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La Mesa del Acuerdo en la 

Trenza Final con el Gobierno
La  "mesa del acuerdo inter

partidario" que se integró,a ins 

tancias de Perón hace dos sema 

ñas, es el instrumento de la ne 

gociación final del peronismo 

con la dictadura militar. JT sí;a ne 

gociación final no es otra que la 

discusión de los candidatos con 

las fuerzas armadas. Por este 

motivo, el centro de los planteos 

de los partidos estuvo referida 

a la derogación de la clausula 

del 25 de agosto.

Los hechos indican que se tra 

ta de la negociación final:la pre

sencia del balbinismo y la acti

tud reservada de los frondicis- 

tas. Hasta el día mismo de la 

reunión en la confitería Niño, 

Balbín venía declarando que no 

existía v>roscripción alguna por 

cuanto el gobierno había dado 

tiempo suficiente a Perón para 

volver al país antes de esa fecha. 

El. súbito cambio de frente de Bal 

bín es simplemente inconcebible; 

lo seguro es que ya sabe que Pe 

rón no va a ser candidato, por

lo que ia derogación de la cláusu 

la del 25 dé-agosto serfa un g es  
to para engañar a la tribuna pe

ronista. El acuerdo interpartida, 

rio, con la presencia fundamen_ 

tal del balbinismo, implica de sí 

un replanteo de las negociacio

nes con el gobierno, porque los 

radicales actúan como correa de 

e'ste en la cuestión de la "institu 

cionalización".

En el mismo sentido se inter 

preta que la mesa acuerdista pa 

sara a discutir un programa de 

gobie rno para lo s próximo s cua 

tro aflos: el balbinismo siempre 

se opuso .a esto, si ahora lo ace£ 

ta y  lo urge es porque, comopar 

te de la negociación de las can

didaturas, se estaría discutien

do la obligación, por el partido 

triunfante, de integrar un gobier 

rio. de coalición. Esta coalición, 

y la presencia independiente de 

las fuerzas armadas en tal go

bierno, serían los otros facto

res que, junto con el candidato 

a presidente; conformarían :la

santísima trinidad del acuerdo.

L a s  disputas que se han sus

citado entre el "acuerdo" y el go 

bierno, luego que e'ste se negó a 

recibir a los primeros a. nivel 

de la Junta de Comandantes, re 

floja la pugna en el tramo final. 

El alto mando quiere tener voz y 

voto en el candidato que nombra 

ría Perón, después del "renun

ciamiento" de éste.

U n  capitulo aparte en esta his 

toria han jugado el F IP  de Abe

lardo Ramos y el ENA. El prime^ 

ro se tragó la idea de que la me 

sadel acuerdo podía ser una iris 

tancia de lucha para eliminar de 

cuajo la proscripción, y llegó a 

proponer ahí un paro obrero-pa 

tronal. Solo la cortesía de los 

dem ás partidos evitó que le to

m aran  el pelo como correspon

día. El ramumo ha mostrado a 

fondo que es una correa de la po 

lítica burguesa.

El ENA está ocultando verbal 

mente su capitulación en toda la

línea con la ficción de que el a- 

cuerdo es un ámbito para formar 

el "frente antiimperialista". Es 

t r e c h o  prueba hasta que punto 

la abstención electoral del PC  

no es otra cosa que el visto bu£ 

no que le da a sus aliados bur

gueses para entrar en lás más 
sucias componendas antiobreras.

Nuestro planteo es:contra el 

acuerdo conlos gorilas y contra 

los candidatos de la "tregua so

cial" solo un frente de partidos 

y organizaciones obreras antico 

laboracionistas podrá imponer 

una lista obrera independiente ca 

paz de postularse como una al

ternativa real para los explota

dos. E  ste frente se convertiría 

en un verdadero eje de moviliza 

ción y de combate, por un plan 

de lucha contra las proscripcio 

nes y por las-reivindicaciones so 

ciales y  democráticas. Tal fren 

te es un  aspectp de la lucha por 

un frente antiimperialista de ma 

sas dirigido por el proletariado.

Regional C órdoba  
LOS COLABORACIONISTAS 

QUIEREN NORM ALIZARLA*

“ NUEVA PLANA”  
-C0MB1TIR A LOS MARXISTAS?

u

El diario peronista Mayoría 

(29-11) hizo trascender que la 

C G T  habría dispuesto"normali - 

zar" a la regional Córdoba. En 

lefLgua.i más claro,esto querría 

decir que los Rucci y los Coria 

se considerarían ahora con,su

ficiente respaldo para sacar a 

Tosco y a  Salamanca de-, la direc 

ción de la regional Córdoba y po 

ner, en cambio, una dirección 

peronista de derecha -fiel al con 

cejo directivo nacional.

L a  especie se fortaleció con 

el anuncio' de Rucci de que Pe

rón recibiría el jueves 30 a Ale_ 

jo Simó, burócrata naetalúrgico 

cordobés de derecha, mientras 

que se negó a recibir a Atilio Lo 

pez, líder del ala izquierda y a 

liado actual de Tosco.

Parece esbozarse, entonces, 

un peligro muy importante: P e 

rón entraría a digitar abierta

mente las direcciones gremiales 

en beneficio de los colaboracio

nistas, o.-reclamando una'total 

ruptura con la izquierda. Este 

peligro no e¡s abrir el paraguas 

eri día de sol porque toda la con 

duela de Perón ha sido la de a- 

valar el ala de los Rucci y Co -

Lornismo que dijimos céntra

las intervenciones de López Au  

franc las decimos aquí: a los di 

rigentes obreros los sacan y po 

nen los obreros. Contra cual”  

quier maniobra a espaldas del 

proletariado de Córdoba: inme 

diato congreso de delegados de 
fábrica de la Regional.

L a  revista peronista "  Nue

va Plana"no encontró mejor ma 

ñera de seflalar el éxito que ha

bría tenido Perón durante =u es 

tadía en Roma que publicar en, 

su ■ número del 21 de noviembre 
el volante de Los fascistas italia 

nos .sacaron para saludar al lí

der justicialista. Como se ve, 

el enemigo de los fascistas es 

el marxismo. El peronismo no 

abrazó nunca la- causa de la gue 

rra civil contra los obreros! 

propia del fascismo, aunque co 

pió formalmente algunos de sus 

métodos para integrar los sindi

catós al Estado, con el fin de a 

nularlos como organizaciones de 

clase. Pero es indudable que el. 

ascenso clasista dentro de la cía 

se viene impulsando, tibiamente, 

a una parte de la pequeña-burgue’ 

sía peronista a levantar consig

nas fascistas. Es el caso del oli 

garca Manuel Anchorena, amigo 

político de Rucci, y de los secto 

res de derecha de la juventud pe 

ronista. ¿ Y  Nueva Plana? Algu 

nos de sus redactores provienen 

de la izquierda seudomarxista. 

¿ Ellos también "ni. . . ,  ni mar^ 

xistas,

C o n  P E R O N  
contro la conservazlona 
conlro II marxismo 
per lo Stato nszluiais e soclale 
k I M I k  a nella libertó

O la v a n l,
11 papóla ro , *ts,i>«> Así peril rltuno 
di PERON, ha timóte le míre dolía con- 
san/ailone e le mírame del marxismo 
Inlernailonale per Impone un'aiteraatlva 
nailonale esocJale.nell'ardlnBene’.lalIbertá
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lo d iscu tieron  en Vicente López

PERON RESOLVIO CON RUCCI NO HACER NADA 
CONTRA EL NUEVO CONGELAMIENTO S A LA R IA L
El martes 28 de noviembre pasado se reunie

ron, en Vívente López, Perón y los M iem bros dei 
Consejo Directivo de la CGT. El diario peronis 
ta Mayoría encabezó el acontecimiento con el si 
guíente ti>ulo: "Perón orienta la estrategia para 
las conquistas sociales".

Exactamente lo contrario fue lo que se  resol 
vió  en la reuníón/según lo informa el m ismo día 
río. Rucci y  Perón evaluaron que el gob ie rno  va 
a llevar la discusión de las paritarias a un pun 
to muerto para poder aplicar el laudo o fic ia ljd i 
gitando un nuevo aumento miserable. Pero lo  im 
portante es que, a renglón seguido, decidieron 
que "no resta tiempo para la eventual realiza
ción de medidas de fuerza que apoyen las exi
gencias gremiales11. En buen romance, nuestros 
burócratas "orientados" por Perón han determina 
do entregar la lucha salarial y  las paritarias,"ba 
jo protesta" (verbal) por supuesto. El argumento 
de que lo que falta es "tiempo" no deja de te 
ner su cuota de cinismo, toda vez que es bien 
conocido que la burocracia ha venido frenando 
todo lo posible desde siempre, y que concreta
mente viene siguiendo una política de tregua so 
cial con la dictadura desde febrero de este año.

Las "orientaciones" antiobreras establecidas en 
la reunión que comentamos no fueron un hecha 
aislado en los últimos d iez días. En el plenario 
de delegados regionales de la C G T , efectuado 
el 22 de noviembre, Rucci no tuvo vergüenza pa 
ra decir que "no iba a distraerse la C G T  en  de 
mandas de aumentos que no eran solución para 
los obreros y que interferían en la búsqueda de 
la solución política requerida por el país". Estas 
declaraciones confirman que la entrega de las[3a 
ritarias, resuelta en Vicente López, tiene el ca 
rácter de una estrategia oficial del peronismo.

A  qué se debe la formidable tenacidad que 
despliega la dirección peronista para paralizar 
la movilización obrera, al punto de sacrificar 
conquistas fundamentales del movimiento sindical, 
si -aparentemente- el enemigo p rinc ipal, afir
man, es la dictadura m ilitar?

Por sus intereses y por su política, la  direc 
ción peronista es una firme defensora del regi- 
men capitalista de producción y del Estado que 
corresponde a este régimen, el Estado burgués, 
es decir, el Estado de los militares, de la  buró 
cracia,de los partidos políticos patronales, man 
comunados en la defensa del capitalismo. En re 
lación a los intereses sociales decisivos, la  di
rección peronista es tan burguesa como lo s  gon 
las, y  tan enemiga como estos de la revolución 
proletaria y del gobierno obrero. En sus dispu
tas parciales con ei gorilismo y con determina
dos sectores proimperialistas, Perón cu ida  muy 
bien que el proletariado no intervenga con  todo 
el peso de su fuerza de clase, porque tal cosa 
encierra el extremo peligro de una salida revo 
lucionaria de carócter anticapitalista.

La dirección peronista sabe positivamente que 
el grado de radicalización obrera (entendemos 
por eso la conciencia que el proletariado v a  al
canzando de sus objetivos propios) am enaza con 
convertir la menor movilización de conjunto por 
reivindicaciones sociales muy sentidas, en un 
"cordobazo" a escala nacional. Por tal motivo

vuelca toda su autoridad para paralizar al mo
vimiento sindical y, como contrapartida, busca 
persuadirá sus adversarios capitalistas, estructu 
rados en otros partidos y  en el ejército, pora 
que concedan algunos reclamos de orden poliK_ 
co al peronismo como mal menor frente al Ufje 
ligro" de la insurgencia obrera. Jorge Antonio,, 
conspicuo magnate del peronismo, acaba de es 
cribir en la revista "Nueva  Plana" (21-9-72), 
que "nos hemos ganado sobradamente la predis 
posición para dialogar de ios hombres más 1 úci_ 
dos y honrados del país". Este caballero no tie_ 
ne ningún problema en calificar de esta mane
ra a los fusiladores Frondizi, Balbín o Solano 
Lima. Es-evidente que lo de "honrados" y "lúc i 
dos" va porque cree haberlos persuadido a entre 
gar, acuerdo mediante, un acceso relativo del 
peronismo al poder.

cci señaló como prueba del éxito^de la política 
de no preocuparse de los salarios el haber traí 
do a Perón al país. Rucci es un desmemoriado: 
nadie recuerda que tuviera que ver algo con los 
"cordobazos","rosariazos" y  "tucumanazos", fac 
tores que decidieron a la dictadura a legalizar 
si retomo de Perón, con la condición de que 
Frene a  fondo el ascenso obrero que  esos levan 
tamientos pusieron de relieve. ~

Pero hay que decir algo más. Solo para los 
burócratas el retomo de P^rón (como cualquier 
otro fenómeno político) es un hecho positivo por 
s í  mismo; para los explotados una conquista- po 
lítica real es aquella que le permite imponer 
sus reivindicaciones, imponerse socialmente so
bre la burguesía, sacarse de encima ei trágico 
fardo de trabajar para el beneficio  de la clase 
patronal. Perón está actuando para otra cosa: 
dejar pasar las paritarias y  meterle a l  "dialogo" 
con lo s honrados gorilas.

Por todo esto nosotros decimos: el G A N  se 
ha consumado en lo fundamental, e s  la política 
de tregua social. Frente a esta realidad plantea 
mos:.abajo el gorilismo, no a los candidatos de 
la tregua social- Solo un frente d e  los partidos 
y  organizaciones anticolaboracionistas podrá im 
poner una alternativa real de candidatos obreros 
independientes, como instrumento de agitación 
política,de organización de la vanguardia obre 
ra y las masas, y como dirección real del com 
bate contra el capitalismo. ~~En el plenario al que hicimos referencia, Ru

15 M IL LO N E S  EN 45 D IASMovilizarse por la campiña financiera de Política firera.
El partido ha lanzado una campaña de reclutamiento de fondos, una compaña finan 

ciera, desde el lo  de diciembre hasta el 15 de enero. Esta campaña plantea u n  de
safío esencial: hay que juntar 15 millones de pesos para reforzar la agitación y  la 
propaganda de! único partido marxista revolucionario, encuadrado en él proarama 
de transición -  por el gobierno obrero-campesino-y combatiente por la reconstrucción 
del partido obrero mundial, la 4o Internacional.

La campaña financiera es una actividad esencialmente polftica. Se  trata de un as 
pecto de la lucha por la movilización del proletariado contra el capitalismo y  <fe íc 
organización de su sector mas sacrificado y  conciente en un partido revolucionario. 
El dinero sostiene la actividad material y es un recurso que proviene, sustanciaren  
te, de las masas. Hay que explicarle a éstas las razones para sostener, con sacrifi
cio, las finanzas del partido. Los recursos materiales tienen un origen social que prue 
ba la filiación de clase del oartido que los recauda. Sin el sacrificio económ ico de 
los obreros no hay partido obrero,así como sin su sacrificio social no hay organización 
obrera revolucionaria ni revolución social.

La actividad partidaria entre ia clase es superficial sí no ha incorporado a un  se£ 
tor de ésta a sostener, al menos materialmente, al partido. Lejos de ser una activi
dad suplementaria es un aspecto de la actividad fundamental.

Entendida asi, la campaña financiera es un eje de movilización polftica p a ra  los 
militantes y  simpatizantes del partido;es una oportunidad para renovar los lazos conlos 
distintos sectores de la clase con los que se trabaja diariamente. Es una oportunidad 
para acercar nuevos sectores al partido, en especial de la pequeña-burguesía afin a 
la clase obrera -de la que estamos muy excesivamente alejados.

El escamoteo en la planificación tenaz de la campaña financiera es un ra sgo  bur 
gués: so lo  quienes están educados en la despreocupación material desvalorizan la.lu 
cha por la provisión de recursos al partido. Encarar !a campaña no como un aspecto 
de los esfuerzos por la penetración polínica entre los’ trabajadores, conduce a  diso[ 
ver el trabajo partidario en los medios rocíales vacilantes respecto a la lucha d e  cía 
ses, como ciertos sectores intelectuales o profesionales acomodados.

