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Viva la UNION de JUVENTUDES 
por el S O C I A L I S M O

En momentos de entraren prensa esta edición, 
la juventud ¿Jrera y estudiántil agrupada en la 
TERS y en los Círculos Barriales se apresta con, 
inusitado fervor a realizar su primer congreso y 
de|ar constituida, la U N IO N  DE JUVENTUDES 
PÓR EL SO C IALISM O .

Con este congreso nuestro partido obtiene una 
de sus más importantes victorias desde su funda 
ción: ayudar a los jóvenes a constituir su propia 
organización, identificada con los intereses his 
tónicos del proletariado, con el gobierno obrero, 
con el socialismo, reanudando los lazos, nunca

definitivamente rotos, con la Internacional Comu 
nista de la Juventud -de la época glosiosa del 
bolchevismo triunfante. Por eso nuestra juventud 
gritará a voz en cuello, el 9 y 10 de diciem- 
bre:"Trotsky, Lenin, bolcheviques hasta el fin".

La construcción de la U N IO N  DE JUVENTU 
DES POR EL SO C IAL ISM O  es un paso de la es 
tructuración de la Internacional Revolucionaria 
de la Juventud, aspecto -a su vez- de la recons 
trucción de la 4o Internacional.

Adrián Saglietto (militante de la juventud ¡uz 
gado por la Cámara del Terror) y los presos de 
la dictadura;los mártires de la juventud del POR 
boliviano; los comunistas presos y perseguidos en 
Europa del Este, la URSS; ocuparán la presiden 
cia honoraria del congreso. Los delegados, que 
por centenares concurrirán a la Facultad de Ar 
quitectura, local ce.dido por la gran batalla de 
la juventud por su legalidad, discutirán las reso 
luciones sobre la situación nacional, la lucha 
por el frente antiimperialista de la juventud di 
rigido por la clase obrera, y los métodos de la 
construcción de la U N IO N  DE JUVENTUDES 
POR EL SO C IALISM O . En el próximo número p^ 
hiicaremos el informe de este evento fundamen~ 
tal del movimiento obrero revolucionario de núes 
tro paTs. “

Como contribución a este congreso, .publicg-  
mos seguidamente los extractos fundamentales de 
un articulo del gran revolucionario alemán Karl 
LIEBCHNEKT, verdadero padre del movimiento 
mundial de las juventudes socialistas. Se trata de 
un escrito muy instructivo sobre la naturaleza de 
la organización independiente de la juventud,a 
parecido el lo de agosto de 1908 en el periÓdi 
co "Arbeilende Jugend". —

"El movimiento proletario de la juventud es 
un eslabón necesario del movimiento otrero mo 
demo. La juventud proletaria es la cabeza y  las 
piernas de la clase obrera. Las organizaciones li 
bres de la juventud no han tenido nunca otro ¿E  
jetivo que el de servir al movimiento obrero mo 
derno, ser una escuela preparatoria hacia las or 
ganizaciones de combate de los obreros. Como 
todo movimiento nuevo, las organizaciones de la 
juventud han debido luchar duramente para ha
cerse aceptar por la clase obrera; les fue nece 
sario largos años de trabajo. Sin  embargo, lo lo 
graron". “

"La organización de jóvenes requiere, para 
su éxito, dos condiciones: independencia de la 
juventud y defensa de sus intereses. Las organi
zaciones libres de la juventud, creadas por la 
juventud misma, han tenido en cuenta esta ne
cesidad que se desprende de la posición misma 
de los jóvenes en la vida'económica. El capita 
lismo moderno ha dado ai ¡oven obrero su inde 
pendencia: en la fabrica es igual a los adultos; 
las relaciones patriarcales de antaño entre el ma 
estro y el aprendiz han, por asf decirlo, desapá 
recido. Esta posición económica nueva le otorga 
el derecho a los jóvenes de constituir organiza 
ciones independientes. Su sicología, en efecto", 
se ha modificado; crecen en condiciones muy dis 
tintas a las antiguas: estas condiciones nuevas y 
las corrientes intelectuales que se desarrollan en 
las ciudades tuvieron por resultado acelerar su 
madurez; son llevados a tomar un pape! aclivo 
en las grandes luchas. Es asi- que, bajo la pre
sión de las circunstancias, la juventud siente hoy 
más que nunca la necesidad de la independen
cia: es esta una aspiración que no se puede re
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primir por la fuerza,y el que intente hacerlo co 
meterá un pecado en relación con la juventud 
proletaria. Es precisamente la independencia la 
que caracteriza al hombre: este debe ser el ob 
¡etivo de una educación razonable para permitiT 
a los jóvenes adquirir una personalidad.

Nada pesa más sobre el ¡oven obrero,con ma 
yor razón sobre el aprendiz,que su situación ma 
terial actual. Esta presión esta incluso reforzada 
por la ignorancia en la. que se encuentran los 
jóvenes en el régimen social actual,en general. 
En todo caso, ellos aspiran más ardientemente 
aún que los obreros adultos a su liberación eco 
nómica, y todo lo que se encara .en relación "a

sus intereses más fundamentales, como lo son los 
intereses económicos, atrae a la gran masa de 
la. juventud. Igualmente,el objetivo hacia el que 
debe tender l a  educación de la juventud es el 
de elevar el nivel intelectual de la masa, no de 
favorecer el avance de algunos jóvenes particu 
larmente do tad os1'.

"La defensa de los intereses de los jóvenes 
constituye el fundamento de una educación inte 
lectual sistemática de la juventud. Partiendo de 
la situación material de los jóvenes, se les de
be hacer comprender la organización de la so
ciedad actual y  mostrarles el camino que permi 
te a la clase obrera liberarse del capitalismo. 
A l mismo tiempo, la juventud aprende a recono 
cer la necesidad de los obreros a formarse inte 
lectuqlmente para poder llevar hasta la victoria 
su lucha liberadora.

Pero la independencia de la organización y  
la defensa de los intereses materiales de los jó 
venes son igualmente medios de educación. La 
primera, para la s organizaciones obreras, cuadros 
realistas, firm es de carácter; la segunda desarro 
lia entre los jóvenes la conciencia de sus dere 
chos.Esclarecida sobre sus derechos, la juventud 
aprende a defenderlos. Hay que hacer penetrar 
este p rincipio en el espíritu de la juventud pro 
letarid:no hay que abandonar jamás un derecho 
sino forzados p o r la más estricta necesidad.

