chile,que repiten su ejem 

pío gorila agrediendo al gobierno de Alen

de, a cuenta del imperialismo yanqui.

Lo más grave del caso es que los nue

vos socios que el PC  quiere agregar al ENA 

(ya hablaremos de esta coalición) son ape

nas raquíticas expresiones de la burguesía 

y de la. pequefla-burguesía; como dijo un 

gran revolucionario,'más que uxi_£rente de 

conciliación con la burguesía es un frente 

con su sombra. Bien evidentemente, la gran 

burguesía se nuclea detrás de los ] 

continuLetas del gobierno militar, y la

Romper el frente de hegemonía burguesa

EL P.C. VA A VOTAR A LEVINGSTON?
La trampa del centro-izquierda

yoría déla mediana y pequeña -burguesía lo 

hace detrás del peronismo, que sigue -por 

su lado- una linea de compromiso con la 

dictadura y los grandes capitales.

La  linea de contubernio < i los Alende

y los Sueldo, que l'ps periodistas bautiza

ron como "frente de centro-izquierda", es 

una extensión del otro frente, el ENA , cir 

cunscripto a una alianza, no ya con la som 

bra de la burguesía o déla pequeña-burgue 

sía, sino apenas con sus penumbras. Es 

que los Cabiche, los Porto, o los Bustos 

Fierro, son delegados del- radicalismo y . 

del peronismo en el ENA ,y  actúan como co 

bertura izquierdista de esos partidos para 
mejor engañar alas masas,que es á lo que 

se presta el PC.

Hemos indicado que el frente de centro 

izquierda que se está tramando es un fren 

te con la sombra de la pequeña-burguesía, 

para mejor ;Subrayar la mentira que está 

en la base de los argumentos del PC, a sa 

ber, que es un frente para fortalecer las 

alianzas del proletariado con las capas rn£ 

dias. Pero, qué masas de clase media re 

presentan los aliados del P C ?  Los Sueldo, 

los Alende y los Cabiche son políticos sin

votos, y si tienen algunos solo representan 

ala periferia inactiva délas capas medias, 

con alguna incidencia en ocasión de las e~ 

lecciones, pero sin participació* efectiva 

en las movilizaciones. O  alguien cree que 

hay, realmente, sueldistas y alendistas en 

las organizaciones obreras, estudiantiles

o campe sinas ?

Ciertamente, se nos podrá objetar que 

el hecho de que sean representantes raquí

ticos de la burguesía en sus distintos tama 

fios.y aán con un militante pasado antiobre: 

ro, no e s  razón para excluirlos de un fren 

te político.Pero ocurre que en el frente de 

centro-izquierda estas sombras o penuro

bras o capan el centro dirigente délas even 

•tuales candidaturas (solo por la posibilidad 

de lograr esto se tiraron a la coalición con 

el PC) y dan la tónica fundamental a su pro 

gram a. E  xiste un procedimiento muy senci 

lio para integrarlos a un frente realmente 

antiimpe rialista en paridád de condiciones: 

que una asamblea general de los partidos 

que dicen luchar contra el imperialismo y 

la dictadura elija los candidatos, con repre 

sentación proporcional, y resuelva el pro

grama que se va a levantar. Pero todos, in 

cluso el PC  (o. más bieú, especialmente el 

PC) han evitado plantear este sencillo, pe 

ro irritativo procedimiento ípara los parti 

dos burgueses).

Cuál es el programa del frente de centro 

izquierda ?En el caso de Al ende,plantea un 

programa de estatizaciones (todas rigurosa 

mente habrá que pagarlas al contado) .limita 

das a algunas áreas déla economía (bancos, 

algunos aspectos del comercio exterior) .Ni 

de pasada se refiere, como es lógico, a ’a 

dirección obrera mayoritaria de las empre 

sas nacionalizadas ni al control obrero de 

la industria. El programa del ENA solo 

plantea algunas nacionalizaciones más, pe 

ro sigue al pie de la letra las característi 

cas .del partido intransigente. Ni una pala

bra dicen de alterarla estructura del Esta 

do burgués y de sus fuerzas armadas,'no di 

gamos ya que hablen' siquiera déla hegemo 

nía del proletariado sobre el futuro ¡

fl Como se ve, el P C  materializa median 

. tela alianza con los partidos burgueses su 

J) propio programa y estrategia seguidistas

con la burguesía nacional. Desde hace un a 

ño y medio que el P C  ha renunciado a toda 

agitación independiente del ENA, disolvlen 

do su actividad en esta coalición (salvo su 

prensa y la campaña financiera anual)'. Es 

te hecho describe en toda su crudeza hasta 

ta donde va el PC  en el abandono de una If 

nea de clase independiente.

En recientes declaraciones a Panorama 

(19 de octubre), Tosco-que sinipatiza con 

el ENA - afirmó que es  posible una alianza 

entre los obreros y los empresarios, pero 

"a  partir de los intereses de los obreros". 

Esta observación podría ser aceptada, pe

ro ocurre que es m uy general: qué es, con 

cretamente , "los intereses de los obre
ros"?  No podemos afirmar que solo sea tal

o cual aumento salarial, que la inflacióna. 

rrebata, o un incremento del empleo, que 

liquida la crisis siguiente. El interés, de 

los obreros es la cap.tura del poder, para 

concretar la liberación nacional y social. 

Pero^.ste aspecto no está tratado ¿n el fren 

te de centro-izquierda (Cabiche dijo que 

hay que rechazar el frente clasista, La  Ra 

zón 21 de octubre;); su esencia es prometer 

mejoras sociales a las  masas para mejoí*

asegurar el poder a los capitalistas.

Otro aspecto que revela la hegemonía 

burguesa del frente de centro-izquierda es 

la oposición que'existe para nominar a A" 

GUSTIN TOSCO  C O M O  C AN DID ATO  A 

'PRESIDENTE. Por distorsionada'que seg. 
esta medida como expresión de independen 

cia obrera, es suficiente para qué los par 

■tidos burgueses consideren agredidos sus 

apetitos electorales y su control de este 

frente popular. Siguiendo la política de 

compromisos del PC , Tosco le declaró a 

Panorama que no piensa incorporarse a  la 

actividad política (en otro artículo de este 

número señalamos como el frente burgués 

está condcionando la movilización por el 

plenario nacional anticolaboracionista).

En su propia cancha,los esfuerzos ¿el PC  

por estructurar este frente,son equivalen

tes alos esfuerzos de Perón por concretar 

el acuerdo con Lanusse: en ambos casos, 

cada uno en la medida de su influencia, bus 

ca subordinar al proletariado a la burgue

sía y frustrar las perspectivas dirigentes 

de la  clase obrera, que es hacia donde a- 

putíta toda su evolución política.

Por eso llamamos a  los verdaderos co 

munistas que militan en el Partido comunis 

ta (que en nuestra opinión desvirtúa este 

nombre) a reclamar toda ruptura con el 

frente de conciliación y  hegemonía burgue 

sa, y a concretar sí con las organizaciones 

políticas que militan en la clase obrera un 

frente antiimperialista HACIA  E L  GOBIER  

NO O B R E R O , esto es un frente clasista.

LA POSICION DE POLITICA OBRERA

mm mmpmmm y 
m m o M G ifis m
b Por su contenido programático inmediato, los 

frentes políticos que el partido revolucionario con 
creta en los paises atrasados y semicoloniales son 
frentes anti imperialistas. No podía ocurrir de o- 
tro modo, toda vez que el .e¡e de la alianza de 
clases que debe dirigir la clase obrera se efecti 
v iza alrededor de las tareas democráticas, incorrT 
plidas por la burguesía, y de ia independencia 
nacional. Para el partido revolucionario, la tác 
tica del frente antiimperialista es un aspecto de 
su programa, dirigido bada la abolición de to
dos los antagonismos de clase mediante la trans 
formación orgánica de la revolución democrática 
en socialista, /  de la revolución en el cuadro 
de un país, en revolución mundial.