Llamamos al conjunto de militantes y simpatizantes del partido a movilizarse enér 
gicamente por los 15 millones en 45 días; llamamos a la juventud a superar todos los 
pronosticos en colocacion de la prensa y  en la recaudación de los fondos.- Hay u n  d£ 
safío: los 15 millones en 45 días será i)n índice de importancia para comprobar hasta 
que punto somos un poco el pez que se mueve en el agua del proletariado argenti-
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a un año del golpe fascista 
LOS OBREROS CAVAN LA TUMBA 

DE SUS EiNTERRADORES
Bohvia es escenario de un fuerte 

avance de la lucha de clases del pro 
letariado contra la dictadura fascista 
de Banzer. Las movilizaciones calle 
¡eras que tuvieron lugar en La Paz 
los dios 29,30 y 31 de octubre,, con 
tra la devaluación del peso boliv¡£ 
no ordenada por el imperialismo yan 
qui, han sido el preludio de un vas 
to movimiento de masas antidictato
rial que, a lo largo de noviembre, 
alcanza uñ carácter nacional.

El 23 de noviembre, en medio de 
la plena vigencia del estado de sitio 
decretado por la dictadura, varios 
miles de trabajadores fabriles de La 
Paz efectivizaron un paro de 24 ho 
tas por la libertad de dirigentes y ^  
breros encarcelados en virtud del su 
puesto "complot subversivo" descu
bierto por el gobierno reaccionario. 
Esa huelga se extendió velozmente a 
los empleados bancarios y de comer 
cío, que también reclamaron por sus 
dirigentes presos: 14 mil trabajado
res hacían huelga en la capital bo 
liviana; 25 mil trabajadores se suma 
ron a una huelga indefinida en todo 
el país. Estos acontecimientos se de 
sarrollan en un marco de verdadera 
guerra interna: La Paz fue práctica 
mente copada por carros de asalto y 
efecfivos militares: sirvieron de car 
ne de la represión elemeritos dispues 
tos especialmente por el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario y la Fa 
lange Socialista Boliviana. Como lo 
señalaron esos partidos reaccionarios 
y fascistas "ceden al Ministerio del 

Interior sus elementos más aguerridos" 
para reprimir a las masas en comba 
te. Patrullas de civiles falanjo-movi 
mientistas vigilaban, durante la no
che, la ciudad paceña, las principa 
les fábricas y barriadas populares. ÉT 
M N R  otrora partido de la pequeña- 
burguesía nacionalista se ha transfor 
mado en la guardia de choque del 
militarismo fascista antiobrero y pro 
imperialista. 01

Sin embargo, la fortaleza y deci 
sión de los trabajadores hicieron re 
troceder a la dictadura: el 25 de no 
viembre, después de 48 horas de huel 
ga general, el gobierno cedió ante 

las exigencias de los tres comités de 
huelga que dirigían a los gremios en 
lucha; los principales dirigentes o- 
breros fueron liberados. Empero, los 
trabajadores declaran la plena víge£ 
cia  de sus aspiraciones salariales,da 
da la brutal carda del salario real 
por efecto de la depreciación mone 
taria y el alza incontenible de los 
precios de artículos de consumo po
pular.

La situación política boliviana e 
voluciona a una gran velocidad. La 
verdadera razón de esto estriba en 
la unidad de clase del proletariado 
que se plasma en la paulatina recu 
peración de los organismos de defen

sa, golpeados por la represión fascis 
ta, en agosto de 1971. El papel de 
vanguardia en este proceso de recom 
posición de las luchas proletarias le 
cabe,principalmente, al proletariado 
minero y fabril. Y  es precisamente 
entre estos sectores donde ha triun
fado, durante elecciones recientes, 
la orientación del Frente Revolucio 
nario Antiimperialista. El 22 de no
viembre el Pleno Extraordinario N a  
cional de la Federación de Mineros, 
reunido en Huanuni en representa
ción de 30 mil trabajadores, lanzó- 
el reclamo de un aumento general de 
salarios, la reapertura incondicional 
de la Confederación Obrera Bolivia 

na clausurada el 21 de agosto de 
1971, y  una amplia anmistía para to 
dos los bolivianos presos y en exilio. 
La clase obrera boliviana combate 
por sus reivindicaciones económicas y 
sociales y  por las libertades democrá 
ticas irrestrictas.

La totalidad de la población ha 
sido golpeada con dureza por las re 
cientes medidas dictadas por el cap[ 
tal imperialista. Los campesinos de 
Cochabamba, el 15 de noviembre, se 
enfrentaron con tropas militares,cuan 
do manifestaban su oposición a las 
medidas económicas. El ejército fra 
casó, hasta ahora, en su objetivo de 
contener a las masas con la acentúa 
ción de las medidas represivas prop[ 
ciadas por e l general Joaquín Zente 
no Anaya. El drama de la burguesía 
y el imperialismo es qve no han po 

dido derrotar y aplastar físicamente 
a las masas bolivianas en el curso 
de este año de dictadura fascista. Sí 
bien las organizaciones sindicales de 
las ciudades -como lo explicó el Par 
tido O brero  Revolucionario de Boíl 
v ía ,ver Polftica Obrera N o  134, 10 
de noviem bre- han sido el blanco de 
rudos zarpazos por parte del fascis
mo, los m ineros han mantenido su es

tructura defensiva. Es que el gobier 
no de Banzer y el ejército no poseen 
el control total de las ciudades lo 
que les permitiría penetrar y repri
mir directamente en los distritos mí

La movilización obrera ha otorga 
do su total validez a las previsiones 
sustentadas por el PO R  de Bolivia 
desde el primer día del golpe del 21 
de agosto de 1971. El militarismo 
aliado con la Falange y  el M N R  lo 
graron imponerse transitoriamente so 
bre el proletariado sin producir un 
aplastamiento real. Qu iene s han sos 
tenido c iega  y  equivocadamente,has 
ta con fines oportunistas, la tesis se 
gún la cua l la clase obrera bolivia 
na había sido "derrotada y aplasta 
da '1, inclusive por el curso de mu
chos años, pueden verificar, ahora, 
esa completa falsedad.La batalla per 
dida el 21 de  agosto de 1971 no cu[ 
minó con e l aplastamiento físico de 
la clase obrera boliviana, fue una 
derrota profunda pero transitoria; a 
14 meses de  aquella batalla el pro 
letariado boliviano comienza a trani 
sitar el camino de la acción directa 
y la movilización política, la bur
guesía y  el imperialismo se encuen 
tran huérfanos de iniciativa política 
y  en completa crisis.

ELECCIONES YANQUIS 
Una victoria apuntalada por 

Breznev y Moo
Nixon fue reelegido, el 7 de no 

iembre, presidente de los Estados 
Unidos por un período de cuatro a - 
ños. Los antecedentes personales del 
"primer mandatario" yanqui no son 
nada desconocidos para la clase tra 
bajadora del mundo: fue quien de
sencadenó la fase más sangrienta y 
feroz de la Guerra de Vietnam; cori 

los salarios obreros en Estados 
Unidos a la vez que impuso una a[ 
ta tasa de desocupación; desató una 
inflación que supera los índices de 
los últimos años; en fin, N ixon  re
presenta los intereses más concentra 
dos del gran capital imperialista.

En la noche de la contienda elec 
toral recibió un saludo de Podgorny, 
representante de la burocracia sovié 
tica.EI telegrama puntualiza " la  con 
fianza en que las relaciones soviéri 
co-americanas serán más favorable
mente desarrolladas en interés de am 
bos pueblos, en interés de asegurar 
la seguridad internacional y  un mun 
do de paz". Los burócratas del Krem 
lin no eran los únicos que se expre 
saban favorables a N ixon; pregunta 
do Chou En Lai si la reelección de 
Nixon configuraba una buena nueva 
para '  China Popular el premier de 
Mao afirmó: "Sí,porque él ha juga
do un papel en mejorar las relacio 
nes entre Estados Unidos y China". 
Digamos, entonces, que además del 
aval que le depositó la gran burgue 
sía imperialista norteamericana N i 
xon contó con el apoyo expreso de 
la burocracia stalinista mundial. La

polítíca de aproximación a la URSS 
y China ha rendido sus buenos d iv [ 
dendos a la burguesía yanqui; su ots 
jetivo consistiría, ahora, en ampliar 
la cooperación contrarrevolucionaria 
desarrollada entre U SA  y  los estados 
obreros burocráticos por varios años 
adicionales.

Dos candidatos principales se pre 
sentaron en estas elecciones: el re
publicano Nixon y el demócrata M e  
Govem. El primero derrotó al según 
do en 49 de los 50 estados del país. 
El gran capital se manifestó satisfe 
cho con N ixon : durante su mandato 
defendió las intereses de ese sector 
lo que im plicó  congelar los salarios, 
reprimir el movimiento antiguerra en 
el país, descabezar la lucha de los 
negros por sus aspiraciones, en fin, 
combatir contra la radicalización de 
las masas. M e  Govem representa a 
otro partido con negra trayectoria na 
cional y  mundial: es la organización 
que propugnó, en 1962, la invasión 
a Cuba; promovió la escalada yan
qui con bombardeos a Vietnam del 
Norte en 19Ó5 a través del presiden 
te Johnson; en el último período, e« 
el partido que intenta regimentar al 
movimiento sindical estadounidense 
mediante leyes y decretos antisindí 
cales. Esos datos son suficientes pa 
ra desmentir a aquellos que,como eT 
Partido Comunista norteamericano, 
han visto en e l candidato demócra
ta a un "p o lí> ico  burgués liberal pro 
gresista".Según esta posición M e  Go 
vern era el portavoz de una apertura

"lib e ra l11 para  las masas. La clase ca 
pitalista no dudaba acerca de la le 
altad de M e  Govem, prefería, en 
cambio, "cuatro  años" mas de N i -  
xon. Este era, indudablemente, su 
candidato.

Estas elecciones no ilustran, so
bre el sentimiento real de las masas 
obreras de América del Norte. Por 
primera vez: en mucho tiempo el a - 
parato de la A F L  C IO  (Central obre 
ra estadounidense) no se pronunció 
abiertamente en favor de uno u otro 
candidato,Importantes sectores de la 
burocracia dieron su apoyo, más o 
menos publico, a N ixon, alentando 
cierta posibilidad de obtener conce 
siones futuras. Pero lo cierto es que 
la clase obrera americana no ha te 
nido una herramienta para interve
nir en las elecciones, la inexisten
cia de un partido obrero es el rasgo 
fundamental para comprender la con 
fusión y dispersión expresada entre 
las masas. Es por eso que no debe a_ 
tribuirse la reelección de N ixon  a 
los trabajadores: por el contrario,en 
los últimos d o s años el movimiento 
obrero produjo aguerridas e importar^ 
tes huelgas contra la polftica econó 
m ica ' vigente; incluso, comenzó a 
participar en forma creciente en el 
movimiento antibélico norteamerica 
no. Las nuevas luchas sindicales de 
lás últimas semanas (General Motors, 
empleados de la  CBS, los trabajado 
res de la construcción en Colorado 
y  otras) adelantan que el futuro de 
N ixon  será tormentoso. Las organiza 
ciones sindicales burocráticas recha 

zaron la participación independien
te del proletariado en estas eleccio 
nes: la clase obrera, ésta debe ser 
la lección,necesita de su propio par 
tido, el partido obrero.
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El P.t.» abstiene pan |it 
lis Nrli j hílete lotei

"Nuestra Palabra", órgano 

del Partido Comunista, del 21 de 

noviembre publicó un artículo de 

Héctor Agosti sobre la posición 

del P. C. frente al E N A  y a las 

elecciones. Este artículo se pro 

pone demostrar de entrada,y con 

''absoluta lealtad"que es "contra 

produc^nte cualquier participa

ción del E N A  en una combinación 

electoral, en la integración de 

listas de candidatos o el propi- 

ciaíniento de frentes electorales 

que corresponden a la mecánica 

de los partidos en los cuales mi 

litamos". En síntesis, el stali

nismo criollo, integrante de pri 

mera fila del E N A , dispone su 

abstención electoral a la par que 

da piedra libre a los partidos y 

figurones burgueses del ENA  a 

que adhieran a los Trentes elec

torales en los que están sumer

gidos. ("esas fuerzas.. .  adopta 

ránposturas electorales diversj. 

ficadas").

Los fundamentos de 1a posi 

ción stalinista revelan la encru 

cijada a que han arribado m er

ced a la política pro-burguesa, 

contraria a la independencia o- 

brera, que constituye la esencia 

de la política del P C . L a  actual 

abstención electoral no es más 

que una fase de esa política que, 

en lo esencial, consiste en sal

vaguardar el engendro burgués 

y en no agredir la política de "u 

nión nacional" que impulsan el 

peronismo, el balbinismo (secto 

res estos que tienen sus voce

ros en el ENÁ)y  la dictadura mi 

litar.

¿ En que se fundamenta la po 

sición del P C  ?En que "en  la me 

dida en que el E N A  apareciera 

propiciando un frente electoral, 

estaría propiciando su propia 

destrucción" porque -y se pr£ 

gun';á Agosti-" ¿podríamos afron 

tar una campaña electoral sin 

las inevitables agresiones de u 

na campaña electoral y sin deter_ 

aiinar por lo tanto desgarro

nes irreparables para el ENA?*5 

La  abstención stalinista es 

pues una feroz capitulación ante 

el Gran Acuerdo Nacional. El PC  

les dice a sus "aliados" que pue¡ 

den seguir en las negociaciones 

acuerdistas, que los autoriza a 

que voten los candidatos del "a- 

cuerdo", que pueden apoyar los 

frentes electorales antiobreros 

que se gesten, que ellos -el PC- 

no van a hacerle sombra, \o se

van a oponer, que recurrirán al 

expe diente de la abstención pare 

evitar una confrontación con los 

partidos de la "institucionaliza

ción lanussis-ia". Aquí está ex

puesta con claridad las razones 

de la abstención. No es la oposi 

ción a la institucionalización, no 

es que el ENA no tenga "especu 

'.aciones electorales". Todo lo 

contrario, el PC  trata, por esta 

/ía,de preservar un engendro cii 

yos integrantes, lo“s Porto, los 

Cabichev ylos Busto Fierros, son 

voceros directos del "aeuerdona_ 

cional". Por esta razón, el E N A  

participa de la "m esa de traba

jo interpartidaria" cuya misión 

es servir de antesala a las negó 

ciaciones cumbres entre Perón, 

Balbín y  Lanusse.

E N A :V A LV U LA  DE SEGURID AD  

C O N T R A  LAS M ASAS____________

P ero  el acuerdo del P C  con 

los figurones burgueses, voce

ros de la "unión nacional", va 

mucho más lejos. Es a lo que A 

gosti se refiere cuando habla del 

"porvenir"del EN A  y dice que d£ 

bensaberreservarse como la re  
serva del desencanto popular al 

día siguiente de las elecciones". 

¿Qué significa esto? Qué los sts 

linistas le indican a los Porto y 

a los Cabic!\e la conveniencia de 

preservarla "imagen" del E N A , 

de postularse como un "m ovi

miento tendiente a obtener la ver 

dadera unión nacional" si la radi 

cáliz ación de las masas supera 

el cuadro de la "unión nacional". 