La defensa d e  los intereses materiales de los 
¡óvenes por medio de la organización autónoma 
de la ¡uventud debe estar asegurada, naturalmen 
te, en ligazón con los sindicatos, pero la ju
ventud debe tomar en este trabajo un papel pre 
ponderante. Q u e  la organización de los ¡óvenes 
yaya a sustitu ir a los sindicatos esta fuera de

cuestión; de la misma manera, la independencia 
de las organizaciones de la ¡uventud no debe 
quedar de tal forma que, abandonadas comple
tamente a si mismas, vegeten. Cuando más ere 
cen sus efectivos más necesitan de consejeros. 
Pero es necesario  que reine la democracia: es la 
¡uventud misma la que debe elegirlos, y deben 
gozar de su confianza. Los que no comprenden 
la sicología de los ¡óvenes no son aptos para ser 
consejeros".

"Pueda, la  clase obrera satisfacer el deseo |us 
tificado de la juventud de poseer una organiza 
ción independiente! El ¡oven de hoy es el aduí 
to de mañana".
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ASEGURADO S POR E L EXITO DE LOS PLENARIOS PREVIOS

Centenares de compañeros 
marchan hacia el Cnngresn 
del FRENTE IHICO CLASISTA
* Por el Frente de Partidos y Organizaciones obreras 

Anticolaboracionistas, contra la Unión Nacional.

Es inegable la importancia del congreso del 
"Frente Unico Clasista" que se realizará el sá
bado 9 de diciembre en Corrientes 561. Basta 
simplemente mencionar que el FUC es la única 
tendencia, de las que participaron en el congre 
so convocado por el Sitrac-Sitram en agosto de 
19717 que desarrolló una actividad consecuente 
y  orgánica en todo 1972, y que llevó adelante 
la tarea de constituir comités de fábrica -como 
expresión fundamental del frente único en el co 
razón mismo de la vida y la lucha del proleta 
riado.

EL FRENTE U N IC O :  IN STRU M ENTO  DE LA 
____________ LU C H A  DE CLASES_____________

El congreso del 9 es un congreso del FRENTE 
U N IC O . Los oportunistas (y por qué no' los su 
perficiales de todo pelaje) afirman que el Fren 
te único es una táctica fundada en una polftica 
sin principios, una táctica que quiere ¡untar los 
programas y  las fuerzas para someter los revolu 
cionarios a los reformistas1,, una táctica de des- 
dibu¡amiento de la personalidad polínica de las 
fuerzas de vanguardia.

N o ' El frente único solo puede ser entendido 
como una maniobra de rejunte por ios idiotas, 
o por ios que trabajan al servicio de la burgue 
sía. El frente único es por sobre todo una tácti 
ca de D E L IM IT A C IO N , de M A R C A C IO N  DE 
LAS D IFERENCIAS, entre los explotados -d irig í 
dos por la clase obrera- y los explotadores, co 
mandados por el imperialismo.La táctica del fren 
te único (que por todo un período es una verda 
dera estrategia para la  construcción de un movi 
miento obrero revolucionario) es la base misma 
de la lucha por el poder, por el gobierno obre 
ro, porque postula e l combate de clase contra 
clase dando una respuesta concreta a los plan
teos de "unidad nacional" del nacionalismo bur 
gués y de los gorilas que impulsan la integra
ción de los sindicatos al Estado.

EL FRENTE U N IC O  Y LA IN D E P E N D E N C IA  
_______________ OBRERA______________

Qué clase de lucha de clase conciente pue 
de haber si los explotados no realizan su uni
dad, no verbal sino por medio de sus organiza 
ciones,en tanto que explotados acaudillados por 
laclase obrera? La lucha por el frente único es 
un elemento inseparable fundamental de la inde 
pendencia de clase del proletariado, puesto qúis 
no se concibe la realización de esta independen 
cia sin la enérgica 'delimitación de las fronteras 
de clase entre clase obrera y la burguesía, del i 
limitación que exige el agrupamiento del prole 
tariado, como clase, con las banderas y los me 
todos que le son propios,contra los explotadores.

EL FRENTE U N IC O : C A M IN O  DEL G O B IER N O  
___________________ OBRERO_____________________

El programa que corresponde al frente único 
acaudillado por la clase obrera es, en definiti
va, el programa de lucha por su propio poder. 
La organización de la lucha de clase contra cía 
se tiene una1 única perspectiva: el derrocamiento 
de la burguesía y la instauración del poder obre 
ro. El frente único es una táctica de lucha por 
el poder.

Como respuesta fundamental contra el veneno 
de la colaboración de clases que pregonan los 
reformistas y los stalinistas (veneno que aparta al 
proletariado de su rumbo histórico) el frente ú- 
nico significa la elevación de la conciencia de 
los explotados hacia la comprensión de la natu 
raleza de clase del Estado moderno y  del con\un 
to de sus instituciones, inclurdas las ideológicas 
y las religiosas. Por todo esto es que los nació 
nalistas pregonan el frente nacional (dirigido por 
la burguesía nativa) o  alguna otra variante de

la misma especie, vertebrada alrededor del pro 
pósito de darle la  hegemonía a los partidos pe
queño-burgueses El sello inconfundible de estos 
planteos es la colaboración de> clases,que los ex 
plotados no rompan con los explotadores. El fren 
te único de los explotados,dirigido por la  clase 
obrera,es la única  ruptura concreta con los fren 
tes de la conciliación y la tregua social y pol?

LOS S IN D IC A T O S: ESCUELA DEL  FRENTE 
__________________ U N IC O __________________

Los sindicatos son la forma elemental del fren 
te único del proletariado, sus primeros pasos del 
combate de clase contra clase, contra e l capital. 
Son la escuela preparatoria del proletariado, cu 
ya perspectiva e s la liquidación de la domina
ción capitalista.