En relación al frente antiimperialista revolu
cionario que propugna nuestro partido, el FRÉCI UNA • 
y  el frente de centro-izquierda son dos variantes 
de los frentes de clases que expresan los distin
tos roces que la gran y la pequeña burguesía de 
sarrollan con el imperialismo. Ninguno pone a' 
la nación en combate contra e! imperialismo, re 
chazan la lucha de clases, porque su-.objetivo 
supremo es controlar la movilización independien 
te de la clase obrera, en defensa de la propie
dad privada.

Ambos planteos frentistas son ampliamente me 
yoritarios en la clase obrera, en relación a ía 
propuesta de nuestro partido. Las grandes masas 
siguen a los partidos que plantean una salida an 
tiimperialista muy lim itada, férreamente controla 
da por los aparatos burgueses. Esto no tiene na
da de extraño, toda vez que la c lase obrera no 
ha perdido aún por completo su confianza en el 
peronismo, lo que significa que debe completar 
esa experiencia . El verdadero peligro que signi 
fica el PC es que, por incapacidad del parti
do revolucionario, pueda canalizar el retroceso 
del peronismo detrás de otra perspectiva, másiz 
quierdista, del frentismo burgués. —

En relación a los grandes frentes propuestos 
por los partidos mayoritarios, hemos denominado 
a nuestro frente antiimperialista,, frente clasista. 
Queremos subrayar a s í que la tarea fundamental 
del momento es la lucha por la independencia 
política del proletariado, base de su propio fren 
te antiimperialista, realmente revolucionario. De 
cimos frente, y no solo, antiimperialista, porque 
combatimos los acuerdos oportunistas y delimita 
mos nuestras diferencias con los aliados. No hay 
que olvidar.que e l planteo antiimperialista es pa 
ra nosotros un aspecto de la revolución socialis

ta. Decimos también frente, porque entendemos 
que las alianzas de tas clases explotadas toman 
necesariamente una forma organizada entre los 
partidos; significa que rechazamos la presuntuo
sidad ultraizquierdista que siempre habla de ha
cer t fren te s con las masas, como si estas no tu
vieran ninguna.clase de articulación con los par 
tidos po Inticos. ~

' Los eventuales partidos aliados del frente an 
tiimperiaJEsta no solo se reclutan entre la gama 
de los partidos que se ‘ reclaman marxistas, sino 
también entre los partidos pequeño-burgueses que 
se identifican con el aittiimperialismo como fin 
único. La oportunidad de una a lianza con tales 
fuerzas depende de la amplitud que cobre el mo 
vim iento antiimperialista de las masas y ,  en pri 
mer lu g a r , del movimiento de la clase obrera 
Los partidos pequeño-burgueses oscilan entre le 
clase obrera y la gran burguesía; en circundan 
cias de grandes movimientos de masas pueden ver 
se obligados a secundar al partido revoluciona
rio o , al menos, a no obstruir su actividad en 
la lucha antiimperialista. Este hecho abre la po 
s ib ílid ad  de que las masas superen lapidamente 
al movimiento limitadamente nacionalista; lo que 
nunca hay que hacer es subordinarse a este.

El frente electoral clasista está inscripto en 
la lín ea  de l frente antiimperialista revoluciona
rio. Como táctica se opone al FREC ILINA y  a>‘ 
frente popular, es decir al acuerdo .antinacional. ~ 
propone eil agrupamiento de los partidos que se 
reclaman obreros con un programa de expropia
ciones profundas ba¡o control obrero, lo que sig 
n ifica  de transición hacia e l GOBIERNO  OBRE 
RO. Para  su  éxito se apoya en la radicalización 
de los obreros de vanguardia que no quieren ver 
su nombre ]unto a los Solano Lima, Frondizi, A 
lende o Cabiche. Les d ice; romper con la bur
guesía, conquistar la independencia de clase pa 
ra d ir ig ir e l combate. —

■ A mediados de la semana pasada la vio lencia 
verbal se volvió a desatar entre le gobierno y  
Perón. Antes, el martes 17 de octubre, la repre 
sión se ensañó contra los que querían rememo
rar la gesta del 45; pero lo peor no fue la po 
l ic ía  sino- lo propia dirección peronista, que se 
lavó olímpicamente las manos de la preparación 
de la movilización. Cámpora no se hizo preseji 
te en el lugar indicado para e l, acto; según los 
diarios, acató ordenes de Perón (no pcidia ser 
de otro modo) en e l sentido de que solo tenía 
que hablar por televisión. Como se v e , a las 
masas se las mantiene b'en alejadas del "diájo 
go" con el gobierno, lo que ayuda a compren
der la naturaleza reaccionaria de las negocia
ciones burguesas en curso. Cámpora sintetizó ad 
mirablemente la orientación capituladora de la 
dirección que representa; d ijo  en la comida -e- 
fectuada el viernes 20: "Yo  les digo a los que 
gritan a lo largo y ancho del país fusiles y ma 
chetes por otro 17, les digo que ahora no. Les 
digo que ahora será el fusil y el machete de 
nuestro corazón para aportar a la  conciliación 
argentina".Sin embargo, los desesperados por e! 
calle jón sin salida de la polínica peronista bus 
carón, falsamente, darle un clima terrorista al 
17; ~l error brutal de este terrorismo aislado de 
contenido burgués quedó rápidamente en eviden 
c ia  cuando los comandos parapoliciales comen
zaron a poner sus propias bombas, con lo que 
quedó en evidencia el bandolerismo final de es 
ta táctica pequeño-burguesa.

Las afirmaciones de Cámpora muestran qué 
lejos están de romperse las negociaciones con 
Lanusse; podemos decir más, la  violencia polé
mica refle ja la lucha feroz que se ha entabla
do por la cuestión del control o la participa
ción de cada uno en el futuro cogobiemo que 
están pactando. Es que no .hay que olvidar es
te dato fundamental; las fuerzas armadas gorilas

FRACASAROS LOS
ACTOS POR EL 17

están dispuestas a entregar una parte funáamen 
tal del poder al peronismo, como dique del as
censo obrero, pero mediante un acuerdo que le 
otorgue cpntroles claros , que le garanticen con 
tra un desborde de los nuevos gobernantes.

Para el gorilismo herido por el "cordobazo" 
el operativo acuerdo es una operación tremen
damente del'cada; tratándose de un sector en re 
troceso necesita m u ltip licar sus privilegios de po 
der para asegurarse contra un desplazamiento de 
fin itivo . Para el peronismo se le presenta una .o 
portunidad única de captura pacífica de una par 
te importante del poder, en condicicr.es de una 
presión controlada aún de las masas. Perón ne
cesita un acceso real a I gobierno que le per
mita desbaratar las provocaciones de los gorilas; 
sabe que aprisionado entre éstas y  el ascenso o 
brero, el peronismo se haría añicos.

Por todo esto, detrás de l acuerdo existe una 
lucha feroz; pero en la medida en que depen
da de Lanusse y Perón esta lucha no a l erará su 
santa alianza contra la movilización de las ma 
sas. Nunca, como en e l  último año y medio. 
Perón se había jugado tanto al freno descarado 
de la lucha de los trabajadores.