En ese  caso, el PC  ya indica que 

frente a un"desencanto popular" 

estará, con los Porto y Vos Cabi 

che, con los actúales voceros del 

G A N , para capitalizar, o mejor 

dicho desviar, el ascenso obre

ro hacia una nueva varia-ite de 

acuerdo burgués antiobrero. El 

"porvenir" del E N A , endefinitt 

va, es jugar de válvula de segu_ 

ridad contra una mayor radicaU 

zación obrera.

E N A :F U R G O N  DE  C O L A  DE LA  

"U N IO N  N A C IO N A L "_____________

D e  todo lo dicho surge con cía 

ridad que el P C  es un furgón de 

cola de la "unión nacional" antio 

breraen marcha y que su actual 

posición en favor de la prescin- 

dencia electoral no es más que 

una consecuencia de todo lo que 

estuvo haciendo hasta ahora: no 

entorpecer los planes acuerdis

tas. sino mantenerse aferrados

“N U E S T R A  P A L A B R A ”

a sus voceros en el E N A . Para 

decirlo con las palabras de Agojs 

ti: "siemprehicimos una crítica 

por elevación", es decir,por a- 

rriba de las nubes sinatacarel 

fondo de los problemas: los es

fuerzos de los partidos capitali£ 

tas por establecer una alianza 

contra el ascenso de masas que 

vive nuestro país. Por eso deci 

mos,que la política stalinista se 

basa en "no agredir" la institu

cionalización, en "no agredir" 

los planes del peronismo y del 

radicalismo en favor de la "unión 

nacional" y en su pretensión de 

reservarse como fusible contra 

la radicalización de las masas.

Los militantes .comunistas es: 

tán siendo arrastrados a  una nue

La semana anterior el vocero fi
nanciero de los sectores capitalistas 
más ultragonías, el Economic Sur- 
vey, publicó un ilustrativo análisis 
sobre el retomo de Perón. Esta revis 
ta, que habitualmente calificaba a 
Perón como el "dictador obsoleto" y 
declaraba al peronismo como el ene 
migo público húmero 1, afirma aho 
ra una posición favorable al regreso. 
El gran capital ultragorila se suma, 
entonces, a las fuerzas polloicas ca 
pitaüstas que intentan gestar el gran 
acuerdo nacional propuesto por el 
gobierno.

El 21 de noviembre,a cuatro días 
del arribo de Perón, ia revísta afir 
mó que "hay un gran peligro que la 
Argentina lleva consigo desde hace 
17 años y  es el hecho de que ei pe 
ronismo no tiene otra salida que la 
extrema izquierda". A  continuación 
agrega: "S i el episodio (retorno) sir 
ve para neutralizar esa salida, ha
brá sido, sin duda, de gran frasceii 
dericia histórica".

La salida negociada contra la cía 
se trabajadora, que impulsa la bur-» 
guesia y el imperialismo, tiene co
mo eje de referencia al peronismo y 
a Perón. Paulatinamente, diferentes 
sectores capitalistas se han ido p l£ 
gando aJ G A N ;  pocos meses atrás la 
Unión Industrial abandonó al sector 
ultragorila de AC IE L , pronunciando 
se a favor de la salida electoral y 
la negociación con Perón. Ahora,el 
capital gorila ultrareaccionario ma 
nifiesta su acuerdo, aunque más li-

va capitulación. Nuestro Parti

do los llama a que rompan con 

la actual orientación que favore 

ce los planes acuerdistas y se 

pronuncien por un frente de los 

partidos y organizaciones obre

ras anticolaboracionistas con 

un programa antiimperialista re 

volucionario, hacia el gobierno 

obrero. Las  masas trabajadoras 

esfan haciendo su experiencia 

respecto de la capitulación del 

nacionalismo burgués ante el ¿o 

rilismo y la misión de los parti 

dos que se reclaman de la clase 

obrera es luchar por la indepen 

cia política de los trabajadores 

gestando unfrente antiimperialis 

ta revolucionario para disputar" 

le a los frentes burgueses el li 

derazgo que actualmente tienen 

sobre las m asas.Las masas tra 

bajadoras harán una experiencia 

fundamental respecto del rol del 

peronismo en relación al proce 

so electoral y a sus acuerdos 

con los partidos de origen go

rila. L a  misión revolucionaria 

consiste -no en "reservarse" - 

sino en impul-car un gran frente 

electoral clasista que permita 

la confrontación programática 

con los partidos capitalistas y 

los frentes burgueses.

mi todamente, con esta negociación. 
Es más, ei Economic Survey advier 
te que-frente a la salida de "extre 
ma izquierda" (evolución de la cía 
se obrera hacia la izquierda, radica 
lización obrera) Perón sirve  para neu 
tralizar. Ese sería, para ios ultrago 
rilas, el hecho de gran "trascenden 
cia histórica"-EI gran capital nació 
nal e imperialista no ha sacado sus 
conclusiones en vano: desde el mis 
mo viernes 17 Perón se encargó de 
desmovilizar a los trabajadores im
pulsando el acuerdo político con los 
otros partidos capitalistas gorilas.

A  partir de todo esto la  revista se 
pregunta con una ironía que no logra 
ocultar la seriedad del planteo: Qué 
hará el diario La Prensa (que llama 
a Perón éí "tirano prófugo")? o "qué 
pensarán los amigos? q ue  nos hemos 
vuelto perónistas?". M á s  allá del ci 
nismo gorila ps evidente que el capi 
tal imperialista más recalcitrante ha 
decidido apoyar "criticamente" el re 
greso de Perón, una vez: en el país, 
como instrumento de reagrupamiento 
estatal de la burguesía y de freno 
del movimiento obrero. El Economic 
Survey sustenta, también, la neces[ 
dad de una salida de fuerza que a - 
plaste a las masas y  profundice la e* 
trega al imperialismo. INo cree que 
Perón cumpla esta tarea, por lo que 
debemos conclu ir que la  reclama co 
mo una transición entre  la situación 
actual y un futuro restablecimiento 
de una dictadura sin trabas. No  será 
una dictadura lo que hace falta? ter 
mina preguntándose.

LOS SECTORES BURGUESES Y  PER O N

ios uimmims “urna 
nmm ti unom
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S M ü T a  CORDOBB

m ovilizicíón ner las

ASAM BLEAS ' POR P LAN T A

Las patronales mecánicas se han 
negado a considerar los reclamos fun 
damentales de los trabajadores mecá 
nicos en cuanto a condiciones de tra 
bajo. Las seis horas por insalubridad 
en Forja Santa Isabel y  otras seccio 
nes, el control sindical de los topes 
de producción, la sindicalización de 
los empleados, la obligación de to 
mar personal en calidad de efectivo, 
etc.,han sido totalmente dejadas de 
lado por los representantes patrona
les. En el caso de Transax solamen1- 
te, la empresa se ha avenido a otor 
gar ciertas pequeñas mejoras (aire a 
condicionado en cabinas,calzado pa 
ra el personal).

Las empresas se orientan, con el 
auxilio de la nueva reglamentación 
de la secretaria de trabajo, a discu 
tir recién a partir del 9 de diceim- 
bre las condiciones salariales,llegar 
a ;in de año y acogerse al arbitraje 
obligatorio.

Los trabajadores mecánicos, con 
Santa Isabel a la cabeza, se están 
movilizando para romper esta situa
ción. Luego de la seguidilla de pa
ros internos en Kaiser, que liquidó 
los intentos patronales de elevar la 
producción, la fábrica ha mantenido 
el reanimamiento, siguiendo paso a 
paso las discusiones paritarias.Un" ma 
sivo quite de colaboración, el traba 
¡o a reglamento en secciones funda 
mentales, impulsados por la CIR de 
Santa Isabel y la Comisión Ejecutiva, 
son la respuesta a las dilaciones pa 
tronales. Con algunas desigualdades, 
en Transax, G M D , I lasa se cumple 
en forma masiva el quite de colabo 
ración. ~

Este curso de movilización se ha 
profundizado en esta semana. Una O' 
samblea masiva de 3.000 compañeros 
en el local sindical de los trabaja
dores de IK A  Renault, repudió abier 
tamente la negativa empresario y fa 
cuitó a la Comisión Ejecutiva para 
iniciar un plan de lucha en la eta
pa inmediata. Fueron especialmente 
saludadas las intervenciones que lia 
marón a romper la encerrona que pre 
paran las empresas y la dictadura, 
por medio de la movilización. La bu

rocracia, que trató de minimizar la 
predisposición en fábrica y  propuso 
llevar a .la  C G T  el problema, que
dó totalmente a is lada.

TREGUA O  LU C H A  SA LA R IA L ?

La resolución de los trabajadores 
mecánicos, de luchar por un salario 
digno se enfrenta objetivamente con 
el llamado de Perón y el 9 5 %  de la 
burocracia sind ical a  desmovilizar y 
a despolitizar a  Ja clase, a conver 
tir la cuestión paritarias en un pun 
to más del G ran Acuerdo NacionaÍ7

El peronismo, dirección mayoritaria 
de la clase, ha I iamado a la tregua 
con la dictadura, logrando deprimir 
temporariamente e l  ascenso obrero a 
nivel nacional. Perón ha regresado 
para reforzar el proceso de domesti 
cación de la clase.La CGT re g iona l 
paralizada, no es sino el espejo de 
la subordinación del llamado peronis 
mo combativo a la  estrategia de Pe 
rón.

~  EL C U R SO  A  SEGUIR

En estas condiciones concretas, la 
resolución de la  lucha salarial del 
SM AT A  no puede quedar pasivamen 
te referida a lo que haga la C G T  Re 
gional. Se trata d e  proyectar la dis 
posición combativa de los trabajado 
res mecánicos a l a  unidad en la ac 
ción con todos los gremios contra la 
burocracia frenadora.

Cómo? Hace poco tiempo, se for 
mó la comisión interparitariai regio 
nal, con los compañeros delegados 
paritarios del S M A T A ,  Perkins, Ime, 
Luz y  Fuerza. Hay que bregar por u 
na asamblea general de trabajadores 
nucleados en esta interparitaria pa
ra discutir la situación y preparar un 
plan de lucha conjunto (que podría 
comenzar antes de mediados de d i
ciembre con paros internos escalona 
dos), asf como reclamar un plan d i 
lucha único a la regional. Hay que 
reunir en un solo bloque las expec
tativas frente a las paritarias de los 
trabajadores cordobeses, resolver un 
plan de acción e imponer la quiebra 
de la parálisis de la  CGT Regional.

PLEBISCITO : P R O N U N C IA M IE N T O  M ASIVO  P O R  EL SM ATA

El 28 de noviembre,a la salida del tumo mañana era Fiat Con 
cord los mecánicos de Ferreyra fueron convocados a pronunciar 
se entre el -ncuadramiento sindical en la U O M  o el Smata. Fre"ñ 
te a veedores de la C G T , Luz y  Fuerza, órganos de todos los 
medios de difusión, los trabajadores de Concord expresaron en 
las urnas un veredicto irrefutable: por encuadrase en el Smata 
votaron 1.339 operarios, por la U O M  167. P *  v iendo  el resulta 
do la camarilla símbístn no aceptó el desafio. "

Este es un nuevo impulso a la tarea de afiliación de Concord 
y Materfer al Smata, a la reorganización interna en reclamo del 
encuadramiento gremial y  las paritarias. Eli próximo paso debe 
ser la organización - de un plebiscito sim ilar en Materfer, que 
muestra el real aislamiento de los gangsters de la U O M  regional.

___________________________________________________ 2 9 -1 1 -7 2

Municipales de Córdetia
v ic to ria  contra el g o b ie rn o  y

c o n t r a  la k o r o e r a t ia
El lunes 27 de noviembre una ma 

siva asamblea de 1.500 municipales 
resolvió suspender por 48 horas las 
medidas de fuerza ante la promesa 
formal del nuevo interventor munici 
pal Ramirez da que se abonarían los 
sueldos y los dfas de huelga. A l mis 
mo tiempo se declaró el estado de aler 
ta ante la amenaza de una "raciona 
lizac ión" que no encubriría otra co 
sa que el intento de descabezar la 
flamante conducción del SUOEM. El 
cuerpo de delegados, dirección indis 
cutida del gremio y- del conflicto, 
está organizando,por resolución de 
asamblea, la reforma estatutaria, y 
gremial para una nueva intervención

Las promesas del nuevo interven
tor esfan más atrás de lo que se ha 
bia visto obligado a conceder .el íñ 
tendente anterior: renovación de con 
tratos para el personal no efectivo 
y  el compromiso de que no habrá 
sanciones contra los huelguistas, pa 
go de los salarios adeudados del mes 
de octubre con el aumento del 12%.

Aotes,el miércoles 22, una asam 
blea habia resuelto la inmediata o

cupación del local sindical,hasta e 
se momento en manos del interventor 
designado por la Confederación de 
Municipales(COEMA). Rompiendo la 
resistencia de los matones, los a>am 
bleistas forzaron la entrada al sind[ 
cato y obligaron al in terventor'M o- 
nicat a renunciar antt escribano, 
entregando la conducción del gre
mio al cuerpo de delegados, recien 
temente formado.

Asf, en pleno auge huelguístico, 
los municipales cordobeses han uni
do la lucha por sus reivindicaciones 
elementales con la necesidad de re 
conquistar su organización sindicafj 
usurpada por la burocracia. Estas mo 
vilizaciones y. el suigimiento deí 
cuerpo de delegados marcan el pun 
to más alto én la radicalización de 
los trabajadores municipales de Cór 
doba. Por una parte, la huelga ac
tual es la respuesta a una cadena de 
agresiones económicas (bajos salarios, 

atraso en los pagos, incumplimiento 
en el pago de aumentos, etc.) que 
han puesto una y  otra vez de relie 
ve el desquicio financiero de la M u  
nicipalidad; más de seis veces en ¿T

año fueron paralizados servicios esen 
cíales como la recolección de resi
duos por falta de p ago  de salarios. 
Por otra parte,esta radicalización es 
un resurgir del a lza  huelguística de
1971,en una escala todavía superior 
de experiencia antiburocrática. Ha
cia octubre de ese añ o , coincidien 
do con la ofensiva dictatorial contra. 
S ITR AC -S ITR AM , la  Municipalidad 
despidió a más de 3 0  activistas diri 
gentes de la últirha oleada de hueí 
gas del gremio y - enfrentados a la 
conducción del traidor Ugarte (secre 
tario general en ese entonces y  enro 
lado en las 62 “ortodoxas" ligadas a 
Rucci).La derrota de la lucha por la 
reincorporación de los despedidos no 
pudo frenar la radicalización y orga 
nización antiburocrática. Surgió la 
lista Blanca, ligada a los gremios “in 
dependientes" liderados por ToscoT 
En los comicios del gremio, esa lis 
ta se impuso por am plio  margen, pe 
ro los matones de Ugarte destroza
ron las urnas, creando la  excusa pa 
ra la intervención burocrática. Des 
de entonces,el grem io estuvo en ma 
nos de Monicat, interventor a suel 
do del propio Ugarte y de Geróni

mo. Izzetta, secretario general de 
C O E M A . Hasta que la contundente 
movilización de los compañeros mu 
nicipales lo há puesto de vuelta en 
la calle.

Durante el actual conflicto, la 
C G T  Regional se ha mantenido total 

mente al margen de la  huelga. Sa lvo 
una asamblea en la que intervino, 
solidarizándose, Agustín  Tosco, y un 
comunicado advirtiendo a la M un i
cipalidad frente a posibles represa
lias, lo cierto es que la CGT se ha 
mantenido en silenc io. La misma pa 
rál.isis ha alcanzado a  los integran^ 
tes de la lista Blanca, que en un pri 
mer mo ivsnto, antes de la huelga, se 
orientaron a acordar con el Intenden 
te nuevos plazos de espera.