La época histórica en que nacieron es tmuy di 
ferente de la actual. Aquella era de ascenso del 
capitalismo, de despertar de la clase obrera. Es 
ta es de lecadencia del primero, de luchas re
volucionarias e l segundo. Los sindicatos han su
frido el impacto de esta modificación. Bajo la 
presión del capitalismo en descomposición, de 
la presión centralizada del Estado, las direccio 
nes tradicionales de los sindicatos se transforma 
ron en agentes de la burguesía, cameros de la 
lucha de clases del proletariado, burócratas con 
intereses materiales diferenciados, apoyados en 
uno u otro sector restringido de obreros mejor re 
munerados, en el atraso político de ciertos sec
tores masivos y ,  por sobre todo, en la regresión 
de la policio contra los activistas. Bu sean des
truir el frente único que son los sindicatos para 
convertirlos en apéndices del Estado.

Pero una o tra  modificación se ha producido 
también. En los períodos tormentosos de ascenso 
revolucionario, las masas habitualmente alejadas 
de los sindicatos por su burocratismo y  conserva 
tismo, irrumpen en ellos y los transforman sn 
centros de movilización revolucionaria, era canal 
de su .centralización combatiente. En determina 
do momento de esta movilización pueden conve* 
tirse en verdaderos órganos de poder obrero, pro 
yectando de un modo radical su carácter de es
cuela preparatoria del frente único y de la or
ganización de clase. Para triunfar, este proceso 
deberá barrer a  las direcciones tradicionales, im 
poniendo la hegemonía del partido revolucionario.

En cada lucha cotidiana está,en embrión, la 
guerra civ il.Partir de ellas para proyectar e l fren 
te único de las masas (con sus partidos v orga
nizaciones) és e l camino seguro de la revoBuciÓn. 
Los sectarios seguirán presos de sus propias con
fusiones.

EL FRENTE U N IC O  AN T IIM PER IAL ISTA

En los países atrasados y semicolonialess, que 
se distinguen unos de otros por el distinto peso 
de la opresión imperialista y  de las transforma
ciones sociales no cumplidas (en relación a los 
paises a lanzados), el frente único antiimperioHs

ta es la forma política del trente de los explota
dos dirigido por la clase obrera. En estos países, la 
estructuración del frente de los explotados signi 
fica ganar para la lucha de clases a  los millo
nes de trabajadores que siguen al nacionalismo 
burgués, debido c las reivindicación^: limitada 
mente antiimperialistas que éste levanta. Debe
mos decirles: la realí?iaciOn de esas reivindica
ciones, por las que estamos dispuestos a luchar 
ccnjuntamente, solo es posible por medio de la 
lucha de clases revolucionaria, lo que exigue 
romper con la burguesía nativa, agente del im
perialismo. Este llamado a romper con los expío 
tadores juega un enorme rol educativo para des 
cubrir ante las masas el rol del nacionalismo y 
para ganarlas para la lucha de clames y el go
bierno obrero.

EL CO M ITE  DE FABRICA: B A ST IO N  DEL FREN 
TE U N IC O ________________________

La burocratización de las comisiones internas, 
las ha anulado como expresión de la soberanía 
obrera en los lugares de trabajo, frente al ca- 
pital.Por eso el FU C  ha dicho: constituir los co 
mifes de fábrica, con el método del frente úní 
co de los activistas, para recuperar la organiza 
ción obrera de la fábrica como instrumento de po 
der y  un'dad de la  clase obrera en la ciudadefa 
del combate proletario.

LA S IT U A C IO N  ACTUAL Y  EL FRENTE A N T IC O  
LABO RA C IO N IST A_____________________________

En pocos dfas más quedarán oficializadas, de 
acuerdo a la arbitrariedad -egal de la dicta.Jura 
ias listas para los próximos comicos. Perón va a 
consumar el frente con el masacrador del Plan 
Conintes,Arturo Frondizi, y con un programa de 
concesiones al imperiaMsmo extranjero.

Las fuerzas anticolaboracionístas no han coii 
formado su frente único. N i qué decir que "pe 
ronistas combativos" y  stalinistas lo han obstacu 
Iizado porque persiguen variantes propias de '|u 
nión nacional" con la burguesía. La ultraizquier 
da marcha ciegamente a su aislamiento y los que 
se autoconfiesan "centristas legales" (PSA Coral) 
busca hacer su propio show con ‘tandidatos obre 
ros", al margen del frente único, en función de 
una perspectiva pequeño burguesa, con compañe 
ros aislados.

Ciertamente, todo esto refleja la depresión 
relativa de la clase que siguió a la tregua de 
la CG T en febrero último, y  que ha paralizado 
la presión obrera sobre sus diversas organizado 
nes. La lucha por el» frente anticolaboracionista 
no podrá constituirse con candidatos propios, pe 
ro sigue siendo la  gran perspectiva de combate 
ante el fracaso descomunal de las próximas ele£ 
ciones, que no reflejan ni de lejos la radicalí- 
zación de las masas. La consigna del congreso 
del FUC es mas vigente que nunca: POR U N  
FRENTE A N T IC O LA B O R A C IO N IST A  D E -L O SFA S  
T ID C S  Y  O R G A N IZ A C IO N E S  OBRERAS, P O S  
EL G O B IER N O  OBRERO.
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El domingo 3 de diciembre, 
sectores de la Juventud Feronis 

ta intentaron realizar un acto pú 

blico en Willam Morris, en el 

mismo lugar donde fueron muer 

tos, hace dos años, los montone 

ros Abal Medina y Ramus. El ac 

to fue salvajemente reprimido 

por la policía al punto de caer a 

sesinado el joven militante pero 

nista Gerardo Cesaris, de 18 a 

fios. Al asesinato, la dictadura 

agregó una bravuconada de Lanu 

sse: "Nosotros- dijo -las armas 

no las tenemos de adorno"; de 

los 34 detenidos, 17 fueron pasa 

dos a competencia de la Cámara 

del Terror.

A su vez, JuanM. Abal Medí 

na, secretario del justicialismo, 

restó primero importancia al ac 

to programado por la Juventud 

Peronista: "No, no había ningún 

acto, simplemente se trataba de 

dejárunramo de flores en home 

naje a los caidos, nada mas77 

fCronista Comercial, 5/12).