Y  el retomo? Perón ya lo d ijo , solo será en 
"prenda de paz", es decir de conciliación. Los 
diarios del fin de semana informaron que fue a l 
quilcdo el charter (vuelo na regular) en la com 
pañia A litaH a : en una palabra, el v ia je  e-otá ba 
¡o perfecto control del gobierno, lo que signifi 
ca que puede ocurrir de nuevo !o de 1964. Que 
Lanusse haga Is  de l ll ia  podrá ser un gran de
teriore' para el gobierno m ilita r, pero no podrá 
ser capitalizada por el movimiento de las ma
sas, con los Rucci y  Coria a la cabeza. La tác 
tica del peronismo, en el mejor de los casos, 
es un calle jón sin salida.

Hay que romper con estas maniobras ¿podri
das. El emblema del retomo fue agitado una y  
otra vez para distraer a las masas de k*s verda 
deros ejes 'políticos por los que debe pasar su 
combate, y siempre fue pera Perón ,una prenda 
de paz con el imperialismo*

NO AL ACUERDO AN T IN AC IO N AL CO N  
LOS GORILAS.1 Plan de lucha único contra la  
proscripción, por las libertades, por la Asam
blea Constituyente y  el gobierno obrero y  po
pular.
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El miércoles 4 de octubre, en un 
combativo acto que reunió cas' 2000 
concurrentes, los compañeros del pe_r 
sonal del Hogar Pablo Pizzumo pu 
sieron de manifiesto su firme volun 
tad de lücha contra la arbitrariedad 
gubernamental. A llT se expreso tam 
bién la gran solidaridad que despe_r 
tó su movilización, y cómo ésta es 
tá profundamente entrelazada con e l 
conjunto de luchas que libran la cía 
se obrera y el pueblo. Los numerosos 
trabajadores y  estudiantes al IT presen 
tes exigieron de viva voz "Plan de 
Lucha!" a los dirigentes cegetistas y 
del SMATA (Tosco, Guillan , Sala
manca) que se encontraban en el ac 
to.

Dos semanas atrás, al recibir los 
docentes y empleados del Pizzumo 
la noticia de que se trasladarían al 
edificio 1000 efectivos de la policía 
provincial, no se quedaron quietos 
a esperar el hecho. El miércoles 
20/9 , en' una temprana asamblea, se 
constituyó un Comité conjunto de do 
centes, administrativos y maestranza, 
discutiéndose el significado de la me 
dida y  la acción a emprender. En un 
volante impreso ese mismo dfa, el 
Comité denunció el intento guberna 
mental como expresión concentrada 
de la polftica que, en general y des 
de hace años, lleva a cpbo el go
bierno con la minoridad, resumida 
en un desentendimiento que tiende 
a liquidar.,, mediante' el ahog’o pre
supuestario, issta y otras conquistas 
sociales básicas (educación y sani
dad públicas, etc .). Con el ggrega 
do, particularmente significativo, de 
co kca r en primer lugar a las fuer
zas de represión, ubicándolas en un 
lugar clave que les facilitaría salir 
le al paso a cualquier movilización 
obrera de Sta. Isabel y otras fábri
cas importantes, as“ como al estu
dian tado,ciada su proximidad con- la 
ciudad universitaria. En dicho volan 
te se reclama, además, la solidan 
dad activa de obreros y pueblo eñ 
general, exigiendo de la CGT y sin 
•dicatos medidas de lucha por enteñ 
dense que la movilización del Pizzúr 
no engrampcba con el conjunto de 
reivindicaciones de los trabajdores.

Este y otros volantes posteriores 
fueron repartidos en puertas de fábri 
cas, en los ómnibus de Kaiser, que 
eran parados por piquetes de maes
tras y  empleados. El personal resol
v ió  permanecer en asamblea perma
nente y dia a dia se mantuvo la agi 
tación y  el boicot a los pimeros tra
bajos de adecuación del edificio. El 
Comité organizó una conferencia de .

prensa, y por medio de comisiones 
visitó a sindicatos y  partidos polPH 
cos;se organizaron habladas y peque 
ños actos a la salida de Santa Isabel 
y en el cómedor universitario. De e_s 
ta manara, se pronunciaron pública 
mente a favor de esta lucha numero 
sas organizaciones sindicales y  poí? 
ticas, y las agrupaciones estudianti 
les engrosaron al activismo para la 
agitación.

Es importante destacar que el co 
mité, conciente de la necesidad de 
extender su movilización , impulsó la 
realización de una asamblea general 
de los institutos de la minoridad, y 
posteriormente una asamblea de deta 
gados'^de- docentes (UEPC) Cap ita l, 
las que aprobaron reclamar de UEPC 
provincial un plan de lucha con p£ 
ros escalonados; se comenzó a cues 
tionar, además, las negociaciones 
del ANUDA con Malek.

Sin embargo, todo esto fue enfria 
do por Provincia, cuyo organismo má 

ximo, la asamblea de delegados de 
partamentales, resolvió...reunirse dos 
semanas después para "seguir tratar) 
do el tema y  tomar medidas". De es 
ta forma, UEPC no se comprometió, 
a frenar definitivamente el avance 
dictatorial,lim itándose a imprimir los 
carteles y mariposas llamando al a£ 
to organizado por el Comité. Por o 
tra parte, comenzó a presionar para 
tratar de disolver, amenazas median 
te, el Comité conjunto. Pero la fir 
meza de los compañeros y el apoyo 
del personal en las asambleas impi
dieron, al menos momentáneamente, 
estos intentos.

La realización del acto marca la 
extraordinaria vitalidad que cobro la 
movilización: organizado primitiva
mente en las puertas del Instituto, 
la prohibición de las autoridades, la 
intimidación de numerosos efectivos 
policiales que revisaban documentos, 
cacheaban a los traseúntes y bloquea 
kan la entrada disolvió aparentemen 
te toda posibilidad. Sin embargo, ¿T 
llamado a reunirse en el local de gas 
tronómicos (garantizado previamente 
por el comité como alternativa) lo
gró el triunfo. El Comité conjunto,
, frenando los intentos de la burocra
cia docente de controlar el acto , pre 
sid ió 'la marcha del, mismo, garanti
zando la democracia más absoluta; 
la oradora del Pizzumo dejó senta
da la posición del personal del Ins
tituto, reclamando de la CG T  y  sin 
dicatos la unificación de este com
bate con ia lucha contra el IPAM y 
por los aumentos salariales y la re

presión, a través de un Plan de Lu
cha único Regional. L:n e l acto se re 
solvió constituir una comisión de apo 
yo al Pizzumo.

La actual situación de» conflicto 
atraviesa por ur.a impasse. El gobier 
no ha combinado la intención de c- 
fe ctiv izar la "descentralización" del 
Instituto (traslado de los niños de a 
grupos á varias casas, medida recia 
mada por los docentes por ser peda 
gógicamente aconsejable) con la eji 
trega del. ed ificio  a la  pollera. Pero 
esta descentralización ex ig e  para su 
verdadera efectividad condiciones óp 
timas presupuestarias,cuadruplicación 
del persona l,e tc ., lo que no está g£ 
rantizado. La intención es clara: i.lu 
sionar con esto al sector para dividir 
al personal, y  jsi* imponer sus reac 
cionarios planes.