Los municipales cordobeses están 
a un paso del triunfo completo en 
sus reclamos. La recuperación de su 
organización sindical será un arma 
decisiva. Ahora, es necesario empal 
mar esta vigorosa jucha de los mu
nicipales con la cuestión salarial que 
se discuta en las paritarias. Hay que 
reclamar a la C G T  Regional un pié 
nario de gremios que elabore un plan* 
único de lucha por las paritarias, en 
respaldo de los municipales y por la 
convocatoria del P lenario Nacional 
Anticolaboracionista.El cuerpo de de 
legados, flamante conducción del 
gremio, debe hacer suyos estos pun 
tos extendiéndolos a otros gremios.”"
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GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
A  firvs del afio pasado y principios de 

éste, la dictadura militar y los capitalis

tas, en alianza con la burocracia sindical, 

volcaron todas sus fuerzas para quebrar 

las posiciones sindicales conquistadas haj> 

ta ese entonces por el clasismo. En octu

bre de 1971', las tropas capitaneadas por 

López Aufranc entraron en las plantas de 

Fiat Córdoba para garantizar, bayoneta en 

mano, la decisión de Lanusse de disolver 

los sindicatos Sitrac-Sitram. Para esa mis 

m a  fecha, quedaba despedida la dirección 

y los principales activistas de la huelga de 

67 dfas de Petroquímica L a  Plata. Inmedia 

tamente, los capitalistas creyeron llegada 

su hora: en alianza con la burocracia des

pidieron a la Comisión Interna y delegados 

del Banco Nación; a pesar de la resistencia 

obrera, despidieron a los delegados clasis 

tas deArgelitey en marzo-luego’de 21 días 

de huelga- quedaba en la calle la dirección 

clasista y combativa de B T B . Podemos a- 

firmar que prácticamente las direcciones 

sindicales y fabriles fundamentales que in 

tervinieron en el Congreso de Sitrac-Sitram 

en agosto de 1971, merced al ataque con

junto de milicos, patrones y burócratas, ha 

blan sufrido un gran retroceso.

Pero los combates librados por el proba 

tariado, el ascenso obrero iniciado con el 

cordobazo, no eran como una tormenta pa 

sajera de ún día de verano. L a  clase obre 

ra extrajo enseñanzas claras del rol antio 

brero de la burocracia dirigente, de su en 

feudamiento a los capitalistas. El antago

nismo entre la clase obrera y su dirección 

burocráticapro-capitalista se fue profundi 

zando. Y  la alegría de los burócratas con 

el retroceso clasista no hizo más que acre

centar su deterioro político ante las masas 

trabajadoras.

Que el avance del clasismo no era un te 

nómeno epidérmico, sino una tendencia con 

cíente en las filas del activismo, se com

probó inmediatamente. A  fines de abril, la 

lista Marrón,del Smata-cordobés, compues 

ta por agrupaciones y activistas clasistas 

y  combativos obtuvo un re sonante triunfo en 

las üi. cciones sindicales, desplazando, des; 

pués de más de una década de dominio, a 

la corrompida burocracia de Eipido To

rres y Bagué. En PerKins, en secciona

les de A T E , en Gas del Estado, en Edito

rial Abril, en el Sindicato de empleados del 

vidrio de Córdoba, y en numerosas fábri

cas, se operó el mismo fenómeno: la orien 

tación de los trabajadores hacia los activis  ̂

tas antiburocráticos, hacia las tendencias 

combativas y clasistas.Por eso afirmamos 

que aunque el clasismo no es aún una co

rriente de masas, sí e s una corriente en 

ascenso, y que este ascenso responde a la 

experiencia que las masas trabajadoras de 

nuestro país están haciendo respecto del 

rol del movimiento sindical peronista, ba 

sado en la colaboración de clases y el a- 

cuerdismo social y político con los gorilas 

fusiladores. Esta experiencia esta dando 

lugar a un reagrupamiento de cla«e, por a 

hora restringido, del activismo obrero.

L A  VIGENCIA D E L  ASCENSO  O B R E R O

Durante todo este aflo y medio en espe

ciadla dictadura militar y la dirección sin 

dical peronista tuvieron, por encima de al 

gunos roces, un propósito común: contener 

y  frenar el- ascenso y radicalización obre

ras.No es necesario abundar con ejemplos 

pués aún está fresco en la memoria de los 

trabajadores el repudio de la .burocracia al 

mendozazo y tucumanazo, eí programa co 

mún entre la C G T  y los patrones de la 

C G E , programa que recibió elogios de La 

nusse, el inminente ingreso de ia C G T  al 

CONES,el aceptamiento de la miseria sala 

rial, etc. etc. El retorno de Perón fue el re 

mate de toda esta política y su presencia en 

el país -como los hechos en abundancia lo 

están de mostrando-es un nuevo factor para 

anudarla alianza política con los gorilas y 

entreguistas tipo Balbín, Frondizi, Solano 

Lima, etc. y para contener las reivindica 

ciones y movilizaciones obreras.

Debemos subrayar que el comportamien 

tode la dirección política y sindica.1 del pe 

ronismo ha sido un factor esencial para d£ 

primirlas luchas obreras,para impedirla 

centralización y unificación de ios comba

tes parciales de los trabajadores. L a  ac

tual situación de parálisis y depresión reía 

tivas no se basa en la falta de dispocisión 

combativa de los trabajadores sino en el pa_ 

peí antiobréro de la dirección burocrática. 

Por eso decimos: la situación de depresión 

relativa está impuesta por su dirección y 

su vigencia está referida a la experiencia 

que el conjunto de los trabajadores vayan 

haciendo respecto a la estrategia acuerdis 

ta de la dirección política y sindical pero

nistas y ala evolución de la crisis econótni 

ca y  social.

CONTINUA E N  LA PA C7
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P O R  LA INDEPENDENCIA OB R ER A  

POR  E L  FRENTE  DE PARTIDOS Y  ORGANI 

ZACION  ES OBRERAS A N TICOLABOR ACIO  

NISTAS_________________________________________

La  explicación más profunda de esta cri 

sis de dirección por la que atraviesa el mo 

vimiento obrero se encuentra enla subordi 

nación de las organizaciones sindicales a 

los intereses de los partidos y frentes capi 

talistas. ¿ No fue en nombre de no entorpe

cer el proceso de "institucionalización" que 

se levantó el pian de lucha de marzo de ejS 

te año ?£ No dijo Rucci hace pocos días que 

el salario y la lucha contra la carestía eran 

secundarias respecto del alto propósito de 

"pacificar" el país? Y  es que la "institucio 

nalización" y la "pacificación1 son los pbjei 

tivos de los capitalistas y la burocracia pa 

ra"pacificarn al proletariado, acentuar su 

miseria y  explotación.

La  lucha contra la carestía, la desocu

pación y la represión no pueden avanzar si 

el proletariado no independiza sus organi

zaciones de los intereses del capitalismo. 

No es la colaboración de clases sino por 

medio de la lucha de clases que la clase o 

breraarrancará sus reivindicaciones a los 

capitalistas. Por el contrario, cuanto m a

yor es lá subordinación obrera a ios capita 

listas en mayor grado se pone en peligro las 

conquistas de los trabajadores.

La  V;eha por la independencia o’ vera 

tiene ejes muy precisos- significa oponer

se a la "unión nacional" con los gorilas, 

quebrar la subordinación de las organiza 

ciones obre ras a los frentes de los partidos 

capitalistas, romper con la dirección pairo 

nal y burocrática del peronismo, agente de 

la "tregua social".

E L  F R E N T E  UNICO CLASISTA levanta 

las banderas de la Independencia Obrera 

que debe concretarse por medio de un 

F R E N T E  D E  LOS PARTIDOS ^  ORGANIZA  

CIONES OBRERAS AN.TICOLABORACIO- 

NISTAS con un programa de libertades de 

mocráticas, de expropiación de los mono

polios, de control obrero hacia el gobier

no obrero, que levante una lista propia de 

candidatos, contra los candidatos patrona

les, como un aspecto de lá,lucha por el fren 

te único antiimperialista dirigido por la cía 

se obrera. Así como rechazamos el secta 

rismo, nos oponemos al planteo oportunis 

ta de que las organizaciones obreras anti- 

colaboracidnistás, con diferencias progra 

máticas entre sí,se disuelvan en un orga”  

nismo único. Por eso planteamos un F R EN  

T E  que presupone la delimitación progra

mática para constituirse en una A LT E R N A  

TIVA  UNITARIA DE CLASE frente a la tren 

za capitalista, la "unión nacional" -y el a ”  

cuerdo antiobrero.

P O R  L O S  C O M IT E S  D E  F A B R IC A

Y  E L  F R E N T E  U N IC O____________

Durante este año en especial, el FUC 

bregó por la formación de Comités, de fa

brica, muchos de los cuales surgieron es 

te aflo y estuvieron a la cabeza de lu

chas de importancia. Estos comités fueron 

concebidos ( no podía ser de otra manera) 

como el Frente Unico de todas las corrien 

tes obreras, sobre la base de un programa 

discutido democráticamente e independien 

te de la burguesía. L a  tarea esencial de es 

tos Comités de fábrica no es sustituir a 

los sindicatos y las comisiones internas, 

esto es, tener una proyección paralela a 

las organizaciones sindicales: su tarea es 

organizar la lucha para recuperar las or 

ganizaciones obreras para la política cla

sista.

El principio elemental del Comité de fá 

brica es agrupar tras una polftica de clase 

al activismo combativo, partir de las rei

vindicaciones inmediatas que movilizan, a 

la clase para darles una proyección más 

vasta y amplia que abarque a las m asas  o 

primidas, bajo la dirección del proletaria 

do. El principio de los Comités de fábrica 

es; que la clase obrera, en sus organizacio 

nes, con sus métodos, con los métodos de 

la democracia obrera y el frente único, de 

be orientarse hacia la organización y trans 

formación social del país, bajo su propia 

dirección, es decir, bajo el G O B IE R N O  O  

B R E R O .

P O R  U N  G R A N  CO NG RESO  N A C IO N A L  

___________________ CLASISTA___________________

El Congreso convocado por el Frene U*~ 

nico Clasista para los días 9 y 10 de di

ciembre debe dar lugar a una intensa m o 

vilización sindical contra la carestía, la 

desocupación, por la independencia obrera 

y el gobierno obrero. L a  más amplia dis

cusión, propaganda y agitación debe enca

rarse en las fábricas y talleres, explican 

do los objetivos del Congreso, el progra

m a y los métodos del clasismo, para c o n 

vertir a la corriente clasista en una co

rriente de masas, que expulse a la buro

cracia usurpadora y recupere las organiza 

ciones sindicales, patrimonio de los traba

La tendencia hacía la unidad cíe 
acción está en la base de la lucha 
del proletariado contra e l  capitalis
mo. El proletariado necesita de su û 
nidad como clase, expresada en la 
unidad de sus organizaciones, para 
quebrar la coalición reaccionaria de 
los capitalistas y su Estado.

Como agente de la burguesía en 
el proletariado, la burocracia parali 
za y divide las organizaciones sindi 
cales pues su objetivo no es derribar 
al capitalismo sino colaborar con él. 
La po lítica de la burocracia consis 
te , en lo esencial, en la  subordina 

ción a los partidos y  frentes políticos 
burgueses; para eso, necesita conte
ner y paralizar las organizaciones o 
breras, oponerse a la unidad de cía 
se del proletariado. ..

PO LITICA  OBRERA

La Intersindical y  Tosco, también, 
concibieron el Plenario Anticolabo 
racionista no en el terreno de la 
independencia política del movimien 
to obrero sino como un puente para 
atraerse a los "peronistas combati
vo s" a su propia estrategia frentis
ta burguesa, la del E N A . La Inter 
sindical lejos está de impulsar la in 
dependencia de clase pues ella mís 
ma está subordinada a la política 
burguesa y a la política de la "u -  
nión nacional ".Los voceros de la en 
tente peronista-gorila, ios Porto y  
los Cabiche, no solo son dirigentes 
del E N A  sino le imprimen su políti

POR El 
FRENTE «NICO

Un ejemplo contundente lo tene
mos a la vista. Todo el proceso de 
negociaciones entre el gorilism o y el 
peronismo tendiente a concretar le 
“unión nacional",proceso que ya lie 
v a  mós de un año y medio, se basó 
en la parálisis sindical y  e n  la su
bordinación de las organizaciones sin 
d icales a  las negociaciones del acueT 
do. Con el argumento de no  entorpe 
cer la  "institucionalización" se levan 
tó el plan de lucha de m arzo y se 
repudió cuanta m ovilización  obrera 
y  popular hubo. La base d e l divisio 
nismo burocrático se encuentra en su 
política de sometimiento a la  burgue

Otras corrientes que se reclaman 
opositoras a la burocracia dirigente 
han agregado también su cuota de pa 
rálisis. Un ejemplo lo tenemos con 
todo el proceso que ha llevado a 
que el Plenario Nacional Anticola 
boracionista se convocara,, se  levan" 
tara, se suspendiera y,ahora, no se 
sepa si se hace o no. La responsabi 
lidad principal de esto recae en eT 
"peronismo combativo" que se  subor 
d ina a  "las 62 ", dirigidas p o r Rucci 
y  Coria, que se subordina al acuer 
dismo gorila-peronista, lo que los 
llevó  a  coincid ir de palabra con el 
Plenario Anticolaboracionista pero 
como un recurso demagógico y  no 
como un paso para avanzar en la 
unidad e independencia de la  cla
se contra la parálisis y  divisionismo 
burocráticos y la subordinación a la 
burguesía.

Existen otras corrientes (T o y  29 de 
mayo, etc.) que se autodenominan cía 
sistas pero se oponen ai Frente úni 
co de clase. Constituyen la contra
figura del divisionismo burocrático. 
En lugar de»combatir a ésta con u- 
na política*de unidad de clase, to 
dos sus esfuerzos se dirigen a divi
dir al activismo antlburocrático. En 
la actual situación política se nie
gan, por medio de la constitución de 
un frente político clasista, a  hacer 
frente al acuerdismo antiobrero en 
marcha. N o  es otra variante cap'tu 
Iadora ante el "Acuerdo Nac iona l", 
en nombre de un sectarismo alejado 
de la realidad?

EL C O N G R E S O  N A C IO N A L  CLA 
SISTA  se convoca con las grandes 
consignas del FRENTE U N IC O  CLA 
SISTA; la lucha contra la carestía, 
la desocupación, la represión, por 
la independencia obrera,por un fren 
te electoral y  de combate de los par 
tidos y  organizaciones obreras Mítico 
laboracionistas y por el gobierno o- 
brero. Estas consignas son la expre
sión conciente de la tendencia obje 
tiva del proletariado a su unidad de 
acción a la unidad de clases de sus 
organizaciones. Combatir el d iv isio
nismo burocrático, combatir las dis
tintas variantes de su subordinación 
a la burguesía, combatir el d ivisio
nismo sectario, es trabajar por wi 
G R A N  C O N G R E S O  C LASISTA.