Estos hechos se complemen

tan con la conferencia de prensa 
convocada por la Juventud Pero 

nista. Allí se' anunció la realiza 

ción -de un acto central con la 

presencia de Perón ysü, procla

mación como "candidato irrenun 

ciable". Entre los jóvenes que 

militan en el peronismo existe 

la convicción de que la J. P. se 

apresta a "desbordar" a la diri

gencia partidaria, esto es, se 

prepara para "romper" el acuer. 

do nacional antiobrero. En la 

mencionada conferencia se dijo 

que la opción es "El GAN para 

que nada cambie, o gobierno pe 

ronista revolucionario".

En primer término, debemos 

señalar que el acto de William

William Morris Fracaso del frente democrático y la colaboración de clases

LA JUVENTUD PERONISTA 
EN LA ENCRUCIJADA

Una columna formada por alrededor de 1.500 personas y encabezada pot Rodolfo Galimberti marchó hacia la pizzería para rendir un homenaje.

Morris no formó parte de ningún 

plan de movilización de masas 

por objetivos políticos de la cía 

se obrera y de la juventud expío 

tada. Este acto, aislado y desli 

gado de la lucha de clase de los 

trabajadores fue, en los hechos, 

asimilable por la dirección pero 

nista, el propio Perón y las ne

gociaciones acuerdistas. Sola

mente dió lugar a un intercam -. 

bio de declaraciones entre el pe 

ronismo y el gobierno. Los su~ 

puestos desbordes de la JP  no 

rompen, pues el marco acuerdis

En segundo término, el acto 

sirvió para una nueva ratifica
ción de la vocación apaciguadora 

de la dirección justicialista. El 

mismo Abal Medina llamó a"con 

ducirel proceso en paz, sin res 

ponder a las provocaciones".

Como vemos, una cosa son 

los deseos de la JP  y otra la rea 

lidad. Desde su llegada al pafs. 

Perón no se dedicó, por cierto.

SIGUEN LOS C R IM E N E S  P O L IC IA L E S

Por una Comisión Investigadora de  la  CG% 

la FUA y  los P artidos D em ocrá ticos
Drás pasados, la Cámara de Apela 

ciones dispuso la libertad d e35 pofT 
cias de Ingeniero Huergo (Rio Ne
gro) acusados de la muerte del obre 
ro rural Esteban Millanao, chileno de 
de 34 años,; padre de 4 pequeños hi_ 
¡os. Millanao falleció en dependen 
cias policiales y como resultado de 
las torturas a que fue sometido. Se
gún el diario La Razón (3-12) "el 
caso Millanao, un obrero rural muy 
apreciado en la zona...móvil izó a la 
opinión pública de la región".

Los asesinos están libres.También 
lo están los asesinos de Silvia Filler. 
También recibieron el indulto los que 
pretendieron secuestrar a los diplo
máticos soviéticos. Y  es que Lanusse 
dijo:"las armas no están de adorno".

Y a  son innumerables ios casos de 
torturas, secuestros, asesinatos, «jue 
deben ser inveutigados.Sin embargo,

los partidos burgueses preocupados 
en la "pacificación" no abren la bo 
ca frente a  los mismos. Perón, en la 
conferencia de prensa con los corres 
ponsales extranjeros,señaló que cuaT 
quier investigación deberá salir del 
próximo parlamento. Respaldado por 
quién? Por los ministros militares, 
que deja Lanusse? Por la justiciado 
rila? Por los diputados balbinistas y 
los de la "tregua soc ial"? N O . Los 
{¿rímenes deben ser investigados ya a 
través de una C O M IS IO N  DE IN V E S 
T IG A C IO N  DE LA C G T ,LA  FUA Y  
LOS PARTIDOS OBREROS Y  POPU 
LÁRES.Mientras unos se callan la £ó 
ca y otros pasan la pelota, la d icr 
tadura sigue asesinando.

SECUESTRÓ EN ROSAR IO  

•Otro hechfcí de .¡urna gravedad per 
petraron los comandos parapoliciales 
en Rosario. La opinión pública füvo

conocimiento de un alevoso secues-v 
tro,con la perspectiva segura de tor 
turas, cuando se supo que el 27 de 
noviembre un ¡óven había escapado 
de la tapa del baúl de un automó 
vil detenido por los semáforos,en fa 
ciudad de Rosario, gritando" me lia 
mo Brandazza, me secuestró la poli 
era". Brandazza fue. rápidamente re 
ducido por sus captores.

Se trata de un miembro de la ju 
ventud peronista, cuya familia tam~ 
bién fue torturada, luego de ser de 
tenida por una ccmisión policial. 
Brandazza aún no apareció.

Basta de crímenes y torturas! Só
lo una amplia movilización popular 
podrá terminar con estos atropellos! 
Por una Comisión Investigadora de to 
dos los crímenes > torturas de la dic" 
tadura formada por la CG T, la FUA 
y  los partidos democráticos!

a "rom per" el G A N  sino a pre - 

parar* la  desmovilización de los 

trabajadores. En este único sen 

tido puede entenderse la frase 

"Sin P e  rón no hay pacificación". 

Perón h a  retornado a la A  rgénti 

na y sas negociaciones con los 

partidos burgueses han ensancha 

do considerablemente la tregua 

pactada entre la burocracia pe

ronista y  la dictadura: con Perón 

decimos nosotros, hay pacificar 

ción.

Nuestro partido ha señalado 

repetidamente que no habrá un 

retorno pacífico del peronismo 

al poder y que la hegemonía del 

próximo gobierno será militar 

(claro está, el justicialismo se 

rá su socio más importante). El 

Frente Nacional Justicialista for 

ma parte de la perspectiva rv.iJe) 

un gobierno de coalición burgue. 

sa dirigido especialmente con”  

tra los objetivos de la clase or 

bréra y contra los objetivos revo 

lucionarios que la J P  dice sostéT 

ner. ~

C óm o  se combate esta salida ? 

La J P  separa los objetivos y la 

acción concreta de Perón, de los 

de la burocracia e insiste en ne 

garel carácter de clase burgués^ 

de las tácticas "geniales" de Pe 

rón.Lo cierto es que esta capitu 

lación oculta cual es la verdade 
ra salida para 1'a clase obrera-T 

romper la  tregua social e indepen 

dizarse de los 'acuerdos que se 

gestan entre el peronismo y los 

partidos burgueses.El papel de la 

JP  es e n  realidad el de equili

brar permanente mente la vida in 
terna del peronismo entre sus 

diferentes alas. Los "desborde^1 

no disminuyen un ápice el acuer 

dismo de Perón.