El Comité del P izzum o  tiene en 
sus manos una gran responsabilidad. 
Proseguir la luchó s ig n if ica  actual
mente rechazar la  "descentraliza
ción" y extender la movilización en 
primer lugar al resto de los institutos 
por sus re iv ind icaciones, reclamando 
mayor presupuesto y  la regularización 
de la dependencia del personal a tra 
vés de un reglamento discutido por 
el mismo (Reivindicaciones de vieja 
data aún no resueltas); ademas, l i 
gar la lucha a la del resto del gre

mió docente, cuestionando las negó 
ciaciones capituladoras de l ANUDA 
e imponiendo a las direcciones la pro 
secución de medidas de fuerza a tra 
vés de un plan de luchc a'e paros e_s 
caloñados que culmine • en  paro por 
tiempo indeterminado. Hay que hacer 
p ié en el hecho que tanto docentes 
como empleados públicos, (a que per 
fenece el sector administrativo y ma 
estranza) no tienen parita rias , con el 
agravante es estos últimos de estar 
su sindicato intervenido. Agitar en
tonces la lucha sa la ria l, por el 50% , 
escala móvil de salarios, jubilacio
nes, contra la reforma educativa,con 
tra el IPAM , por la devolución del 
SEP,exigiendo la constitución de Me 
sas de Acuerdo para d iscu tir el con 
venio y los aumentos. Contra la re
forma de Estatutos. Reclamar de la 
C G T  un Plan de Lucha Unico por la 
Regional en torno a las paritarias, 
contra la represión y por todas las 
reivindicaciones del movimiento obre 
ro. Un papel importantísimo en esto 
puede y debe cumplir la Comisión de 
apoyo ai Pizzumo, que entendemos 
debe orientar su acc ionar no solo a 
la  realización de actos, asambleas, 
e tc . , sino a impulsar la  realización 
de un plenario sindical anticolabora 
cionista regional que garantice la u 
nidad de acción contra la  dictadura 
y  las patronales.

Está en Venta

Anmrím 
I n d i a  tt»
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El 13 de octubre, en una reunión de la Coor 
dinadora de C ap ita l, donde estuvieron presentes 
representantes de la Coordinadora del Gran Bue 
nos Aires (zona sur, oeste y  norte) y el represen 
tante del gobierno, V ilches , la dirección de la 
huelga técnica resolvió levantar las medidas de 
fuerza y  aceptar las propuestas hechas por el Mi 
riistro Malek la semana anterior.

Sometidos a una intensa presión por la presern 
cia  del representante del Conet (que premedita 
dómente entraba y salía de la sala de reunión) 
los sectores más vacilantes terminaron por acep 
tar la formación de una Comisión interdisciplina 
ria con mayoría NO  estudiantil que deberó pío 
nunciarse sobre las reivindicaciones planteadas 
(vigencia de la ley 6868 y  6841 a nivel nació 
nal y formación de un consejo Técnico No Uni 
versitario)f renunciando a la concreción inmedia 
ta de las mismas.

EL ASCENSO IMPRESIONANTE

Cómo se arribó a esta situación?
Después de la concentración del 6 de octubre 

en P laza  de Mayo, la huelga general de los es 
tudiantes técnicos prosiguió unónimamente en el 
Gran Buenos A ires y la Capital Federal, durante 
toda la semana posterior.

Las directivas de las Coordinadoras, que ha
bían llamado a levantar las medidas de fuerza, 
fueron desbordadas por el espíritu combativo de 
la gran mayorra del alumnado industrial. Es que 
la movilización de los estudiantes técnicos, tal 
como lo señalamos en el periódico anterior, (ver 
PO 130) había dado un salto cua litativo . Frente 
al agudo ataque da la dictadura m ilita r, median 
te la le y fantasma, tendiente a liquidar la CA 

L IF ICA C IO N  de los egresados técnicos, esto es 
la jerarquía de su trtu lo , sus remuneraciones, su 
perspectiva social; los estudiantes técnicos no se 
conformaron con el simple retiro de la LEY que 
dejaba abierta su reimplantación total o parc ia l, 
sino que plantearon imponer las leyes antidesca 
lificadoras: INMEDIATA reimplantación de la 
6868 y 6841 a nivel nacional y la  formación de 
un Consejo Técnico no Universitario.

ESTE CAMBIO CUALITATIVO  OPERADO EN 
EL MOVIM IENTO no fue acompañado por las 
Coordinadoras, que lógicamente hubieran debido 
colocarse a su cabeza. Es que algunos sectores 
de éstas (incluyendo las directivas de las mismas), 
proclives a una salida negociada, sufrieron un d£ 
ro golpe con la continuación de la huelga ge
neral, por lo que se dedicaron a obstaculizar 
cualquier in iciativa (como concentraciones, asam 

bleas por colegios, boletines, generalmente pro 
movida por los colegios mós combativos) y  a no 
imprimirle un carácter centralizado a las medi
das de fuerza impuestas desde abajo.

El objetivo de estos sectores era claro : DES
GASTAR AL MOVIM IENTO y , de esa forma, im 
primirle un curso y un carácter conciliacionista • 
/  negociador al conflicto . Esto se confirmó, pl£ 
namente, en la reunión de Coordinadora de C£ 
pital y  Provincia del dia 13 de octubre.

LA REUNION DE LA COORDINADORA

En dicha reunión, donde estuvieron presentes 
todos los colegios de la Capital y representantes 
de la Coordinadora del Gran Buenos Aires (Zo
na Sur,Oeste y Norte), e l presidente d® la Coor 
dinadora de Capital puso a consideración un co i 
municado,avalado por é l,V ilch e s  (presidentg^déT I 
CONET) y  por padres de alumnos, para sec erfíre 
gado a l gobierno nacional. Su contenido revela 
ba una capitulación ante la dictadura, lo que re 
fle jaba la 'lfnea  del CO NET -opuesta a la  "le y 
fantasmaM,pero opuesta también a un consejo t¿£

TECNICOS asambleas por colegio

CONTROLAR 
A LA COMISION 
INTEROISCIPIINARIA

nico  no universitario que le quite el control e- 
ventual de la matrícula. El planteo de Vilches 
era completamente ajeno a l espíritu de lucha que 
habfa envuelto al movimiento a  lo largo de tres 
semanas: se reconocían de palabra los objetivos 
de lo  movilización (la 6868 y  6841 a nivel na 
c ion a l y el consejo Técnico no Universitario) pe 
ro ,para su concreción,se llamaba a deponer las 
medidas de fuerza y a esperar el pronunciamien 
to de una comisión interdisciplinaria,con mayo
rra no estudiantil, para fines de noviembre. En 
una palabra, aceptar las piopuestas hechas la se 
mana anterior por el ministro Malek.

Toda esta maniobra tuvo como eje la presen 
c ia  de Vilches,traillo especialmente para aumen 
tar la  presión sobre los sectores vacilantes, lo 
que se hizo groseramente, mediante su entrada 
y  salida de la sala de reunión, y volcar la vo 
tac ión  favorablemente .a una salida que evitara 
concretar las reivindicaciones.

Los colegios tradicional mente mas combativos 
se opusieron a dicha propuesta y llamaron a la 
continuación de las acciones huelgufsticas.Asimis 
mo,reclamaron la formación de una comisión pa 

ritan  a  (REPRESENTACION en un 50% , CON 
V O Z  V VOTO , del movimiento estudiantil) y  e l 
derecho a veto. Sin embargo, esta oposición fue 
impotente; la maniobra había sido bien calcula 
da: una semana de desgaste y  la  campaña lanza 
da p^r el Ministerio, anunciando la realización 

a partir de la semana próxima de los bimestra
les, y  aclarando que el que no los hacia perdía 
el a ño , sumados a las alocuciones demagógicas 
de V ilches , completaron el cuadro parp. que los 
sectores vacilantes se plegasen MOMENTANEA 
M EN TE a las propuestas. Lo que se logró, por 
presión de los sectores más combativos, fue acor 
tar e l plazo para que se expida la  comisión que 
vencerá el 15 de noviembre. Además, se deci
dió realizar el 22 de octubre una nueva reunión 
de Coordinadora para evaluar e l carácter y la 
composición que tendrá la próxima comisión 
terdisciplinaria.

IAS CORRIENTES

Tanto la JP como la F JC  están directamen
te comprometidas con esta maniobra conciliacio 
nista que pone en peligro la consolidación de 
las conquistas.