P ág ina  s

‘JU B IL O * CON DESM OVILIZACION

Los'combativis'festejan el retorno 
con ü o  mes de tregoa

Desde el 8 de noviembre,dfa 

en que el gremio telefónico paró 

y se movilizó masivamente en 

defensa de la jornada de 7 h o 
ras contra un laudo ministerial 

que establece 9 horas para los 

supervisores, la directiva pe re 

ni sta combativa de F O E T R A  tía 

mantenido el gremio paralizado, 

sin volver a hablar del tema has 

ta el lunes 20. El paréntesis 

coincidió, es claro con el perfo 

do dedicado a la "movilización 

por el retorno de Perón” .

En el plenario del 20/11 , Gui 

llán anunció que el* Consejo N a 

cional del gremio otorgó un pía 

zo de 15 días al gobierno para 

responder el petitorio presenta, 

do.Enla m ism a ocasión dijo que 

la gran tarea de los telefónicos 

es "rodear al general Perón". 

Entre uno y otro planteo de G u i 

llán existe una neta soldadura 

que nos permite entender como 

concibe este dirigente -y el pe 

ronismo combativo- sus diferen 

cias acerca del retorno.

Precisamente el tema del re_ 

torno fue motivo de debate en el 

gremio durante esos días. A n 

tes del 17, la dirección intentó 

diferenciarse organizativamen 

te del comando táctico peronis

ta declarando un formal estado 

de alerta y  llamando al gremio 

a movilizarse unitariamente .Se 

negó, esó sí, a transformar la 

movilización del retorno en una 

expresión orgánica,de clase,del 

movimiento obrero, ep base a  

un claro programa de combate. 

Todo su matiz político se redu

jo a extraer del regreso de Pe

rón la perspectiva de un"¿obier 

no democrático popular11, esto 

es -decimos nosotros- la subor 

dinación del proletariado a tal

o cual facción burguesa populis 
ta. ~

Después del 17, la dirección 

sindical proclamó la necesidad 

de "una severa crítica al coman 

do táctico y a la dirección de la 

C G T  por la organización de la 

marcha sobre "Ezeiza". Pero 

lo cierto es que, al congelar la 

lucha contra el laudo ministe

rial, el peronismo combativo de 

F OE  T R A  ha coincidido con la e£ 

trategia oficial del peronismo de 

desmovilizar y despolitizar al 

movimiento obrero en función 

del campo de maniobras de Pe
rón.

Y  en esto, Guillán coincide 

con José Rucci, quien acaba de 

manifestar públicamente que la 

movilización social de los traba 

jadoresdebe subordinarse a las 

necesidades políticas del pero

nismo. Textual: " . . .  por encima 

de los problemas profesionales 

de los trabajadores hay para re 

solver un problema político0" 

(Mayoría 24/11).

Durante las últimas semanas, 

los trabajadores telefónicos han 

hecho una importante experien

cia. Esa experiencia demuestra 

que la continuidad de la movili

zación social de millares de te 

lefónicos hubiera desencadena”  

do una radicalización política, y 

quizás un polo de centralización 

en torno a la semana del retor -

9 y 10 de diciembre: Todos al Congreso!

SIAM ILEC T O O M fC A O IG A :
FOSE.

El frente Obrero de Siam Electromecánica (San Justo) ha 

realizado,este año, avances en el agrupamiento del activismo 

obrero. Esto se verificó enla derrota de la burocraciaen.las 

elecciones de delegados y en la resistencia exitosa a los pla

nes patronales por imponer nuevos ritmos de producción.

Sin embargo, la subordinación de los sectores.ciel"peronis 

mo combativo" a la tregua social frenó parcialmente el proce 

so de alza obrera* deteniendo la tendencia creciente a  la  uni

dad de acción combativa de la fábrica.

El Congreso que convoca el F U C  permitirá profundizar el 

ascendiente del clasismo entre ei activismo obrero de Siam 

y de consolidar las posiciones y  el programa del FOSE.

Si Guzllán ha abortado esta 

perspectiva es porque tiene, na 

turalmente, su propia perspec

tiva política. Cuál es? No rom 

per en serio con la burocracia 

parti cipacioni sta, subordinarse 

disciplinadamente al aparato po 

Utico, .'v el quedarse quieto que 

pregona P*erón.

L a  independencia y moviliza 

ción de la clase no pasa por una 

política a la "izquierda" de Ru

cci, o "m á s "  combativa, sino 

por romper con las 62 y con la 

política bixrguesa de P erón , y 

con Perón.

A V A N Z A D A  SOCIALISTA Y  E L  

M U C S . A LA RA STR A  DE  GUI

L L A N  E L  P E R O N ISM O .

Avanzad a Socialista y el Mucs 

se sumaron a los planteos para 

lizantes de la directiva ae .eoetra

• Ninguna de las dos agrupacio 

nes abrió la boca para oponerse 

al quietismo de Guillán y ambas 

aceptaron sin chistar la nueva 

tregua de 15 días ( con- lo ya 

trjanscurrido desde el 8 /11, va 

a ser 1 mes) concedida a la di£ 

tadura. Esta actitud fue el refle 

jo de la capitulación política de 

ambas corrientes ante los plan 

teos estratégicos’ del "peronis - 

mo combativo". La nota más sa_ 

liente la dió AV A N ZA D A  SOCIA 

LISTA , que después de plantear 

durante mucho tiempo la necesi 

dad de romper con las "6 2 ", el 

lunes 20, viró 180 grados, y se 

limitó a pedir que las "6 2 " fue

ran puestas "en.estado de a- 

samblea", o  que Foetra debía 

exigir el ''cambio de dirección" 

del organismo político de la po 

drida burocracia coláboracionij» 

ta. Cualquier relación entre e£ 

ta agachada y la presencia de 

Perón en la. Argentina N O  ES 

PU R A  COIN*CIDENCIA , es la 

confirmación* de 17 años de su- 

bordinacióna.1 peronismo de los 

ex-trotskista.s disueltos en el 

socialismo pequefioburgués.

El M U CS  por su parte confir 

mó en el gremio telefónico la 

política de "no agresión" al pe

ronismo que viene llevando en 

todos lados. Omitiendo cuidado 

sámente denunciar los objetivos 

antiobreros del retorno y la e^  

trategia progorila del peronis

mo, se limitó a oponerse al pa 

ro del 17 porque era "partidis

ta*,'y no’propuso ninguna alterna

tiva de lucha a la parálisis de 

Guillán.
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E S T A T A L E S

Crear ia agrupación del FUC
El gremio más numeroso del 

pafs es el peor organizado y el 

que tiene una de las peores con 

diciones salariales, sociales y 

sindicales-. Nos referimos a los 

trabajadores estatales. Es que 

la burguesía y el imperialismo 

han hecho lo imposible para man 

tener desorganizados a esta le

gión de trabajadores y proteger 

así su aparato estatal. Para e£ 

to contó con la complicidad de 

la burocracia, que desorganizó 

al gremio dividiéndolo por inte

reses de camarilla en varias fe 

de raciones y en infinidad de sin 

dicatos por rama y empresa. El 

propio gobierno peronista, que 

regimentó al conjunto del movi

miento sindical, alentó la divi

sión sindical, la que recibió un 

gran impulso luego de la "li^er 

tadora" mediante la creación 

de infinidad de organizaciones 

sindicales goriloides. La dicta

dura onganiana reforzó esta ten 

dencia a impedir la organización 

y lucha de los estatales, creó in 

finidad de leyes antihuelga ■ (por 

un paro de 1 hora se descuenta 

todo el dfa, etc.) y de moviliza 

ción civil. La ley 14455'fue re

glamentada por cada institución: 

cada militar aplica sú criterio. 

El trabajador estatal que sea de 

clarado por el SIDE como "comu 

nista’’ queda inmediatamente C£ 

sante. -Lós delegados no tienen 

movilidad, etc. -

Esto se traduce también en ei 

plano social.Los estatales no tie 

nen paritarias. Sus salarios son 

los más bajos, se intenta aumen 

tarles las jornadas de trabajo, 

tienen que enfrentar constantes 

decretos racionalizadores que a 

tentan contra su fuente de traba 

jo ,’ dejándolos a "prescindí!-ili- 

dad" del poder ejecutivo nacio

nal o provincial. Se burlan las te 

yes sociales tomando trabajado

res''contratados". Las obras so 

cíales son inexistentes a pesar 

de los grandes descuentos que se 

realizan (más que a cualquier o 

tro trabajador). Los estatutos 

disciplinarios y los escalafones 

son decididos, de manera arbitra 

ria por la dictadura con la com 

plicidad de la burocracia partici

pacionista de U PC N .

La  burocracia ha renunciado 

por completo,a organizar al gr£ 

mió, a lograr su unidad,a sindi 

cáliz arlo. No es casual que to

das las luchas llevadas última

mente adelante por los estatales, 

especialmente on el interior del 

país, estén sustentadas sobre di 

recciones combativas y no cuen 

ten conla solidaridad nacional. 

La burocracia ha renunciado a 

luchar por las paritarias y se ha 

entregado por completo al "a- 

cuordo nacional". Sectores gori 

las y participacionistas como 

U P C N  se han afiliado a las 62 or 

ganizaciones constituyendo un 

verdadero frente único contra el 

asalariado estatal.

L a  organización sindical y la 

unidad del gremio estatal solo po

dráser conseguido por el clasi 

mo. La burocracia es incapaz, 

por su dependencia de la burgue 

sía, de organizar a este sector 

vital de los trabajadores argen

tinos; el clasismo es el que pu£ 

de y debe tomar las banderas de 

la sindicalización de los estata

les. Esto solo puede hacerse si 

en el programa se plantea clara 

mente la necesidad de enfrentar 

al estado burgués y no de conci 

liar con él como hace actualmen 

te la burocracia. Lucha de cla

ses y no conciliación de clases. 

Programa antiimperialista y por 

el gobierno obrero.es el que per 

mitirá organizar un gran sindica 

to clasista le los trabajadores 

estatales, que deberá ser inde

pendiente políticamente del es 

tado y la burguesía y levantar un 

programa antiimperialista.

Los estatales tienen el deber

de plantear la lucha contra la 

burguesía y el imperialismo, d£ 

nunciando los negociados que se 

realizan y convirtiéndose en cus 

fcodios de la propiedad nacionaliza 
da como aspecto de la lucha pa-' 

ra  expropiar al gran capital. 

P o r  eso planteamos el siguiente 

programa:

-Paritarias para los estatales. 

E scalafón y Estatutos disciplina 

rios discutidos en paritarias. 

P o r  los $ 120.000 de salario mí

n im o , Contra el aumento de la 

jornada de trabajo. Por la efec 

tivizacióri de los contratados. ~

-Obra Social administrada y con 

trolada por los trabajadores.

-Contra la legislación anti sin

dical .Derogación de las leyes an 

tihuelga, ley anticomunista, etc.

-Contra la privatización,por la 

defensa de las empresas estata

les: dirección obrera mayorita-

-Por un sindicato único de los 

estatales.Por la formación inme_ 

diata de Comisiones internas úni 

cas por lugar de trabajo,impedir 

la división sindical. Por la cons 

titución de inter sindicales de es 

tatales únicas por regional y re_ 

partición.Por un congreso de ha 

ses que permita la unidad del gr£ 

m ió  de los trabajadores estata

les- Por la constitución de comi_ 

tés fabriles y de repartición de 

frente único. Por la constitución 

de agrupaciones clasistas en ca 

da sindicato estatal que impulsen 

este programa.

Dirigentes y activistas de di

versos gremios y sectores esta 

tales, se han comprometido a 

bregar por la formación de una 

corrientes de estatales clasistas. 

E sta  corriente dará sus prime

ro s  pasos participando y apoyán 

dose en el Congreso Nacional de 

Trabajadores Clasistas que rea 

liza  el Frente Unico Clasista pa 

ra el 9 y 10 de diciembre. Sólo 

el clasismo puede lograr poner 

en pié de luc’>a a los miles y mi 

les de estatales y organizarlos 

sindicalmente. Adelante!

"a c t iv is t a s  b a n c a r io s "
se organiza por el 
Congreso Clasista

Lá agrupación Activistas Bancarios. adherida al FUC , 
ha tenido un y.otable crecimiento este ano. De ser una a- 

grupación casi inexistente »n 1971, ha pasado a convertir 

se en un agrupamiento con numerosos activistas de distin  ̂

tos bancos. Es que también el ascenso de masas repercu 

tió en este gremio librando batallas decisivas contra el 

congelamiento salarial y la represión burocrática.1 como 

las luchas de los bancos oficiales en 1970 y 1971.

Como resultado de estos combates y de la experiencia 

; que el activismo hizo respecto del rol jugado por el refor 

mismo es que surgió y se fortaleció "Activistas Banca

rios". Así la agrupación intervino impulsando la lucha 

contra la encerrona déla lucha salarial que significaba la 

Comisión Mixta, contra el ataque de la dictadura y de la 

burocracia a la Comisión Interna del Nación, bregando 

por el frente único antipatronal y antiburocrático.

Para los "Activistas Bancarios" el Congreso Clasista 

del 9 y 10 permitirá consolidar organizativa y programá 

ticamente el avance logrado en el año y profundizar el 

combate por la independencia obrera.

POR LA INDEPENDENCIA POLITICA 
DE LOS TRABAJADORES
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DOCENTES: UN PARO PARA DESPEDIR EL AÑO

A  pesar de la gran adhesión con 
que contó, el paro docente decreta 
do para el 23-11 por e l A N U D A  no 
logró despertar entusiasmo en la ba 
se del gremio que sin  embargo, fo 
cumplió disciplinadamente. La expM 
cación de este fenómeno reside en 
que el paro tuvo lugar a escasos 10 
días de terminar las clases y después 
de dos meses de levantado el plan 
de lucha en el mes de setiembre.

Un análisis más profundo debe ha 
cer pie en la polrtica seguida por la 
dirección del A N U D A -  En setiembre 
fue negociada una tregua en base a 
insustanciales concesiones salariales 
y  vagas promesas previsionales.

La única concesión de importan
cia fue el aumento del 12 por cien 
to. Pero -como dijimos entonces- 
mientras el conjunto de la clase obre 
ra se aprestaba a discutir nuevos au 
mentos en las paritarias, los docen

tes verían en dos meses esfumarse los 
incrementos concedidos. S i a esto a 
gregamos que en el interior del pais 
no se paga el aumento por razones 
presupuestarias y que los docentes u 
niversitarios están excluidos,tenemos 
un cuadro completo de la situación 
salarial. En el caso de los provincia 
les existe el peligro cierto de que co 
bren durante el año próxi.mo,cuando 
el salario estará completamente depre 
ciado. ~

La otra bandera del paro docente 
fue la cuestión previsional. En setiem 
bre, al abrirse la tregua, el AN U D A  
convino en que las asignaciones ju- 
bilatorias no excedieran el 70 por 
ciento móvil. Hasta ahora ni siquiera 
esto se ha logrado. Según el ministro 
M a lek, se aumentaría en 8 puntos el 
descuento ¡ubilatorio y  el Estado a- 

portaró a la nueva Caja Compensa
dora el equivalente al aporte docen 
te. En una palabra: los fondos para

el insuficiente aumento previsional 
saldrán de una nueva rebaja de sala 
rios a los activos, mediante un ma
yor aporte ¡ubilatorio.

La dirección burocrática del 
A N U D A  ha llevado al gremio a una 
situación tal que hasta abril no pue 
da montarse una movilización. Hay 
que exig ir de inmediato la convoca
toria de Plenarios de Delegados por 
distrito y Asambleas Generales en Ca 
p ital, y  en cada ciudad, para discu 
tir el curso de acción en los próxi
mos meses. H ay que organizar la a - 
plicación de nuevas medidas de fuer 
za y, fundamentalmente, trabajar pía 
ra constituir una nueva dirección.