ANTE LA BURGUESIA NACIONAL

-recién formado. Estos ag-ntes 

del imperialismo llevaron al 

ENA al borde de la oficialización 

de las listas y les plantearon el

EL [ . N A  S I QUEBRO POR l t  CAPITULACION DEL P.C. 3S2S3XS2BS
pituladora de Perón sea apoyada 

sin miramientos; nada detríti

cas" de izquierda al Frente Jus¡ 

ticialista-hay que cerrar filas en 

torno a éste para que los explo

tados de nuestro país puedan ser 

sumidos en la mayor de las con 

fusione%*sin alternativa de otra 
clase, de modo de ahogar las 

contradicciones de la política de 

Perón -preparatoria de la gran 

entrega de los obreros peronis 

tasa un acuerdo conlo* gorilas".

El E N A  ha estallado porque 

la burguesía decidió que había 

que treminar con la farsa de la 

"crítica" (verbal) de "izquierda"

En el curso de la semana 

transcurrida, el Encuetro de los 

Argentinos estalló por la gravi

tación inevitable de sus contra

dicciones y por la capitulación 

en toda la línea del partido comu 

nista argentino.

Como lo señalamos en artícu 

los anteriores, el E N A  era un 

frente dominado por un progra

ma que no trascendía al régimen 

capitalista (con una que otra na 
cionalización limitada) y  cuyo ob 

jetivopolítico érala constitución 

de un gobierno de colaboración 

de clases, excluyendo a la actual 

camarilla que dirige el gobierno 

e incluyendo al partido comunis 

ta.Se trataba entonces de un pro 

grama en favor de un frente y de 

un gobierno de los explotadores 

y de los explotados.

Pero el ENA  era un frente 

burgués integrado por el fanta_s 

m a de la burguesía. Porque, en 

realidad, los representantes ca 

bales de la burguesía argentina 

no estaban dentro del E N A . Los

gueses del freme ocupaban una 

atención primordial para el pro  

grama de la conciliación de -cía 

ses de los stalinistas: los Porto

gués -aspiración, que estaba en 

consonancia con pronunciamien 

tos anteriores en el sentido de 

que no iban a mantenerse neutra

Porto, los Bustos Fierro y los 

Cabiche no tienen la representa 

ción ni del 0, 1 por ciento de la 

burgue sía nacional. No por eso, 

sin embargo, dejaban de cum

plir un rol decisivo, fundamen

tal, dentro del ENA ; eran los a 

gentes de la gran burguesía den 

tro de la coalición con el parti

do comunista. Sin aportar el _  

ñor peso social, la más mínima 

organización o capacidad de mo 

vilización, lograban sí que el 

E N A  tuviera un programa, un ob 

jetivo y una dirección bajo la he 

gemonía délos testaferros de los 

'grandes partidos burgueses,del 

peronismo y del radicalismo.

Por la escasa significación 

de los Porto, Cabiche y  compa 

fiía, el partido comunista habría 

podido prescindir de su partici

pación. Pero los elementos bur

y los Cab.iche eran el símbolo y les ante ta instancia electoral?

la garantía de que el P C  no im- aunque fuera fraudulenta. Por e

pulsaba una política agresiva so decimos que el abstenciones

contra la burguesía, eran la "pren , mo deAgosti no, fue solo un in~ 

da de paz" (como se dice ahora) tentó de sal vari a alianza con los

entre un partido que se declara burgueses del E N A , sino un vi-

heredero del poder de los so 

viets leninistas y el conjunto de 

la burguesía argentina. El P C  

(cuyo aparato era el eje del fren 

te) disolvió por completo su acti_ 

vidad en favor del Encuentro 

con la burguesía.

Para preservar esta concilia 

ción con sus aliados capitalistas, 

el partido comunista resol/ió aba 

tenerse de concurrir a las pró

ximas elecciones,encarando una 

lucha consecuente por su legali 

dado por la legalidad de un fren 

te de partidos y  organizaciones 

obreras auUcolaboracioni stas.

DijoAgosti, dirigente síalinistá, 

en "Nuestra Palabra" del 21 de 

noviembre "¿podríamos afrontar 

una campaña electoral sin las i- 

nevitables agresiones de una cam  

paña electoral y sin determinar, 

por lo tanto, desgarrones irrepa 

rabies para el ENA ?" Observen 

bien, compafleros de la juventud 

comunista:vuestro partido no va 

a elecciones, no porque estas se
an fraudulentas, sino para evitar al punto de ubicar a sus propios 

que el ENA se rompa, esto e s , hombres en la coalición, ello se 

para evitar'que el partido comu debió, sin duda, a que estimaron 

nista haga su campafla electorar de muy necesario cubrir su flan 

mientras los Cabiche la hacen co izquierdo mLerrfcras negocia- 

para Balbín y los Porto para los bandescaradamente con lá dicta 

candidatos que arreglan Perón y  dura militar- Todas las "mar-

Los grandes organizadores de derrotas

raje de 180o frente al fracaso 

con Allende .No descartamos que 

ahora, el PC  llegue a optar por 

el centro-izquierda en trance de 

reconstituirse

Si los partidos burgueseaie 

dieron, desde su fundación, cna 

determinada importancia al ENA,

el gobierno militar.

Sería, sin embargo, comp'ie 

tamente falso creer que el único 

rostro del oportunismo ante la 

burgue sía nacional,por parte del 

PC , ha sido este planteo de la 

abstención. Cuando comenzó a

chas" y "protestas", organiza

das por el E N A , jugaron un úni_ 

co papel fundamental: abrir un 

canal de "izquierda" a la radica 

lización obrera de la juventud, 

enchalecarla en una alternativa 

controlada por los representan 
tes de los partidos burgueses 

principales y evitar, así,

te gestarse el frente de centro-iz profundo de los traba

quierda.con la candidatura de A_ 

llende, el stalinismo participó 

activamente de esta instancia, 

que fue, finalmente, dejada de 

lado por la parálisis en que en

tró el centro-izquierda ante el 

inminente retorno de Perón, y  

también por la oposición de los 

políticos peronistas y radicales 

del Pueblo que figuran enel E N A .