Desde el inicio de la movilización, ambas 
agrupaciones,con importante • ascendiente en la 
Coordinadora, intentaron, consecuentemente, e- 
v ita r la  ampliación del movimiento, imprimirle

i un control burocrático (oposición a las asamble 
as,boletines periódicos) y evitar su politización,

I provocando policialmente al activismo de.izquier 
da.

Con esta orientación, la  JP ha  sido fie l in! 
térpnete da las órdenes de Peníns tregua con eT¡

gobierno., subordinación a las autoridades y  co 
mo forma de evitar la fusión de la lucha estu
diantil con la lucha independiente del movimien 
to obrero.

La F JC , apresuró las gestiones negociadoras, 
para evitar ser sobrepasada por e l movimiento. 
Conciente que el avance de la movilización es 
taba liquidando su intento de restablecer el se 
lio de la Fesba (un "congreso" convocado la  se 
mana anterior fracasó estruendosamente) especu 
la con que un arreglo con e l gobierno encobe 
zado por el¡os les permita retomar cierta auto 
ridad y  concretar lo que no pudieron hacer en 
tres semanas de huelga. La "Federación" que bus 
can los stalinistas es consecuente con toda su 
polrtica: no es un instrumento de lucha indepen 
diente de las masas sino de negociación con ¿T
estado burgués.

El pa;ael de "Avanzada Socialista" fue e l de 
adaptarse a las exigencias de la derecha, renun 
ciando a levantar la consigna de la derogación 
del De la  Torre y aceptando el bochornoso mé
todo de levantamiento de la huelga: sin asam
bleas de las bases.

PERSPECTIVA DEL MOVIM IENTO

El gobierno y los reformistas son concientes 
que la huelga técnica conduce a un solo cami
no: la  estructuración de una verdadera FES anti 
imperialista y  de masas, basada en la lucha de 
clases en irreversible unión con la clase obrera.

El camino que hoy queda es claro : HAY Q UE 
ROMPER LA ENCERRONA DE LA COM ISION
I NTERDISCIPLINARIA. Es indudable que si el go 
bierno no se ha expedido inmediatamente en fa 
vor de los egresados y  dilata las cosas (incluso se 
habla de que de jarra el problema para el pnSxi 
mo gobierno) es porque su interés está , como buei  ̂
gobierno burgués y gorila que e s , en imponer la 
descalificación y la dependencia aun mayor res 
pecto al gran capital, de las grandes camadas dé 
los industriales.

Q ué camino seguir? No hay que esperar al 
15 de noviembre para ver que resuelve la  comi 
sión. Hay que exig ir asambleas semanales para 
considerar lo  marcha de esa -comisión, y  romper 
las tratativas antes del 15 si resulta evidente que 
no hay acuerdos. De esta manera evitamos que 
se nos lle ve  a fin de curso sin soluciones.

1) POR IA  IMPLANTACION DE LA 6868 y 
5841 a n ive l nacional.

2) POR LA CREACION DE UN CO NSEJO  
TECN ICO  NO UNIVERSITARIO Y  Q U E EL CO N  
TROL DE LAS MATRICULAS QUEDE A  CARGO  
DE LOS MISMOS TECN ICOS Y  DE LAS ORGÁ 
N IZAC IO N ES ESTUDIANTILES.

POR J A  DEROGACION DEL DECRETO JO R  
G E  DE IA  FORRE.
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FLA N  BE L  U C H A
A l cierre de esta edición, los dic

19 y  20 de octubre, el gremio de 
APUBA realizaba un paro de 48 hs., 
en demanda de un aumento de 
$25.000.!L,  la aprobación de un nue 
vo escalafón (que consiste en porceji 
tajes de aumento del sueldo de acuer 
do a la. antigüedad), y el levanta
miento de sanciones aplicadas a va
rios afiliados en el curso del año co 
mo consecuencia de medidas de lu
cha. El viernes 20 se realizaba tam 
bién una nueva asamblea general deT 
gremio pare resolver el camino a se 
guir.

Este paro de 48 horas y la Asam 
t ic a  General se realizarán en un mo 
menro decisivo para la lucha del gre 
mio.EI gobierno aca^a de afirmar que 
no otorgará el aumento solicitaüo, se 
negó a fo'jar fecha para la aproba
ción definitiva del escalafón que es 
tó en estudio, y se aproxima la fe
cha de cierre de los cursos, lo que 
le va a restar a APUBA el peso y la 
incidencia de la movilización de las 
facultades.

APUBA, como el resto de los gre 
mios estatales, esta e xc lusa  de la 
discusión del salario y las condicio 
nes de trabajo en las convenciones 
paritarias que están por comenzar a 
funcionar. Este hecho le otorga una 
especial importancia a la lucha ac
tual del gremio por el aumento y el 
escalafón.

El gobierno rechaza ahora la so
licitud de aumento y  especula con un 
fuiuro rea¡t)ste, que no sobrepase el 
nivel de lo resuelto en las paritarias 
y que comenzaría a regir varios me 
ses después de lo solicitado por los 
no docentes.

Para comprender claramente estas 
maniobras hay que tener en cuenta 
que el gremio hd recibido en lo que 
va del año,aumentos que oscilan,en 
promedio, el 40% , pero el incremen 
to del costo de la vida ha ido mas 
a llá  del. 60%. En relacián a este de 
terioro la importancia del escalafón 
es capital: los porcentajes de aumen 
to por antigüedad (actualmente deT 
15% a los 2 años, y  en escala aseen 
dente a los 5 , 10, 15, y 20), ope
ran como una escala móvil de sala
rios. El propósito de la exigencia de 
un nuevo escalafón es adecuar estos 
porcentajes al ritmo creciente de au 
mentó del costo de la vida. Esta es 
la importancia de su conquista, y u 
na de las p.izones decisivas dé las ma 
niobras del gobierno para dilatar su 
aprobación y negarse ahora a cual
quier consideración del petitorio.

En estas condiciones, esta claro 
que solo una verdadera movilización

del gremio poara imponer una rectifi 
cación de los planteos del gobierno. 
Sin embargo, después de haber reali 
zado nueve parqs en lo que va  deT 
año, el gremio no. esta movilizado y 
existen síntomas grandes de desanimo 
y de desorganización de la mayoría 
de sus sectores.Prueba de esto es la 
baja concurrencia a las asambleas 
(cerca de 1000 sobre un total de 
8000 afiliados) y  e l cumplimiento par 
cial del último paro en algunas fa
cultades.

La principal responsable de este 
hecho es la d irectiva , que ha venido 
manipulando durante lodo e l año las 
medidas de lucha en función de los 
vaivenes de sus negociaciones con los 
rectores y el Ministerio de educacián. 
Asi* fue que, en el curso del año , le.

Hace más de una semana que 

los trabajadores previsionales 

se encuentran nuevamente enlu 

cha. La causa es la negativa pre 

sidencial a firmar el Estatuto-Es 

calafón propio de los Organis

mos de Previsión Social. Se ha 

comenzado con trabajo a  desga

no, agitación y propaganda, me 

didas que son cumplidas masiva 

mente.

La A P O P S  (Asociación dol 

Personal de los Organismos de 

Previsión Social), sindicato que 

nuclea a la mayoría de los traba 

jadores de las Cajas de Jubila

ciones, llamó a Asam blea Gene 

ral del' gremio para el viernes 

20, para decidir las medidas a 

seguir.