La radicalización del gremio va 
en aumento. Los activistas no solo 
deben criticar la tregua sino lanzar 
se de inmediato a la sindicalización 
del gremio. Trabajar en las organiza 
ciones de masas existentes y acudir

al llamado del FRENTE U N IC O  C IA  
sista para constituir una agrupación 
en base al siguiente programa:

*  Exig ir la adecuación del índi
ce docente al alza de, ^.osto de la 
vida, tal cual lo establece ei Esta
tuto del Docente. Inmediato pago re 
troactívo a los compañeros del in
terior y  a los docentes universitarios.

*  Por el 70 por ciento móvil in
mediato para los jubilados, como pa 
so previo al 82 por ciento, recauda
do con impuestos a  las grandes fortu 
ñas capitalistas y  a los propietarios 
de colegios privados y religiosos.

*  Reiniciar la lucha contra la Re 
forma Educativa, que ha quedado con 
gelada, constituyendo un Frente Na 
cional de Lucha de la btíucación. Los 
docentes universitarios se incorporen 
a las luchas generales del magisterio. 
O rganizar esta nueva fuerza. Exten 
der el frente de lucha al estudiantado.

Maestros de Bs.As.

DEL CONGRESO 
TIENE QUE SALIR 

EL SINDICATO

El sábado lo  se realizará una pre 
conferencia de los 21 distritos disi
dentes de la Provincia de Buenos Ai  ̂
res, que fueron expulsados o rompie 
ron con la Federación Sarmiento, or 
ganización docente provincial dorrn 
nada por una burocracia participa- 
cionista y amarilla.

Este pre-congreso unificador de la 
provincia de Buenos A ire s tiene co 
mo propósito constituir una organiza 
ción única y combativa de los do
centes de la provincia. La importar^ 
cia del congreso radica en que las 
entidades organizadoras nuclean al 
5 0 %  de los docentes bonaerenses y, 
prácticamente a la totalidad de los 
docentes del Gran Buenos Aires.

Dos métodos de organización se 
discutirán el próximo sábado. Uno 
consiste en la formación de una Fe 
deración Provincial, (con "organiza 
ciones" autónomas por tipo de ense 
ñanza, por distrito o regional) que 
marcharía luego hacia la constitu
ción de una Confederación Nacional 
con organismos similares. Esta tesis 
es apoyada por los nucleamíentos que 
simpatizan con el A N U D A ,  ya que 
satisface su criterio estrechamente 

profesionalista,contra el sindicato de 
masas. La otra concepción propone ia 
organización sindical del magisterio. 
Constituyendo un sindicato provin
cial, que cuenta con cuerpos de d£ 
legados por distrito,al cual estén in 
tegrados todas las ramas y  niveles de 
enseñanza, sin ningún tipo de distin 
ción (no como ahora, que están divi_

didos en primarios y secundarios, su 
plentes, y  diversas especialidades 
mas). Los sindicatos provinciales de 
berán nuclearse en una Federación 
Unica Docente de carácter nacional 
quien solicitará su afiliación a  la 
C G T , reconociendo la condición de 
asalariados de los docentes.

El FRENTE U N IC O  C LA S IS T A  a- 
poya este segundo camino, que rei
vindica el principio de clase de or 
ganización para el magisterio.En el 
pre-congreso del sábado debemos plan 
tear que el congreso a convocarse 
para considerar la unidad efectiva, 
debe ser un Congreso de Bases de los 
docentes, con delegados elegidos en 
Asamblea y con mandato de estas.

A s f  garantizamos que se impulse 
el debate y  la democracia en el se 
no del gremio. Los distritos que sos 
tienen esta segunda concepción cía 
sista (Matanzas, Morón, etc.) deberT 
ya comenzar a aplicar en sus pro
pias organizaciones estos principios 
de organización, constituyendo cúer' 
pos de delegados, etc. ~~

En lo fundamental, el congreso 
debe aprobar un programa de acción 
sobre el que se monte la unidad or 
ganica sindical del magisterio bona<T 
rense. Este programa (que hemos de 
sarrollado en un articulo del núme
ro anterior) debe incorporar puntos 
específicos de los maestros bonaeren 
ses, como ser la lucha contra la co

gestión y la descentralización admi 
nistrativa, nueva variante reacciona 
ria de la Reforma Educativa introdu 
cida por el Ministerio de Educación 
de La Plata y la dirección participa 
cionista de la FEBS. ~

Con esto se pretende que las "fuer 
zas v ivas de las zonas" consigan los 
fondos y administren el presupuesto 
para el mantenimiento y  funciona
miento de. las escuelas. El sistema e 
ducativo pasaría a depender de los 
Rotaris Clubs, de las Cooperadoras, 
de las empresas de la zona, desca
labrando asf por completo la educa 
ción laica, y  permitiendo la intro
ducción y lg presión capitalista direc 
tb sobre' la escuela, y  aumentando 
los gastos de los padres de los alum 
nos quienes deberían pagar si quie-: 
ren que sus hijos no estudien en lo 
cales sin. vidrios, con goteras, con" 
frios, con ratas, etc.

Contra la Reforma, contra la co 
gestión y  la  descentralización admi 
nistrativa, contra las escuelas "ricas 
y  pobres", por un impuesto a los ca 
pitalistas para la educación, por la 
expropiación de los colegios religio 
sos y privados. Avanzar en la tarea 
de sindicalización clasista del magis 
terio bonaerense. —



B i  .......... 11 -im *n

POLITICA OBRERA V ie rn e s  lo  de d ic ie m b re  de 197?

C O N  LA M OVILIZACION P A R A L IZ A D A

■■■■i El gobierno manda de vacaciones
La semana pasada, la Comi

sión Inte rdisciplinaria (ver P O 

135) se expidió dando a conocer 

un proyecto de ley por el cual 

se crearía un Consejo de Profe 

sionales No Universitarios. Una 

visión precipitada de este hecho 

podría llevar a 1 a conclusión de 

que una de las reivindicaciones 

fundamentales del estudiantado 

técnico ha sido conquistada.

Sin embargo, una lectura a- 

tenta de los 20 puntos que inte-: 

gran el anteproyecto nos lleva a 

muy distinta conclusión: por su 

vaguedad y falta de especifica

ción concreta, el anteproyecto 

que acaba de conocerse otorga a 

la dictadura amplio campo de 

maniobra y especulación, que 

puede'llegar a convertir al nue

vo organismo en una fantochada.

En primer lugar, el antepro 

yecto fija el alcance de la ley, li 

mitándolo a la Capital Federal, 

Tierra del Fuego y Antártida, 

dejando fuera de su ámbito de a 

plicación a todo el estudiantado 

técnicp del interior y, en parti

cular al delGran Buenos Aires, 

que,ha sido el principal gestor y 

motor de la lucha de los indus

triales. Este primer punto va, 

en consecuencia, contra una de 

las peticiones de los estudiantes 

técnicos: la de darle dimensión 

nacional a la ley que reglamente 

su profesión.

Segundo: el P. E. dispondrá 

de 90 días para reglamentar la 

ley. Es sabido que lo más im 

portante de toda ley es su regla 

mentación , que determina su 

puesta en práctica efectiva. El 

plazo le permite al gobierno tra 

bar toda resolución e impedir, 

de hecho*, el funcionamiento au- | 

tónomo de los técnicos no uni

versitarios.

Finalmente, recién el 30 de 

noviembre - día de terminación 

de las clases - se conocerán las ! 

atribuciones y alcance de los tí 

tulos de las EN ET  y del propio . 

Consejo. No es de extrañar que, 

siguiendo la tendencia a desvaió 

rizar el título de los egresados 

técnicos: - y ya sin el peligro de 

la movilización general - se con  ̂

sume úna nueva maniobra de de£ 

pojo.

Esto no es todo. La dictadura 

no ha respondido a otra cardinal 

reivindicación:la legalidad de la 

Coordinadora y el funcionamien1 

to irrestricto de ésta y los Cuer, 

pos de Delegados dentro de las 

establecimientos. El gobierno 

trata de mantener a toda costa 

la vigencia del decreto Jorge de

la Torre, para salvaguardar uno 

de los pilares centrales de regi 

mentación y contención del mo

vimiento estudiantil secundario.

Es evidente que estamos ante 

un plan premeditado para poster 

gar todo hasta la finalización de 

las clases,momento en que la ca 

pacidad de. respuesta del estu

diantado es bastante restringida.

HA C E  F A L T A  SACAR  U N  B A 

L A N C E  DE  DOS M E SE S  Y  ME- 
DIO  DE  M O V IL IZA C IO N _________

Por qué se ha llegado a esta 

situación? Por qué se han logra 

do sólo parcialmente los objeti

vos de la lucha? Todo estudian - 

t& técnico exige hoy una respues 

te y explicación sobre estas pr£ 

guntas.

rasy sembró falsas ilusiones en 

las tratativas con Vilches (el 

"pacto de caballeros logrado"). 

Esto dió lugar a un paulatino de£ 

concierto, desarticulación y pô 5 

tración del alumnado, que no vió 

perspectiva ni canal para expre 

sar su voluntad de combate.

Despolitización porque la di

rección de la Coordinadora evitó 

profundizarlos objetivos del mo

PARANA
Movilizaciones en solidaridad con ia Huelga Técnica

La formidable movilización de los 
estudiantes de las escuelas técnicas 
bonaerenses tuvo combativa repercu
sión entre importantes sectores de lo 
ciudad de Paraná. El foco principal 
del movimiento estuvo en la ENET 1 
"Francisco Ramirez" y  se extendió ra 
pidamente al "José M a rt í"  y  otros co 
legios técnicos e industriales. En ma 
sivas asambleas se votaron concentra 
ciones y marchas y  se efecruaron pa 
ros cuyo cumplimiento fue total en 
todos los casos. El movimiento no se

limitó a expresar su solidaridad con 
los estudiantes técnicos bonaerenses 
sino que tomó las reivindicaciones 
fundamentales del estudiai..ado para 
naense y se concretó en el surgimien 
to de un Centro de Estudiantes en 
la ENET 1.

La movilización de los secunda
rios entrerrianos es un claro ejemplo 
de que la juventud del interior no 
está marginada del proceso de radi 
calización y politización revolucio

naria evidente entre los jóvenes o- 
breros y  estudiantes de las grandes 
ciudades fabriles.

La conso lidación  de los embriones 
de organismos' estudiantiles de com
bate surgídos/ está vinculada al nu 
cleamiento de lo s jóvenes de van
guardia en la lucha por la unidad 
antiimperialista del estudiantado bcr 
jo la hegemonra política de la cía 
se obrera.

El disconformismo con este 

anteproyecto fué muy acentuado, 

fundamentalmente enlaprovincis 

de Bs. As. En San Justo y otros 

distritos se reálizaron tomas de 

los establecimientos,que rapida 

damente quedaron levantadas.La 

de son tentación existente,la ausen 

cia de un plan general de lucha 

y agitación, las respuestas aísla 

das,reflejan que se ha llegado a un 
índice claro de desorganización 

y división dentro y entre las Co 

ordinadoras.

Se ha llegado a esta situación 

porque la Coordinadora llevó la 

lucha a un callejón sin salida,de 

sarrollando una política crecien 

te de despolitización y desmo

vilización del estudiantado por a 

bajo, en aras de las negociacio 

nes por arriba.

Desmovilización porque pro

gresivamente la Coordinadora 

contuvo y paralizó la disposición 

combativa, postergó una y otra 

vez las concentraciones calleje

vimiento.negándosi' a luchar con 

tra el decreto Jorge de la Torre 

y la reforma educativa. Hacerlo 

asf hubiera permitido dar pié a 

la intervención masiva de todo el 

estudiantado secundario. •'Tola- 

mente así se hubiera logrado ha 

cer saltar los planes de la refor 

m a educativa y de regimentación 

carcelaria en los colegios. Se hu 

biera concretado,también, la aj| 

piración de todo el estudiantado 

la de una gran  Federación, de 

combate, de masas, antiimperia 

lista.

BS. AS.

ión de las elecciones 
de centros en la Capital, con la fa 
cuitad de Arquitectura, ratifican las 
tesis sostenidas en los periódicos an 
teriores: la crisis de la  ultraizquier 
da, la derrota de las agrupaciones e 
lectoraleras, la parálisis del reformis" 
mo y el avance de la TERS.

La distribución del total de votos 
(1896) fue la siguiente: el M O R  787, 
el Faudi 623, el A U N -F IP  185, la 
TERS 77, el TUPAC 40 y  el AAAP 20.

A l igual que en Filosofía, la can 
tidad de votantes no superó al acíT 
vismo que durante el año pasado se 
nucleaba para una asamblea o una 
movilización. A q u í tampoco el petar 
dismo logró superar los votos del re 
formismo. Los primeros sorprendidos 
ante estos resultados han sido los res

A R Q U I T E C T U R A

ponsables directos de la derrota: el 
FAUDI y el TUPACÍ

El carácter burocrático y facc io 
nal que el petardismo otorgó a  las 
elecciones en facultades que podían 
constituir sus baluartes, no hizo más 
que acentuar su propio retroceso.

La mayoría de los estudiantes no 
pudieron visualizar a las elecciones 
como un paso hacia su propia orga
nización, sino más bien la continui 
dad del faccionalismo desarrollado en 
el seno del cuerpo de delegados que 
lo había llevado a su derrota.

Por su parte, la TERS logró un im 
portante avance, aunque no en la 
medida contundente alcanzada en o 
tras facultades.

Hay que redoblar la tarea por cons 
truir una TERS de masas.

Con las elecciones realizadas re 
cientemente en Arquitectura finalizó 
en Rosario el proceso electoral y de 
reorganización de los centros estu
diantiles. En un clima de casi nula 
lucha polftica electoral el FAU D I se 
impuso por 9 votos escasos de venta 
ja al M O R  (110  a  101) quedando en 
tercer lugar la  TERS, con poco más 
de 40 votos.

A l igual que en otras facultades 
del país, manoseadas por la ultraiz
quierda, el avance  del M O R  es un 
reflejo del retroceso operado en estos 
medios estudiantiles. Ei FAU D I sufrió 
un fuerte retroceso, mientras que la 
TERS, aunque duplicó sus votos, no 
logró polarizar la polémica política 
por el reflujo existente.
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z por ta unidad con ta d a se  obrera, contra et 

capitat ismo 

zpor et frente de organizaciones antfeotaboraciónistas, 

contra tos candidatos garifas y /os de ta tregua scciaf

Los días 9 y 10 de diciembre 

se reunirá en la Capital Federal 

el lo Congreso Nacional de la 

T E R S  (Tendencia E stüdiantil So 

cialista Revolucionaria)y los Cfr 

culos Barriales de la Juventud 

(CBJ). Centenares de-delegados 

de los barrios, colegios y univer 

sidades de las principales ciuda 

des del país se reunirán esos 

días para analizarlos problemas 

de la juventud, el balance de las 

luchas de la juventud y su activi 

dad durante este aflo, y la sitúa 

ción política nacional.

Su objetivorestablecer las con 

signas, métodos y planes de la 

juventud para la lucha co.itra el 

imperialismo y el capitalismo, 

por el Gobierno Obrero y Popu

lar, en el próximo período poli 

tico de nuestro país.