A  través del centro-izquier 

da, el P O  creyó abrir una bre-

jadores hacia las organizacio

nes marxistas revolucionarias, 
hacia nuestro partido. El creci 

miento del Frente Unico Clasi£ 

ta y de la Unión de Juventudes 

por el Socialismo, demuestra 

que lo lograron en una medida 

muy relativa.

Ahora, bajo la presión direc 

tade Perón y de su presencia en 

el país, la mayoría de la direc 

ción ejecutiva del E N A  resolvió 

expilsar a los stalinistas e in-

cha electoral para el frente bur gresar enel Frente Justicialista

(pequefto-burguesa), dada las e 

normes resistencias que provo 

ca entre las masas el Gran A - 

cuerdo Nacional del peronismo, 

su política de desmovilización, 

de despolitización del ascenso 

obrero y de "tregua social".

El estallido del ENA  es la ex 

presión del fracaso (una vez 

más.') de la política de colabora 

ción de clase del stalinismó,del 

"frente democrático", todo esto 

reflejo de la estrategia mundial 

de la coexistencia pacífica con 

el imperialismo -tanto de los 

Brezhnev y Kosiguin como de 

los Mao y Chou En-lai.

Hay que romper con la bur

guesía. El único frente reaLmen 

ta revolupionario, capaz sf de 

imponer la liberación nacional 

(como un aspecto de la revolu

ción socialista), es el frente de 

los explotados dirigido por la 

clase obrera. El frente único an 

tiimperialista se basa en la lu

cha de clases, único método de 

movilización de las clases expío 

tadas de la sociedad. El verda

dero balance de la quiebra del 

ENA es:por un frente de los par 

tidos y organizaciones obreras 

anticolaboracionistas, con un 

programa antiimperialista rev£ 

lucionario, hacia el gobierno o- 

brero, y por la construcción del 

partido obrero revolucionario.
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tXPMDBR LA VENTA DE P.O. Y AüTOFINAHCIARLO

La CAMPAÑA FINANCIERA es  I a lucha 
por la hegemonía del partido

La CAMPAÑA FINANCIERA 
del partido obrero revoluciona

rio es un aspecto esencial de su 

construcción. La hegemonía del 

proletariado enla revolución es, 

ciertamente, la imposición del 

programa marxista (generaliza 
ción teórica de la perspectiva 

histórica de la clase obrera).

Pero el marxismo no puede rea 

lizar su hegemonía,dirigir la po 

lítica del proletariado (lo que si£ 
niñea, en definitiva,conducir la 

política toda) sino por medio de 

la organización, por medio del 

partido-su creación teórico-pra 

tica fundamental.

Imponer la hegemonía del mar 

xismo es estructurar la organi

zación, capacitarla para hacer 

frente al desarrollo ascendente 

de la lucha de clases, para for

mar ala vanguardia naciente del 

proletariado y de la juventud, 

combatir a los enemigos de afue 

rayde adentro (el revisionismo, 
el stalinismo, el nacionalismo 

burgués), y llevar a la clase por 

el camino de su independencia, 

hacia el poder.

Aceptar que la organización no 

se estructure en la medida y con 
la amplitud que es necesaria-en 

este período de ascenso de la lu 

cha de clases en el mundo yen 

el país,es admitir, nada menos, 

que POLITICA  O B R E R A  no pue

de encarar la lucha directa por 

imponer su hegemonía, que el 

programa está a contrapelo del 

proerso histórico de ascenso, 

que el marxismo no es capaz de 

asumir el rol de dirección.

L a  lucha plena por el éxito de 

la CAM PAÑ A  F IN A N C IE R A  si£ 

niñea dotar al marxismo revolu 

cionario de los medios organiza 

tivos superiores para desarro

llar su conquista de la clase, su 

hegemonía; pero significa,tam

bién, su combate para ganar a 

sectores importantes del prole

tariado y de la juventud a  l a con 

ciencia de que hay que sostener 

al partido obrero revolucionario. 

E sta interrelación entre la con

quista política de la clase y la ad 

quisición de los medios materia 

les de la organización es lo que 

permite afirmar que en la CAM 

PAÑA F INACIERA está en jue

go nuestra caüacidad para diri

gir, esto es, la vigencia del pro 

grama, del troskismo, del mar 

xismo revolucionario. Esta vi

gencia no es un hecho eR'si si 

no el .producto de una lucha. A 

la lucha, entonces, por los 15 

millones de la C AM PAÑ A  FI

NANCIERA  .

Un aspecto conexo de la CAM  

PAÑA debe ser la expansión de 

la venta de la prensa (el militan 

teNol)y  su autofinanciación. El 

periódico es nuestro inslrumen 

to de agitación y de formación; 

el medio, entonces, de la pene
tración política entre los explo

tados del ca .ipo y la  ciudad.Aa 
mitir la escala reducida actual 

de 2.500 números semanales es 

sostener que el presente periódo 

de agudización sin precedentes 

de la lucha de clases no es la o 

portunidad concreta del marxi£ 

mo.esto es, de construir el par 

tido de masas y reconstruir la 

Internacional -la 4o Internacio 

nal. Hay que discutir, política

mente, la marcha de la CAMPA 

ÑA F INANCIERA y concretar a 

fondo las tareas práctivas que se 

imponen. Es urgente. Lo logra 

remos.

"Sindicalistas y empresarios apun 
tan que semana a semana se han reu 
nido para intercambiar saludos". ET 
diario Clarín recogió ese comentario 
en un artículo sobre el tema apare 
cido el jueves 7 de diciembre bajo 
el sugestivo tftulo de "A  la espera 
del laudazo".

Lo cierto es que el. 9 de diciem 
bre vencían, nominalmente, los tér 
minos para la discusión de las con
diciones de trabajo y  empezaban,el 
día 11 de diciembre, las negociado 
nes sobre salarios. Toda la prensa ca 
pitalista coincide en que estas parí 
tarias'han sido el trámite menos aza 
roso de los últimos años; la tregua 
social impuesta por los'' burócratas y 
la dictadura se plasma en la entre
ga, sin mayor trámite, de las condi 
ciones de vida de los trabajadores.