Los trabajadore s previsi.ona 

les se incorporan asT a la lucha 

sin cuartel que libran los traba

jadores estatales por mejores 

condiciones de trabajo y  salaria 

les.A esto también se agrégala 

exigencia de efectivización de 

los compañeros contratadosíson 

empleados mediante un régimen 

de contratos renovable cada 3 

meses) que representan casi el 

30% del personal. -

lucha para incorporarse a Comisiones 
M ixtas de discusión con las autorida 
des,y luego de alimentar la especta 
tiva de todo el gremio en él ékito de 
las mismas,para justificar su parálisis, 
tuvo que reconocer su estrepitoso fra 
caso, a pesar de haber reducido eT 
plantéo in ic ia l de $45000 a $25000. 
De esta manera se ha llegado a  lo 
situación actual a menos de 2 me
ses de la finalización de las c lases.

Martínez y  c ia . ya han plantea
do que no están dispuestos a impul 
sar una impórtente movilización de 
APUBA, y  están tratando de conven 
cer a los compañeros que no hay 
da que hacei*. El lanzamiento del pa 
ro de 48 horas es un intento de rea 
comodamiento ante el surgimiento de 
una oposición en Filosofra y Letras,

El desarrollo dé la anterior 

lucha por el E statuto(mayo-junio 

1972)planteó la necesidad de atn 

pliarla organización sindical de 

cada Caja (que qonsistia en 3 

miembros de comisión interna 

por edificios), y asf como en al

gunas cajas, por ejemplo, en la 

de Trabajadores Autónomos, se 

eligió un cuerpo de delegados 

por pisos y delegados que repre 

sentan a los contratados.

La  U P C N  (Unión Personal Ci 

vil de la Nación), sindicato pro- 

gubernamental y participacionis 

ta, que nuclea un sector de los 

trabajadores estatales, ha co

menzado a jugar su rol divisio- 

nista. Este sindicato, que nunca 

dió la cara frente a los proble

mas de este sector, intenta aho 

ra, alentado por el gobierno, in 

troducirse en una lucha que nuñ 

ca apoyaron y que intentan que

brar. Por eso es fundamental 

que enla Asamblea del 20 se de 

cida: a)movilizarse por el boy

cot a las Asambleas convocadas 

por U P C N  y exigir su elimina

ción de la comisión que trata el 

problema escalafonario, en la 

que participa como pretendida 

representación sindical. Recono

que puede arrastrar a otros sectores 
y que plantea organizar la huelga ge 
neral por tiempo indeterminado.

La clave del problema es cómo re 
montar la actual confusión y desám 
mo de grandes sectores y conducir 
al gremio a una movilización de con 
¡unto que imponga el aumento y  eT 
escalafón. El planteo de la Huelga 
General por tiempo indeterminado no 
puede ser concebido como una medi 
da aislada, como la sostiene la opo 
sición, sino como coronación de un 
verdadero plan de agitación y  lucha.

Hay que llevar una propuesta que 
plantee: 1) Definir con absoluta cía  
ridad, ante todo el gremio, los ob 
jetivos concretos de la lucha; esto 
es, aumento inmediato de $45000.- 
Resolución del nuevo escalafón -  Le 
vantamiento de las sanciones.

2) Plan de paros progresivos (aiJ 
mentando los dias por semana, 4 8 , 
72, e tc .) , con movilizaciones calle  
¡eras y asambleas "por lugares de tra 
bajo.

.3 ) Asamblea General el ú ltim o- 
dia de paro de cada semana, de ma 
ñaña y  con amplia agitación previa 
para asegurar su masividad.

cimiento de A P O P S  como úrñ> 

ca organización sindical repre

sentativa y apoyada por los tra

bajadores de previsión. b)Im- 

pulsara fondo la sindicalización 

y organización gremial, oligien 

do delegados por piso y oficina 

y organizando a los contratados,

c) El problema del estatuto-ej» 

calamón esconde la ifiexistencia 

de paritarias.

La  A samblea debe pronunciar 

se por la exigencia de paritarias 

y el reclamo a la C G T  para que 

convoque al Comité. Confederal 

para- impulsar esta exigencia. 

Hay que convocar a la constitu

ción de un'Frente de Lucha de to 

dos los gremios estatales por 

las reivindicaciones comunes 

(paritarias, salarios, racionali 

zación, etc.). Ante las manio

bras participacionistas de U PCN  

hay que respor.der afirmando la 

organización sindical, exigien

do el frente de lucha de todos los 

estatales y pronunciándose en la 

perspectiva de la constitución de 

un Sindicato Unico de todos los 

trabajadores estatales.

vantó dos veces todas las medidas c

EN LUCHA PO R  EL E S T A T U T O  E SC A LA FO N
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LA^TEORIÁ ’ DEL FRENTE POPULAR
p o r  L E O N  T R O ? S K Y

El stalinismo se guía, no por la teoría aei marxis
mo, n i’ por cualquier otra teoría, sino por los intereses 

empíricos de la burocracia soviética. Entre • ellos, los cí
nicos Se Moscú Se burlan bastante de la filosofía de Di- 

mitrov, del Frente Popular. Pero tienen a su disposición, 

para .engañar a las masas, cuadros numerosos de propa

gandistas _de esta fórmula sagrada, sincero^ o ladrones, 

ingenuos o charlatanes. Louis Fisher con su ignorancia 

y su suficiencia, con su espíritu de razonador provincial,- 
orgánicamente sordo a la revolución, es el representante 
más repulsivo de esa cofradía poco atrayente. “La unión 

de las fuerzas progresistas” , “el triunfo de la idea del 

Frente Popular*’, “la acometida de los troískystas a  la 
unidad de las filas antifascistas” . ¡Quién creería que el 

Manifiesto Comunista, ha sido escrito hace noventa años!
Los teóricos del Frente Popular no van, en rigor, 

más allá de la primera regía de la aritmética, la de la 

adición: la suma de los comunistas, de los socialistas, 
ele los anarquistas y de los liberales, es más grande que 

cada uno de ellos separadamente. Tal es toda su sabidu

ría. L a  aritmética es, no obstante, insuficiente en  este 

asunto. Es necesario, por lo menos, la mecánica: la ley 
del páralelógramo de las fuerzas es cierta también en 

política. L a  resultante es, como se sabe, tanto m á s  débil 
cuanto más diverjan entre sí las fuerzas componentes. 
Cuando lós aliados políticos actú.m en direcciones opues

tas. él resultado puede llegara ser igual a cero. El bloque 

de los diversos grupos políticos de la clase obrera e¿ ab-, 

polutamente necesario p ara  resolver las tareas prácticas 

comunes-. E n  ciertas condiciones históricas tal bloque es 
capaz de atraer hacia sí a  las masas pequeño-burguesas 

oprimidas, cuyos intereses se encuentran próximos a  los 

del proletariado. L a  fuerza común de semejante bloque 
puede llegar a ser mucho más grande que la de cada una 

de sus partes constituyentes. Por el contrario, la alianza 

política del proletariado con la burguesía, cuyos intere
ses en la época actual, en  las cuestiones fundamentaos, 

divergen entre ellos como los lados-de un  ángulo de 180°, 

no puede, en regla general, más que paralizar la fuerza 
revolucionaria del proletariado.

L a  guerra civil, en la cual la fuerza de la pura vio

lencia tiene poca validez, exige de sus participantes una 
dedicación suprema. Los obreros y los campesinos 210 son 

capaces de asegurar la victoria más que en él caso en 

que ellos conduzcan la lucha por su propia - emancipa
ción. Someter, en esas condiciones al proletariado a  la di
rección dé la burguesía, es .asegurar por adelantado su 

derrota en la guerra civil.

Estas simples verdades no son, de ninguna manera, 

fruto, de un  análisis puramente teórico. Al contrario, 

ellas representan la conclusión inquebrantable de toda 

la experiencia histórica, a  partir, por lo menos, de 1343. 