Las  consignas que presiden la

preparación de este Congreso 

son las de lucha contra la "Unión 

Nacional" antiobrera que prepa

ran los gorilas y  el peronismo4, 

independencia de la s  organi&acio 

nes obreras, de la juve.itud y e¥ 

tudiantiles de los frentes y par-" 

tidos capitalistas; por el frente 

de las organizaciones y partidos 

obreros con un programa antiim 

perialista revolucionario y por 

el Frente Clasista de la Juven
tud; por el Gobierno Obrero y 

el Socialismo.

Es que esa es la  verdadera 

clave de la lucha - de  la juventud 

por sus reivindicaciones,y de las 

masas contra el imperialismo y 

la dictadura militar gorila; en o 

tras palabras, la lincha por una 

nueva dirección del movimiento 

obrero y de las masas explota

das, clasista, revolucionaria, ú 

nica forma de romper la paráli

Be sea!i fie ación det proletariado

Por una escuela única 
bajo dirección ubrera

Cifras publicadas por el diario Lá Opi

nión indican que el proceso de privatización 

de la educación ha cobrado vastas propor

cione sj el 32% del aparato educacional esta 

tá en manos de capitalistas privados, sien 

do más amplio este porcentaje en la educa 

ción media y, dentro de ésta, el de las 

escuelas Normales corresponden al sector 

privado. Esta tendencia a la privatización 

de la educación no es una nove .lad ;,d*sde 

1955 se ha desarrollado en forrna ininte

rrumpida, como lo denunciaran repetidas 

veces las organizaciones docentes.

Pero desde el asc-:%so de Ongariía en 

1966 la promoción de la educación privada 

se aceleró considerablemente. El plan de 

la "reforma educativa" (que algimos menti_ 

rosos consideran "congelado" desde el aflo 

pasado) alienta 1a privatización de la educa 

ción. En tanto que el presupesto educacio- 

nal y universitario de este aflo es menor 

en cifras absolutas respecto al del afio pa

sado, los subsidios a la educación priva

da crecieron. El hecho de qu<̂  los Norma

les sean los más afectados no es de ningu

na manera casual; la dictadura desarrolló

una pontica de liquidación del magisterio, 

que se refleja también en el.bajo nivel edu 

cativo de los Normales del estado, y apoyó 

a los Normales privados porque estos se a 

justaron rápidamente alos planes de forma 

ción determinados por la '*reforma".

L a  privatización de la educación es otra , 

de las tendencias orgánicas del capitalismo, 

y de ninguna manera un plan exclusivo de 

esta dictadora, al igual que  la descalifica

ción, la degradación del egresado, y el ' - 

mitacionismo ? porque esta, subordinada a 

las necesidades del capitalismo en descom 

posición (las semicolónias cargan con lo 

más duro de este proceso), lo que la con

vierte én otro instrumento de explotación, 

de degradación y descalificación de la cla

se obrera y las masas (para hacerlas tra

bajar por menores salarios) y de despoliti 

zación y deformación cultural *de la juven

tud para hacerla sumisa a  la explotación 

capitalista.

Este proceso de privatización constitu

ye un factor fundamental del encarecimien

to de la educación, acompañando la cares

sis que la burocracia y  las direc 

cione s proburgue sas han impueIT 

to en las organizaciones de m a

sas de los explotados.

Política Obrera apoya decidi 

damente» este Congreso de la co 

rriente clasista de la "juventud 

(con estas páginas, además, a- 

portamos a su.preparación) por 

que se trata de la única expre~ 

sión de masas de la juventud, in 

dependiente de todas las varian~ 

tes capitalistas.

No se trata simplemente de u 

na ac ividad interna de la TERS 

y los CBJ-.(como son habitualmen 

te los "Congresos" de las pseu- 

do organizaciones de la juventud) 
sino que es una instancia de or

ganización y combate para un 

sector fundamental de la vanguar 

dia de la juventud.

tía de materiales de estudio y la aranceli- 

zación de la.uni versidad estatal. El aumen 

to de la privatización ale ja a la clase obre 

ra de la educación o contribuye a la depre 

ciación del salario de los trabajadores, y 

es un instrumento accesorio de limitacio

nismo.

EDUCACION DE L A  JU V E N T U D  Y  LA  CLA 

_________________ SE O B R E R A _________ ._________

Bajo el capitalismo decadente, imperia 

lista, lejos de lo que sostienen ios teóricos 

burgueses, los adoradores de la "revolu

ción científico técnica", y  los reformistas 

de todo pelaje) se desarrolla un vasto pro

caso de descalificáción de la clase olvrera 

y  la juventud.

Quienes sostienen que estamos en plena 

"revolución científico técnica", dicen que 

la calificación de la clase obrera aumenta 

porque los obreros de hoy tienen mayores 

conocimientos que los de antaño.

Veamos.]Rl analfabetismo entre la clase 

obrera alcanza niveles monstruosos (32% 

no tiene ninguna educación o no alcanzó el 

Atigrado). (Las citas son de "Education, 

Human Resources and Developenant in Ar  

gentina", de la C E C D  -19S6).

Sólo el 3 ,5  de los obreros en la Argenti_ 

na  entran en la escuela secundaria y sólo

CONTINUA EN LA PAGINA 15



P á g in a ,»
PO LITIC A  OBRERA V ie rn e s l o  de d ic ie m b re  de 1972

Primer Congreso Nacionol de ¡3 TERS
La Marcha contra el hambre y la 

represión, frente a la tregua de los 
Rucci y los Coria, se proyectaba co 
mo un canal limitado de moviliza
ción por las reivindicaciones más pe 
rentorias de los explotados. En mo
mentos en que el Mendozazo desen 
cadenaba un nuevo reguero de paros 
en las regionales,en que se plantea 
ba un acto de la C G T de Córdoba y 
un paro .nacional de ambas FUAs,en 
que nuevamente estcba claro que es 
la clase obrera la que mueve al pafs 
con sus luchas a la cabeza de todos 
los explotados la TERS y  los CBJ di 
jeron: Exigir a la CG T que rompa la 
tregua, que centralice en un actoCÍ 
nico todos los combates, que se re 
suelva un plan de lucha nacional 
pronunciarse porque sea el proleta
riado el que dirija una salida polfti 
ca antiimperialista.

La Federación Juvenil Comunista, 
a Juventud del E N A , la Juventud 

Radical, los Centros de Estudiantes, 
las FUAs, se negaron. A i  no denun 
ciar que la tregua de la CGT^ra un 
formidable obstáculo no solo para la 
intervención nacional de masas del 
proletariado,sino también para el de 
sarrollo de la lucha estudiantil y de 
la juventud, reafirmaron que conce 
bian la M HR como una movilización 
aislada, sin perspectiva polftica in 
dependiente de la burguesía, ajena 
a los métodos de la movilización cía 
sista, de la acción directa.

A C T O  DE LAS JU VEN TU DES POLI
T ICAS DEL 28 DE J U N IO _________

La TERS y los CBJ dijeron: La mo 
vilización de 'la juventud en el mar 
co de la tregua social,marginada de 
la movilización obrera, es solo fuer 
za de choque para presionar al lanu 
ssismo, porque la movilización aísla 
da de la juventud no podrá compro 
meter las bases de la dictadura y del 
orden imperante. Su objetivo es des 
viar la movilización de la juventud, 
entretenerla tras una perspectiva ar» 
tíobrera.Hay que denunciar todo dis 
ciplinamiento al frentismo burgués 
que ata de pies y manos al proleta 
riado e intervenir el 28 con las ban 
deras de las libertades democráticas, 
de la lucha contra la miseria y la 
discriminación contra la juventud, 
contra la dictadura, por la unidad 
de la juventucj /con e,l proletariado, 
sembrar el pafs' de , C O M IT E S  DE BA 
SE DE LA JU VENTU D y  organizar iJ 
na gran concentración de la juven
tud antiimperialista. ¡

Mientras el peronismo y la FJC 
engañaban a- la juventud levantando 
demagógicamente’1 banderas que le 
son caras, el sectarismo .electorero 
(PSA) y  el petardismo (P ¿R , VC, so 
cialistas "puros") rehusaba el frent* 
único y  se transformaban, asf 'en 
correa de transición de la pre
sión burguesa, dejando que el na^ 
cionalismo burgués y e l reformismo 
pusieran en peligro mortal el aseen 
so de masas inaugurado con el Cor 
dobazo.

22 DE A G O S T O  -  TRELEW

En los barrios, las Universidades 
y los Colegios la TERS y  los CBJ e 
xigieron: Frenar la prepotencia mili 
tar.Paro activo nacional de la C G T  
ACTO  OE M A S A S  de la C G T , la 
FUA y los partidos y  organizaciones 
democráticas.*’ Comité de Investiga
ción de la C G T , y  las organizacio^ 
nes populares que investigue la masa

sobre Ezeiza, y pretende hacer del 
retomo, que es un triunfo de todas 
las masas y con el que se negocia 
un acuerdo contra todos los explota 
dos, una cuestión partidista.

La Juventud Comunista y  del EN A , 
dicen que el retomo es una manio
bra diversionista, de los peronistas, 
e ignoran olímpicamente uno de los 
hechos polfti eos más importante lié

CUATRO COMBATES 
FUNDAMENTALES EN EL 72 

Y UNA SOLA POLITICA 
REVOLOCIONABIA

ere y castigue a los culpables direc |os últimos 17 años.
tos y sus instigadores polftic

La FJC y  la Juventud del E N A  
rechazaron toda actividad unitaria, 
exigiendo el apoyo a un acto parti 
dista en el Luna Park. \

La Juventud Peronista ignoró mi 
serablemente el silencio de los Rucci 
y los Coria, disfrazando su propia pa 
rálisis con una apología provocadora 
y  progolpista del guerrillerismo.

La ultraizquierda capituló • una 
vez más: lejos de impulsar el Frerv- 
te Unico por la defensa de las liber 
tades democráticas, se engrupió con 
actitos "propios", minoritarios y ais 
lados. “

La ultraizquierda, como bola sin 
'mani¡a,llama a movilizarse, sin pro 
grama y diciendo que las causas del 
retomo "no estaban del todo claras".

C O N C L U S IO N

1972 ha sido un año de importar^ 
tes combates de la juventud. En to

dos ellos la  TERS y  los C ircu ios Ba 
rriales de la Juventud intervinieron 
junto a lo s  jóvenes trabajadores, es_ 
tudiantes y  de los barrios confrontar^ 
do su estrategia de combatir en un 
terreno clasista por la hegemonía o 
brera de la  revolución democrática 
y  antiimperialista con la de las co 
rrientes de l nacionalismo burgués,el 
reformismo y el ultraizauierdismo pe 
que ño-burgués.

Esta estrategia, que parte de con 
cebir los objetivos de la juventud co 
mo dependientes de la captura deí 
poder poln-ico por el proletariado, y 
las reivindicaciones de ía  juventud 
identificadas con los intereses histó 
ricos de la  clase obrera, fue la úni 
ca que defendió, en todos los casos 
la intervención unitaria,de masas de 
la juventud contra la dictadura mili 
Tar, recogiendo la experiencia y  la 
metodología de los grandes combates 
librados p o r  la juventud desde el ma 
yo cordobés.

Por eso, el Congreso de la TERS 
y ios CBJ debe sintetizar esta expe 
riencia dando un gran paso adelante: 
constituir la  Unión de Jóvenes por 
el Socialismo, para agrupar a las 
más amplias masas juveniles en un 
polo independiente de todos los fren 
tes y  partidos burgueses, para reafT 
zar la unión de la juventud cop ¿T 
proletariado, en la lucha por la.- K_ 
beración nacional, por el gobierno 
obrero y p o r  el socialismo.

17 DE NO V IEM BR E  -  R ETO RNO  DE 
PERON

La TERS y ios CBJ dijeron: El re 
torno es un triunfo de la lucha de 
las masas y se hace para impedir que 
ese triunfo se concrete aplastando a 
los. gorilas con el gobierno obrero. 
Todas las juventudes. Peronista, Co 
munista, etc., tenemos un objetivo 
común: el aplastamiento del gorilis 
mo. Intervengamos el 17 agrupados 
tras nuéstras organizaciones, conciu 
rriendo sf a Ezeiza, pero mediante 
un paro activo nacional,con un. pro 
grama fkmocrático, de expropiación 
del in ’alismo y control obrero, y
por la .ación de un frente de par
tidos y rganizaciones anticolabora 
cionistas, para derrotar a los candi 
datos burgueses del gorilismet y de 
los que impulsan la "tregua" social 
con la reacción.

La Juventud Peronista, rechazó 
toda acción común,fue cómplice de 
la desorganización "organizada" por 
la conducción polftica y  sindical pe 
ronista para evitar toda movilización

iepurtaje a POCHI, 
dirigente de la juventud 
del Gran Bs. As_

P.O.: Qué tipo de actividad desarro 
lian los C ircuios de la Juventud e ñ  
los barrios?

En primer lugar intervenir activa 
mente ?n todos los conflictos obre”  
ros y  populares de ia zona respecti 
va. Esto se ha expresado en la soTi 
daridpd con huelgas importantes (Ro 
rroductil, Intela, etc.),en la forma 
ción de comisiones de lucha en ¡»s 
barrios para la defensa de nuestras 
condiciones de vida (contra los au
mentos de tarifas, la insalubridad, 
etc.), en la organización de la lu
cha de los jóvenes en los pe quedos 
talleres y de los aprendices de las

grandes fabricas.

En segundo lugar, la formación po 
Iftica ocupa un lugar fundamentad 
Consideramos que la única forma de 
barrer con e l  burocratismo caracteris 
tico de la s organizaciones juveniles 
del stalinismo y  del peronismo es de 
sarrol lando la capacidad de crftica 
y  de intervención de todos los com 
pañeros. Es por esto que realizamos 
cursos periódicos (en julio hicimos 
uno sobre la teoría de la "Revolu
ción Permanente"), charlas sobre sî  
tuación nacional, lectura colectiva 
de materiales, etc.



V ie rn e s  lo  de dicieTnbre_de_l£7?_ POLITICA OBRERA

y Círculos Barriales de la Juventud
P.O.: Cuáles han sido los ejes de a 
gitación en ios barrios este año?

La ofensiva antiobrera de la dic 
tadura por un "a<Jo,y la parálisis de 
las organizaciones obreras (producida 
por el acuerdo de los peronistas con 
los gorilas) por e l otro, ha determi 
nado que se desarrollaran una serie 
de movimientos de resistencia a ni
vel barrial. A s í”, tenemos ia lucha 
p orel "no pague  la luz " que se li 
bró en Fiorito, Caraza, etc., en ia 
época del Mendozazo; contra la pri 
vatizazión de los hospitales (Policff 
nico de Lanús, Avellaneda), en re 
pudio a la represión (asesinato de 
Lawchoski, masacre de Trelew).

La intervención activa de nuestra 
agrupación no Impidió que señalara 
mos la perspectiva limitada de las 
movilizaciones vecinales si no se lo 
graba la centralización nacional de 
la lucha, quebrando la tregua de la 
C G T , imponiendo el Plan de lucha 
nacional y  liquidando las maniobras 
del "Acuerdo Antinac ional”.

P.O.: Cuál es la  respuesta de la ¡û  
ventud ?

Invariablemente, los jóvenes he
mos sido vanguardia en las luchas re 
flejando la gran opresión a que so 
mos sometidos p o r el capitalismo.