Todavía no han empezado las tra 
tativas sobre salarios pero se espera, 
de un momento a otro, la fijación 
de un techo salarial, "de una pauta 
enderezada a servir de tope para los 
aumentos como ocurrió en más de u 
na oportunidad'1 (La Nación,4 de di 
ciembre). La versión no es antojadí 
za;lo que ocurre es que ninguno de 
los mas grandes gremios, los llama
dos pilotos (los que firman primero y 
luego rigen a los demás), incluyó on 
sus anteproyectos un porcentaje con 
creto de aumentos para 1973. Según

m pian úí iiicha

Paritarias-la burocracia peronista 
prepara una colosal entrega

la revista Kanorama (6 de diciembre) 
Metalúrgicos, Textiles, M ecánicos, 
Luz y Fuerza y  Bancarios solo se i i 
mitaron a solicitar un ajuste de los 
salarios reales, sin fijar un porcenta 
je.De hecho,esto deja en manos deT 
gobierno la fijación del aumento en 
las paritarias.EI mismo diario La Na  
ción adelanta que la cifra oficial ron 
daría el 25 por ciento; mientras, ¿T 
costo de vida ya pasó la barrera del 
7Q por- ciento de aumento entre no 
vi*embre de 1972 y  el mismo mes deT 
año anterior. En noviembre la cares 
tía llegó casi al 4  por ciento. Y  los 
capitalistas todavía se animan a acu 
sar a los aumentos salariales como 
los causantes de la inflación deseo 

munal.

Las condiciones de trabajo tam
bién han sido un motivo de júbilo

para las patronales y el Ministerio 
de Trabajo- Es que, según se sabe, 
mós de la mitad de los gremios in
dustriales se han negado a discutir 
las clausulas laborales y presentaron 
anteproyectos exactamente iguales a 
los de febrero de 1971. Es decir: los 
burócratas sindícales nada dijeron 
acerca de la superexplotación, ra
c ionalización, categorías, despidos, 
y otros aspectos de las condiciones 
laborales. S in  embargo, durante es 
tos dos últimos años las patronales 
han incrementado su ofensiva sobre 
los trabajadores, despidiendo en ma 
sa, aumentando con nuevas maquina 
rías la productividad, arrasando con 
las categorías, en fin, han profundi 
zado su ofensiva sobre la clase tra" 
bajadora. Para la burocracia de la 
CG T, para los traidores como Rucci 
y  Coria, todo debe seguir igual.

El trabajo por consumar el gran

acuerdo con el gobierno ha llevado 
a todos los sectores dei peronismo a 
cerrar filas y  olvidar las paritarias. 
Hasta los sectores que se reclaman 
más combativos se hacen los sordos 
mientras se entregan más de 600 con 
venios colectivos de trabajo. De ser 
un eje objetivo para la movilización 
obrera las paritarias se transforman 
en una de las más vergonzantes en 
tregas de los últimos años.

Los trabajadores deben prepararse 
para enfrentar el aumento que,segu 
ramente,la burocracia peronista pac 
taró con el gobierno militar. Asam 
bleas de fábrica, empresa o taller, 
deben discutir las reivindicaciones 
que son perentorias: aumento inme
diato general de 50 mil pesos; esca 
la móvil de salarios; escala móvil 
de horas de trabajo ante los despi
dos; plan de lucha de todo el mo
vimiento obrero para romper la mi
seria salariad y  acabar con la deso 
cupación y  la superexplotación. En 
especial hay que preperarse para fre 
nar y desbaratar cualquier intentó 
de aplicar el arbitraje obligatorio 
oficial como método para imponer la 
continuidad de la miseria salarial 
actual. La burocracia renunció des 
de un primer momento a la lucha 
contra el arbitraje especulando con 
un aumento general decretado, al fi 
nal, por el gobierno; un verdadero 
"laudazo" antiobrero.
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« iLa FUA con la Unión Nacionali »

Luego de finalizado el X II Congreso de la Fe 
deración Universitaria Argentina, realizado en Ro 
sario el 2 y 3 de diciembre, la Junta Ejecutivo 
quedó integrada con 5 miembros de FR AN JA  M O  
RADA ,5 del M O V IM IE N T O  N A C IO N A L  REFOR 
M ISTA ,2 'de l A U N , 2 del FAUDI y 1 de la TERS. 
El crecimiento del bloque "liberal" (FM -M NR), 
que tenia el año pasado la dirección de la FUA 
con 5  puestos en la J.E. (más 5 del FAU D I y  5 
del A U N ), aparece deformado. La distribución 
proporcional directa hubiera restado 2 miembros 
al bloque y aumentado la representación del 
FAUDI y el A U N  a 3 miembros para cada agru 
pación; sin embargo la mayoría absoluta de los 
delegados de FR A N JA  y M N R  impuso, a diferen 
c ia  de años anteriores, una distribución basada 
en el criterio fraudulento del Estatuto de la Fe 
de ración que adjudica directamente 5 cargos a 
la agrupación mayoritaria y  aplica la proporcio 
nalidad para los restantes 10 cargos.

Con la FUA en manos de las corrientes liga 
das al radicalismo (FM) y a l socialismo popular 
{M NR ) la dirección de la organización nacionc! 
del movimiento estudiantil queda por completo 
subordinada a los planteos del gobierno "de tran 
sición",de "unión nacional" negociado entre los 
partidos capitalistas,el peronismo y la dictadura 
militar. El ascenso de este bloque debe entender 
se en relación al total retroceso de la ultraiz
quierda, y a una FUA completamente paralitica, 
adaptada a la tregua social con el gobierno.

LÁ FUA DEL A C U E R D O  Y  EL FRENTE POPULAR

La tesis política central de F M -M N R  postula 
la superación de la crisis gorila y la resultante 
del golpe de ¡unió del 66 mediante la conforma 
ción de un bloque radical-pe ron i sta que garanri 
ce la "coincidencia de las mayorías populares". 

Según la conducción de la FUA, la no conforma 
ción de un frente de tal naturaleza impidió, has 
ta el momento, la conquista de la liberación no 
cional. El "informe de la mesa ejecutiva" de la 
FUA (que al márgen de algunas consideraciones 
poirticas no informa de absolutamente ninguna ac 
tividad de la Federación en 1972), señala: "En 
los golpes del 30, del 55 y  del 66, existió un 
denominador común- frente a la existencia de go 
bíernos representativos de un sector de las mayo 
rías nacionales, pero que no expropiaron al pri 
v ileg io  nacional y extranjero, imposibilitándolos 
en consecuencia para dar una respuesta al con
junto de los sectores populares, estos, integrados 
fundamentalmente por los trabajadores y  las ca
pas medias, pese a ser victimas en común del sa 
queo de la oligarquía y los monopolios, se en
frentan entre si", y  al neutralizarse politicamen
te, quedó en píe la posibilidad de subsistencia 
de la oligarquía y los monopolios y su acceso al 
poder político a través de los golpes de estado".