L a  historia moderna de la sociedad burguesa está llena 

de frentes populares de todas clases; ésto es: de combi

naciones políticas de las m á s  diversas para engañar a los 
trabajadores. La  experiencia española no es más crue un 

nuevo eslabón trágico en esta cadena de crímenes y de 
traiciones.

L A  A L IA N Z A  C O N  L A  S 03 JB K A  D E  LA  B U R G U E SIA

El hecho que más sorprende políticamente, es que 

en el Frente Popular Español no hay siquiera'*",e&V'esen- 

cia, paralelógramo de fuerzas: el lugar de la burguesía 
está ocupado por su sombra.'Por intermedio de’los siali,- 

nistas, de los socialistas y  de los. anarquistas, la burgue' 
sía e'spañola ha subordinado a su control al proletariado, 

sin tomarse el trabajo de participar en el Frente Popu

lar: la mayoría aplastante de los explotadores de todos 
los matices políticos, • se pasó abiertamente al campo 

de Franco. Sin ninguna teoría de la revolución perma

nente, la burguesía española ha comprendido, desde el 
comienzo mismo, que el movimiento revolucionario de las 
masas, 'cualquiera que sea su punto de partida, está diri

gido contra la propiedad privada de la tierra y  de los 
medios de producción y q u e  es absolutamente imposible 

terminar ese movimiento por medio de las medidas de
mocráticas. Es por esto q u e  no quedaron en el campo 

republicano más .que los desechos insignificantes de las

clases poseedoras,-, los señores Azaña, Companys. y sus 

semejantes, abogados políticos de la. burguesía, pero de 

ningún modo ella misma. Habiendo puesto sus esperan

zas en una dictadura militar, las clases poseedoras su
pieron, al mismo tiempo, utilizar a sus representantes 

políticos de ayer para paralizar, desorganizar y , en se

guida,-aplastar el movimiento socialista de las masas 
dentro del marco “republicano” .

No  representando ya en el más mínimo grado a la 

burguesía española, los republicanos de -izquierda, repre

sentaban aún menos a los obreros y a los campesinos. No 
representaban más que a ellos mismos. No obstante, gra
cias a sus aliados socialistas, stalinistas y  anarquistas, 

esos fantasmas políticos jugaron en la revolución, un rol 

decisivo. ¿Cómo? Simplemente, en tanto que encamación 

del principio de la “revolución democrática”, esto es. de 

la inviolabilidad de la propiedad privada.

L O S  STALINISTAS  E N  E L  F R E N T E  PO PU L .A R

Las calesas de Ja aparición del Frente Popular Espa

ñol y su mecánica interior son absolutamente claras. L a  
tarea de los -líderes, retirados del ala izquierda de la bur
guesía . consistía en detener la revolución de las  masas 

y  de esta manera ganar otra vez la confianza perdida 
de los explotadores.

¿Por qué es necesario.'Franco, si nosotros, lots repu

blicanos podemos hacer la. misma cosa? Los intereses de 
Azaña y Companys coincidían plenamente,- sotare este 

punto central, con los intereses de Stalin, para  quien 

era necesario ganarse la confianza de las burguesías 
francesa e inglesa, probándoles en .los hechos su  capaci

dad de preservar el “orden”  contra la “anarquía” .  Azaña 

y Companys utilizaban a Stalin. como máscara, eran ne- 
cesários a Stalin como cubiertas frente a  los obreros; el 
mismo Stalin está, evidentemente, por el socialismo;'pe

ro no se puede despreciar a la burguesía republicana. 

Stalin era necesario a Azaña y a Companys como "verdugo 

experimentado que .tiene una autoridad de revoLuciona- 

1 rio; sin "esto, reducidos a ún  grupito insigrñficajite, no 
hubieran jamás podido ni osado atacar a los obreros.

Los reformistas .tradicionales de la S egu n da  Inter
nacional, después de largo tiempo desorientados por la 

'lucha de clases, recibieron u n  nuevo impulso de  seguri

dad en sí mismos gracias al apoyo de Moscú. E ste  apoyo 

fue, por otra parte dado, no a  todos los reformistas, sino 
sólo .a  los más reaccionarios. Caballero representaba la 

parte ĉ el Partidlo Socialista que miraba a  la aristocracia 

pbrera, Negrín y  Prieto (1) volvían siempré sus miradas 

hacía la burguesía. Negrín ha  vencido a  Caballero con 

la ayuda de Moscú. Los socialistas de izquierda y los 

anarquistas, prisioneros del Frente Popular, se tnan es
forzado, es verdad, por salvar de la democracia lo  que se 
podía salvar. Pero como no supieron movilizar las m a

sas contra los gendarmes del Frente Popular, aus esfuer
zas se -han reducido, én fin de cuentas, ’a las lastimeras 
lamentaciones. Los stalinislas se encontraron de este 
modo en alianza, con el ala m ás derechista, la m á s  abier

tamente burguesa del Partido Socialista. Ellos dirigieron, 
sus golpes a lá izquierda, contra el P O U M . los anarquis

tas y los socialistas de “izquierda”, esto es, contra los 

grupos centristas que, aunque en un  grado m ás remoto, 

reflejaban la presión de las masas revolucionarias.

, Este heclio político, rebozante de significación en sí¿ 

mismo, da al mismo tiempo la medida de la degenerad 
ción del Comintern en los últimos años. Nosotros hemos 

definido en su tiempo al stalinismo como u n  centrismo 

"burocrático, y  los acontecimientos dieron cierto .número 

de pruebas de la justeza dé esta definición. Pero actual
mente ha llegado &. ser evidentemente anticuada. los in
tereses de la burocracia bonapartista no concuerda^ ya. 

con la hibrjdez centrista. E n  su búsqueda de acomoda

miento con la burguesía, la pandilla stalinista es  capaz 
de aliarse únicamente con los grupos más conservadores 

de la aristocracia obrera mundial. Así el carácter con

trarrevolucionario del stalinismo en la arena internacio

nal ha quedado establecido definitivamente.

Continúa en ¡a página siguiente
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V ie n e  de la  p ág in a  an te r io r

LA "T E O R IA * DEL . . .

LA S  V EN TA JA S  CON TR A - R EV OLU C ION A R IA S  D E L  
S TA L IN IS M O

Llegamos aquí al corazón de la/resolución del enig
ma: ¿cómo y por qué el Partido “Comunista” Español, 
insignificante por su número y el nivel de su dirección, 
ha  llegado a ser capaz de concentrar eh sus manos todas 

las palancas del poder, a pesar de la presencia de orga
nizaciones socialistas y anarquistas, incomparablemente 

más poderosas? La explicación común, de que los stali
nistas han cambiado el poder por las armas soviéticas, 
es demasiado superficial... Para dar armas, Moscú ha 

recibido 010  español. Según las leyes del mercado capi

talista, esto es suficiente. ¿Cómo Stalin ha logrado, en

tonces, recibir también en esta ganga, el poder? A  esto 

se nos contesta de ordinario: elevando su autoridad ante 
los ojos.de las masas, por el hecho de suministrar imple- ¡ 

mentos militares, el gobierno soviético ha puesto como 

condición para su “colaboración” las medidas decisivas I 
contra los revolucionarios y de esa manera ha, quitado 

de su camino a los adversarios peligrosos. Todo esto es 

absolutamente indiscutible; pero no es más que uno de 
los aspectos de la cuestión, y por otra parte, el menos 

importante. A  pesar de la “ autoridad” creada- por los 

implementos militares soviéticos, el Partido Comunista 

Español sigue siendo una minoría pequeña y de parte 

de los obreros encuentra un odio cada día más creciente. 
Por otra parte, no es suficiente que Moscú ponga condi
ciones, es necesario, .además, que Valencia las acepte, i 

Ü!te es el fondo de la cueó?ión. No sólo Zamora, Compa- ! 
nys y Negrín, sino el mismo Caballero, cuando era Presi

dente del Consejo de Ministros, todos han ido con más 

o menos buena voluntad, todos se han inclinado ante 
las exigencias ele Moscú. ¿Por qué? Porque esos mismos 

señores son los que desean mantener la revolución en los 

marcos burgueses.