La rad icalización de la juventud 
es vertiginosa.Al no haber vivido la 
experiencia del gobierno peronista, 
supera más rápido que el resto de la 
clase la expectativa en las manio
bras de Perón y  en su doctrina de 
conciliación con los explotadores, a 
brozando las banderas de la indepen 
dencia obrera y  de la lucha de cta 
ses. Nuestros, c ircuios se han multi
plicado este año más del 50 0 %  y  la 
juventud obrera ha jugado el princi_ 
pal papel en la  recuperación de di 
recciones sindicales y de construc
ción de una corriente clasista.

P.O .: Qué  importancia le atribuyes 
al Congreso del 9  y 10?

Es un salto polftico fundamental. 
Por primera ve z  existe en el pais u 
na organización con la madurez y eT 
v igor necesario para disputarle la he 
gemonia a las juventudes del nació, 
nalismo burgués y  el stalinismo. Con 
las consignas de lucha por el gobier 
no obrero y  el socialismo y  de lu
cha por un Frente de organizaciones 
y  partidos obreros para enfrentar los 
frentes d irig idos por la burguesía y  
la pequeña burguesía, preparamos la 
fusión de la juventud, con la clase 
obrera.

Somos conciertes que nuestra la  
rea forma parte sustancial del pro
ceso de construcción del partido re 
volucionario, expresión última de la 
independencia obrera.

L a  construcción de una genuina organiza 

ción revolucionaria de la juventud, que a¿lu 

tiñe a millares de jóvenes trabajadores ve_ 
quiere, de parte de todos los sectores uni- 

u>;rsitari~>s, una labor militante de prime - 

ra linea: deben jugar un rol de vanguardia 

en la organización de la juventud oprimida 

y explotada, tras las banderas de lucha por 

el gobierno obrero y el socialismo y  en la 

constitución de ctrculos juveniles en los ba 

rrios.

Son justamente, los sectores universita 

rios revolucionarios, los que, por su politi_ 

zación,su tradición de organización, su gra 

do de aqeeso a 1 a cultura, tienen el deber 

fundamental de volcar todo su peso y  ener 

gías en imprimirle un carácter conciente 

(de combate contra el capitalismo) a las lu 

chasque los jóvenes trabajadores libran co 

tidianam^nte de una a otra punta del pafs.

Pero no solo esto. Volcarse a esta ta

rea,significa también darle otra dimensión 

al propio trabajo y agitación en la universi 

dad. La  unidad combatiente de la juventud 

estudiantil con la juventud trabajadora en u 

na gran organización tínica, dará lugar a la 

intervención decidida de miles de compafle^ 

ros de las barriadas obreras y populares 

en la lucha por el conjunto de las reivindi

caciones educacionales que con su presencia 

en el combate, sacará el' debate dé la cues 

tión educativa de los marcos restringidos 

y exclusivistas de las cuatro paredes de 7.a 

universidad, para introducirlos en el seno 

de las fábricas, de las familias obreras y

Viene de la página 13

ESCUELA...
otro 2, 5 en las escuelas técnicas; 'le estos 

últimos sólo el 0, 9por ciento obtiene el ti

tulo de egresado. A  su vez, el 15% de los 

obreros se han especializado recurriendo 

a medios diversos (fuera de la educación 

técnica estatal), que van desde cursos dé 

pocas semanas de duración, a estudios or_ 

ganizados por los sindicatos, organizacio

nes religiosas, talleres y empresas priva_ 

das, etc. E$to implica su costeo propio a 

cargo del bolsillo del trabajador.

La juventud es, indudablemente, el se£ 

tor más golpeado por esta lacra capitalis

ta. Luego de un relativo aumento de los fh  
dices de educación bajo el gobierno pero

nista (obreros con edades entre 25 y 40 a- 

ños), en-relación a la "dé cada .infameM, los 

porcentajes de analfabetismo y no termina 

ción de la escuela primaria aumentaron 

considerablemente durante los últimos 15 

años para los jóvenes de 14 a 25 aflos). Es 

hoy un 40% de la juventud obrera.

de las organizaciones sindicales. Es asi, co 

mo las luchas por los graves problemas e 
ducacionales del pafs adquirirá el carácte*r 

de verdaderas movilizaciones sociáles.con 

la participación dirigente de la juventud y 

la clase obrera.

L a  hostilidad del resto de las corrientes 

del movimiento estudiantil a  encarar este 

trabajo es el resultado de su negativa a co 

locar la lucha educacional en el terreno d¥ 

lalucha de clases,del proletariado. Todos 

ellos son concientes que para preservar sus 

proyectos"cienJ.'Lficistas", "academicistas", 

de viejo tipo ( del M OR) o de nuevo tipo (Tu 

pac, Faudi) compatibles con la existencia 

del régimen burgués imperante necesitan 

promover el aislacionismo de la lucha del 

movimiento estudiantil.- Es por eso que se 

oponen a la perspectiva de construir la O r 

ganización Revolucionaria de la Juventud, 

que fusione a  la juventud estudiosa con la 

juventud explotada, tras unprogramaartiim 

perialista revolucionario.

Por todas estas razones,en e^ste aspee 

to,también-:el primer Congreso de la TERS 

y  Ips Círculos Barriales adquiere una gran 

importancia para todos los sectores univer 

sitarios. A llf se deberán tomar importan

tes resoluciones para ponerse manos a la 

obra y  comenzar la tarea, junto a los círcu' 

los barriales ya existentes,de organización 

de vastos sectores de la juventud obrera..

Más que nanea, hoy, se afirma elpri- 

m er Congreso :!!

Digamos que la deserción, s-siadiantilegr 

la escuela secundaria es de la friolera del 

75%.

Según se ve, la educación no h.a sido un 

andarivel para el acercamiento det nivel én 

tre el proletariado y la burguesía, sino pa 

ra profundizar la brecha. Los cuadros té£ 

nicos que surgen de la moderna .educación 

capitalista, y  que pasan a formar ia nueva' 

clase media, se reclutan de la vieja peque_ 

fia burguesía independiente hoy en. decaden

.La superación, de la crisis educacional 

la liquidación de la deserción en todos los 

niveles de la enseñanza, la supresión de la 

destrucción y  degradación de los trabajado 

resintelect nales, solo puede venir porm£ 

dio del socialismo. El capitalismo, bajo 

todos los gooiernos, se ha orientado hacia 

la privatización de la educación: no puede 

haber otra respuesta que la socialización 

de la propie dad. A similar la educación ala  

producción social,haciéndola una * función 

directa de ésta bajo control del proletaria 

do, es la condición de la solución ¿w "ri 

sis planteada por el capitalismo en el áre ' 

de la educación. La escuela social que int_ 

gre el trabajo manual e intelectual, es una 

de las tareas decisivas del gobierno obre

ro pp p.i marco de la va volución mundial.



Las Libertades Democráticas,
una cuestión decisiva

Lg lucha por las libertades demo 
eróticas,contra la represión tiene dti 
c isiva ' importancia para la juventud 
y será un punto especial a tratar en 
el Congreso del 9 y 10 de diciembre.

El último año, la dictadura mili
tar incrementó vigorosamente la re
presión sobre el movimiento obrero y 
popular. El reforzamiento de la ya 
frondosa legislación represiva, la o 
cúpación militar y  rastrillaje de ciu 
dades, la persecución y encarcela
miento de cientos de activistas, y 
por último el feroz fusilamiento a 
mansalva de 16 militantes de la gue 
rrílla, en Trelew, demuestran a las 
claras la disposición del gobierno go 

rila a usar los métodos más retrógra 
dos y reaccionarios para aplastar el 
ascenso de masas iniciado en 1969.

La juventud carga sobre sus espd 
das el mayor peso de la represión ca 
pitalista. Esto es asf pues han sido 
los jóvenes, los que han estado a la 
cabeza de las mas importantes luchas
desde el Cordobazo, resistiendo el 
objetivo de la dictadura, de avasa
llar las más elementales conquistas

de las masas. En el mendozazo, en 
los 2 -tiieumanazos, en M a r del Pía 
ta arrancándole un paro a la buro
cracia cegetista regional por la l i 
bertad de un estudiante preso, hemos 
encontrado a la juventud obrera y  es 
tudiantil en la primera línea de com 
bate contra la represión dictadorial.

Pero si la lu.ha por las liberta
des democráticas se realizó en for
ma aislada y  no contó con una incur 
sión nacional, organizada y de ma
sas, esto *se debió a 2 factores fun
damentales: la tregua de la burocra 
cia sindical pe.-onista con el gobier 
no antiobrero por una parte, y la sij 
bordinación de las direcciones ma- 
yoritarias de la juventud (peronistas 
y  reformistas) a los distintos partidos 
y  frentes de conciliación de clases. 
La M jrcha  de las Juventudes Polín

cas, el frustrado Funeral C ív ico  por 
la matanza de Tre lev/, el quietismo 
de las organizaciones estudiantiles 
(FUA y Centros de Estudiantes) de
muestran una capitulación e inconse 
cuencia en toda la linea, por parte 
de las direcciones proburguesas de la 
juventud en el combate por las más 
amplias libertades.

Para la Juventud la lucha contra 
la represión y por las libertades d£ 
mocráticas y electorales significa la 
defensa de su ascenso de masas, de 
sus organizaciones, y el derecho de 
organizarse independientemente para 
la lucha por cada una de sus r«ivin 
dicaciones. C O N T R A  EL DECRETO 
J O R G E  DE LA TORRE; C O N T R A  LA 
L E Y  U N IVERSITAR IA ; PO R  LA DE
FE N SA  DE LA LIBRE A G R E M IA C IO N
Y  A C C IO N A R  DEL M O V IM IE N T O

un 4 5% , lo que quiere decir, un de 
terioro neto del 2 5 %  sobre los ya mi 
serables salarios de diciembre del a

Su impacto sobre la juventud es 
tremendo ya que en los talleres pe 
queños, y en muchas fábricas, ni si 
quiera son respetados los convenios 
y leyes salariales con los jóvenes, a 
demás de que los menores perciben 
salarios inferiores a los de los adul 
tos. ^

Estas cifras indicativas de las con 
diciones de vida de la juventud o - 
brera signif¡can,además, que los jó 
venes trabajadores que quieren casar 
se están prácticamente imposibilita
dos de hacerlo, o condenados a vi 
v ir en el hacinamiento, en condicio 
nes inhumanas.

El Congreso de la TERS-CBJ de 
los días 9 y 10 discutirá ampliamen 
te la situación de la juventud traba 

ja d o ra p a ra  resolver planes de mo

reivindicaciones fundamentales. Pa
ra la juventud explotada, la cons- 
frucción de la Unión de Jóvenes por 
el Socialismo es una necesidad impe 
riosa para organizar la lucha por sus 
reivindicaciones ¡unto a la clase o 
brera.

ESTUDIANT IL. C O N T R A  LA D IS C I
P L IN A  C ARCELAR IA  EN LAS FABRI 
C AS; CO NTRA. LA D E SC A L IF IC A 
C IO N  G R EM IAL  DE LA JU VEN TU D  
P R O M O V ID A  POR LA BU RO CRAC IA  
TRAIDORA; PO R  LA D E M O C R A C IA  
OBRERA. Estas son las banderas de
mocráticas fundamentales de la Ju 
ventud.

La lucha por las libertades demo 
cráticas y electorales, contra ta- re
presión, solo puede ser impuesta me 
diante los métodos de la unidad de 
acción y  la movilización de masas. 
Hay que desterrar el faccionalismo 
sectario y el petardismo desorganiza 
dor que pretenden paralizar a la [u 
ventud.

El Congreso del 9 y  10 de diciem 
bre debe dotar a la juventud de una 
herramienta y un canal de moviliza 
ción para el conjunto de sus aspire 
ciones democráticas. Debe llamar a 
toda la juventud argentina a un in 
mediato plan de movilización para 
imponer las más amplias libertades 
democráticas y electorales.

ESTU D IANTE BALEADO  

E M  PUERTA DE FABRICA

Elementos po lic ia le s de c iv il ba-
learon impunemente en las adyacen
cias de la fábrica metalúrgica rosa
rina Daneri, al dirigente del Centro 
de Estudiantes de la U T N , Roberto 
Bravo. El baleamiento se produjo sin 
que mediara hecho previo alguno y 
detrás de él aparece claramente la 
intervención de la burocracia sindi
cal de la U O M . Bravo fue a lc ín zo - 
do por ba^a policial en el tórax y a 
rrojado violentamente en el vehículo 
policial. La policía  ha montado una 
verdadera farsa acusando a Bravo de 
haber atacado a tiros previamente a 
la comisión que lo hiriera. La abun 
dancia de testigos ha desmentido lo 
maniobra policial y  la propia prensa 
burguesa ha vacilado en creer la ver 
sión policial.

La Federación Universitaria Rosan 
na y  todos los ceñiros y  agrupaciones 
estudiantiles deben pronunciarse actf
vamente y  generar una movilización
por la inmediata libertad de Bravo y 
en repudio al baleamiento policial.

Las reivindieaenei perentorias 
de los jáviriis m ir r a

" IG U A L  SA LA R IO  PARA LO S JO  
V EN ES : Eliminar la discriminación 
salarial. Los menores de 18 años de
ben cobrar según las especificacio

nes que se establezcan en los conve
nios de trabajo para el conjunto deT 
proletariado.

DERECHO A L  TRABAJO  FO RM A 
T IV O  PARA LA JU VENTU D : Todo jo 
ven debe tener asegurado su ingreso 
al trabajo, combinado con su forma 
ción técnica y  educacional. Abajo 
la discriminación patronal contra la 
juventud. Por una bolsa de trabajo 
con plazas suficientes para la juven 
tud, controlada por las organizado

E LE C C IO N E S  EN

BAHIA  B LA N C A

Y  M A R  D E L  P L A T A  

Culminaron las elecciones en los

centros de .Humanidades de M a r del 
P i a f a ,e  In g e n ie ría  y  A grim e n su ra de
Bahía Blanca.

Los resultados en Humanidades fue 
ron 236 el peronismo; 79 la TERS; 
47 el FAUDI; 20 la JSA y  16 el 
MOR.

En Bahía Blanca el M OR obtuvo 

185 votos; 170 el AUN ; 102 la TERS 

y 47 el FAUDI.

nes obreras; 4  horas de trabajo y 4 
de estudio, sin afectar el jornal".

Estos son dos puntos del progra

ma de combate de la TERS y  CBJ
aprobados en su lo  Conferencia Na  
cional de Diciembre de 1971, que tu 
vieron durante el año,y cobran hoy, 
una vigencia fundamental.

La tasa de desocupación alcanza 
al 7 ,4 %  en la Capital y Gran Bue 
nos A ires, 7 ,2  en Córdoba, 6 ,2  en 
Rosario,4,8 en Mendoza y al 14,2%1 
en Tucumán. La desocupación creció 
este año un 3 0 %  aproximadamente 
(20%  en Rosario, 3 3 %  en Mendoza), 
con lo que el total de desocupados 
llega al millón de trabajadores. Es
tas estadísticas -o ficia les- no cuen 
tan los índices de sub-ocupación (tra 
bajo de changas, pocas horas sema 
nales,etc.) que representan otro tan 
to.

En resumen: hay 2.000.000 de de 

socupados en nuestro pafs, entre los 

que los menores de 25 arios represe»! 
tan más del 5 0 %  (la desocupación en 
tre quienes buscan trabajo por prim£ 
ra vez creció un 40%!).

Por su parte los índices salariales 
demuestran un deterioro semejante de 
las condiciones de vida de la ¡uven 
tud. El costo de la vida aumentó un 
7 0 %  en los últimos doce masa*, en 
tanto que los salarlos solo crecieron
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