No sólo los socialistas, sino también los anarquistas, 

han  dejado de oponerse seriamente al programa .stali

nista.- Tenían miedo de la ruptura con la burguesía. Se 
sorprendían terriblemente de cada ofensiya revoluciona.1* 
ria de los obreros. Stalin con sus armas y su ultimátum

contra-revolucionario fue el salvador de todos esos gru

pos! El les garantizaba, como ellos esperaban, la victo

ria militar sobre Franco, y, al mismo tiempo, los libera
ba- de toda responsabilidad acerca de la marcha de la re-• 

volución. Ellos se han apresurado a quitarse y guardar 
sus máscaras socialistas y anarquistas, y las pusieron éri 

ei guardarropa con la esperanza de volver a utilizarlas 
cuando Moscú háya establepido para ellos.la democracia 

burguesa. Para colmo de comodidad, esos señores podían 

justificar su traición hacia los obreros por la necesidad 
de un  compromiso militar con Stalin. Stalin, a su vez, 
justificaba su política contrarrevolucionaria por la nece

sidad de un  compromiso con la burguesía republicana.
Es sólo desde ese amplio punto de vista que se expli

ca la paciencia angelical de qué han dado pruebas, con 

respecto a los representantes de la G PU , los campeones 

del derecho y de la libertad, tales como Azaña, Negrín; 

Companys, Caballero, García Oliver y otros. Si ellos.no 

han  podido escoger, como lo afirman, no es de ningún 

modo ptfrque no pudieran pagar los aviones y los tan

ques de otro modo más que con las cabezas de los revo
lucionarios y lo s  dexeclios de los obreros, sino porque les 
era imposible realizar su programa “puramente demo

crático”, esto es antisocialista, por otras medidas que 

no fuera ei terror. Cuando los obreros y los campesinos . 
entran en el camino de S U  revolución, esto es: ss apo

deran de las fábricas y de las propiedades del campo, y 

arrojan a sus antiguos propietarios, tomando el pciler* 

en las provincias, entonces lá contrarrevolución burgue
sa-democrática, stalinista o fascista, todo es igual, no 

tiene otros medios de detener ese movimiento' niás que 
con la violencia sangrienta, complementada por la m en

tira y el engaño-. La ventaja que ha gozado la pandilla 
stalinista en este camino consiste en que ella inmediata
mente empezó a .aplicar los métodos que sobrepasaban la 

capacidad de Azaña, Companys, Negrín y sus aliados 

ce izquierda

STALIN , A  SU  M O D O , C O N F IR M A  LA  JU S TE Z A  D E
LA  T E O R IA  D E  L A  R E V O L U C IO N  PE R M A N E N T E .

De. esta manera, sobre el territorio de la España re
publicana, dos programas .irreconciliables se han enfren
tado. De una parte el programa de-la salvación de la 
propiedad privada contra el. proletariado a toda costa-y 
en la medida de lo posible, la salvación de la democracia 
contra Ei anco. De otra parte, el programa do la aboli
ción de la propiedad privada, por medio de la conquista 
del poder por el proletariado. El primer programa, expre
saba los intereses del capitalismo, por intermedio de la 
aristocracia , obrera, las capas elevadas de la pequeña 

burguesía y. sobre todo, de la burocracia soviética. El se
gundo programa traducía en lenguaje marxista, las ten
dencias, aún no plenamente conscientes, pero poderosas, 
del movimiento «revolucionario de las masas. Para dés1- 

gracia de la revolución, había* entre el puñado de los bol
cheviques y él proletariado revolucionario el muro con

trarrevolucionario del Frente Popular.

La política, del Frente Popular, a su vez,, no fue de 

ningún modo determinada por el chantaje de Stalin, co
mo proveedor de armas. Seguramente, el chantaje 110 ha 

faltado. Pero* la razón . del éxito de ése chantaje se en

cuentra,. contenida en las condiciones internas de la mis

m a  revolución. El fondo social de ésta, en el curso de los 

últimos seis años, había sido la ofensiva creciente de las 
masas contra el régimen de la propiedad semifeudal y 

burguesa. Y  es, precisamente la necesidad- de defender 

esa propiedad por los medios más extremos, la que ha* 

echado a la burguesía en los brazos de Ufaneo. El gobier

no republicano había .prometido a  la burguesía deíende. 
lu propiedad por medio de ‘‘medidas democratae&s”; pero 
reveló especialmente, sobre todo.^en julio de l936, su 

cu mpíeta bancarrota. Cuando' la- situación én el frente 
de la propiedad-sé^tornó^todavía m ás amenazante -que 
sobre el miUtar^íos demócratas de toda? especie, inclu
yendo a las&^nai^Uistas^sé inclinaron ante Stalin; .y esté 
ultimo no encontró en su arsenal otros métodos que los 
de Franco.

Sin las persecuciones contra los “ trotskystas” , los 

poumistas, los anarquistas revolucionarios y- los socialis
tas de izquierda; sin-" las'calumnias cochinas, la falsifi

cación de documeütos, las torturas en las celdas stalinis

tas, los. asesinados-por la espalda en las calles oscuras, 

sin todo eso, el régimen burgués, bajo la bandera repu
blicana no se- hubiera sostenido ni dos meses. L a  G P U ,

se encontró -dueña- de'la situación porque únicamente

defendió de una manera-más consecuente qué los' otros, 
quiero decir con más engaño y crueldad, los intereses de 
!sir burguesía contrá .el proletariado.

EiV la4 lucha-contra la revolución socialista, -él "de- 
rnócratai’ Kerensky buscó primero un- apoyo en  la dic

tadura militar de Kornilov, después, trató de entrar en 

Fetrogrado(en/el tren de equipaje del General m onár
quico Krasnov. .For' otra-parte, los- bolcheviques, para 

conducir: la revolución democrática, hasta eí fin /ik  vie

ron  obligados a -derribar'el gobierno de los'charlatanes 
"demócratás”. Y  poi* lo mismo, pusieron fin,- dé' pasada, 

a todas las tentativas de dictadura miUtar' (o-fascista) /
• La  revolución española demuestra, una vez más, qué" 

e s imposible defender la democracia contra las masas re= 

Vólucioñarias de otro modo qué no sean  los métodos de 
lá-reacción fascista. E  inversamente, es imposible condu

cir u n a  verdadera lucha contra el fascismo con otros m é
todos qué n o  sean  los de la revolución p r o le ta r ia  Stalin> 
h a  hecho la guerra “al trotskysmo” (lá revolución pro
letaria; destruyendo la democracia con las m edidas ¿0- 
napartistas de la G.P.U . Esto derrumba, una vez más y  de
finitivamente, la vieja teoría menchevique, de: la que se 
ha apropiado el Comintérn, teoría que divide la revolu

ción democrática y la Socialista en dos capítulos históri
cos-independientes, separados el uno del otro por el tiem

po. La oljra de los verdugos de Moscú confirma, a su m o

do, la jusleza de la teoría de la revolución permanente.

Del cap iíu lo  LA LE C C IO N  DE ESPAÑ A , LA 

ULTIM A A D V ER TEN C IA , del lib ro "LA  REVOLU 
C IO N  ESPAÑ O LA " de León Trotsky.
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