Ante el actual "frente nacional'-1, sin cuestio 
na r su carácter conciliacionista y antiobrero, la 
dirección de la FUA solo critica la presencia del 
a la  desarrollista para conformar un verdadero 
"frente popular". De no lograrse tal depuración, 
la  juventud radical plantearía al candidato de su 
partido como alternativa frente al "frondi-frige 
rísmo", (Balbm es mejor que Frondizi(ü)), mien 
tras que el M N R  se inclinaría ("de mantenerse

las actuales condiciones proscriptivas"). hacia u 
na táctica abstencionista más cercana a un even 
tual votoblanquísmo. Esta diferencia agudizó la 
controversia entre FM  y  M N R  en tomo a quien 
se adjudicaba la presidencia de la FUA y en *c*r 
no al despacho sobre situación política nacional7 
que no fue difundido en e l seno del Congreso, 
paralizado por las trenzas y negociaciones rea
lizadas fuera del mismo. E l "izquierdismo" ver- 
borrágico de las ¡uven+udes ‘Je los partidos cola 
boracionistas que hoy lideran la FUA está ente 
ramente encuadrado en los límites del acuerdo 
antiobrero, gori la-radical-peronista.

LA C U EST IO N  DE LA U N ID A D

Frente a la ofensiva "unitaria" del M O R  el 
único planteo levantado por la dirección de lo 
FUA fue el de la previa disolución de la "pseu 
do-FUA". El FAU D I, vergonzosamente, reiteró 
su capitulación, al adherir a una resolución co 
mún limitada a dicho punto, ¡unto con las de
más corrientes. Sólo la TERS denunció que la "u 
nidad" que propugna el M O R , al igual que la
de la dirección fuista,esta dirigida a someter al
movimiento estudiantil a  la  política burguesa, y 
propugnó una resolución sobre la unidad del mo 
vimiento estudiantil de carácter antiimperialista, 
independiente de los frentes y bloques capitalis 
tas basada en el combate contra la subordinación 
del estudiantado al acuerdo antiobrero.

El M O R  presentó solo algunos delegados de
centros, ya afiliados a la FUA de la Plata, pa
ra intervenir en el X II Congreso lo que demues 
traque su propósito no era concretar la unidad. 
Rehusó, al mismo tiempo, cualquier acuerdo con 
la TERS para defender los principios de la inde 
pendencia polínica del movimiento obrero en de 
fensa de una organización única, nacional. déT 
movimiento estudiantil. Aunque se reclama del 
marxismo, el divisionismo del MOR ha permitido 
la total entronización de una dirección burguesa 
y  antimarxista. Sugestivamente, la dirección del 
MOR,alentó, señalando como progresiva, la coji 
Formación de un bloque entre la TERS y  el FAUDI 
con el objeto de plantear una resolución en fa 
vor de la "coordinación" con otros sectores deT 
movimiento estudiantil, aún cuando esta no se 
concretara con sus propias organizaciones.Es que 
e l objeto de esta orientación del reformismo sta 
linista no era el de buscar un acuerdo con la iz 
quierda,sino el de aislar al bloque diríjante de 
la FUA, presionándolo a un acuerdo en el mar 
co del frentismo burgués. A  principios de este a 
ño este acuerdo había comenzado a marchar (re 
cordar la afiliación de Franja Morada a la FUBA 
y  la presencia de la Federación Universitaria de 
La Plata en el Congreso de Centros de Capital, 
dirigido por el MOR) y sólo la indefinición en 
materia de candidatos y alianzas impidió que es 
ta se concrete en la actualidad.

EL RETROCESO DEL  FAUDI

La disminución de la representación del FAUDI 
en la dirección de la FU A  viene a coronar su 
sistemático retroceso sn las organizaciones del 
movimiento estudiantil. El Congreso ha tenido la 
virtud de demostrar en toda su amplitud la polT 

tica oportunista de los "insurreccionalistas", de

mostrando que su programa "a n t i-G A N " es una 
muy grave capitulación frente al acuerdo g o r i 
la-peronista y, más precisamente frente a la di 
rección corrupta del nacionalismo burguésJ'En eT 
caso de que importantes sectores organizados O) 
del peronismo convengan en repudiar a l¿  traro 
pa electoral -dicen- aún más fuerte será la ofeñ 
siva contra las elecciones tramposas". Por el c o i  
tra rio la no participación del peronismo en leas 
elecciones lejos de promover la ofensiva contra 
la trampa electoral será en realidad, una ada£ 
tación real a la proscripción gorila,toda vez que 
el peronismo organizado hace rato que ha renun 
ciado a toda iniciativa de movilización indepen 
diente de la clase contra la crisis gorila!

Esta subordinación del petardismo al naciono 
lismo burgués, contraria a  la estructuración de 
un frente clasista contra la regimentación p ro 
gorila y prolmperialista de la dirección peronis 
ta se coronó espectacularmente: "si eventualmen 
te (íí*) las elecciones tramposas se realizan, se 
encontrarán formas para impedir que la voluntad 
popular sea burlada (movilizaciones,voto en blan 
co, abstención, etc...)".

En este cuadro es que el FAU D I rechazó la 
formación de un bloque anticolaboracionista en 
el seno de la FUA contra las correas de trans
misión del acuerdo nacional.

BLO QUE A N T IC O LA B O R A C IO N IST A

En el seno del Congreso la TERS y la Lineo 
Independiente Antiimperialista (LIA) agrupación 
independiente tucumana,lanzaron un "llamamien 
to por la conformación de un frente anti colabo 
racionista contra la subordinación de la FU A  y 
las organizaciones estudiantiles a los planes de 
la "unión nacional" con los gorila s", convocan 
do a las corrientes que reivindican la indepen
dencia política del movimiento obrero, y los 
principios de la lucha de clases a unirse tras un 
programa obrero por la expropiación del imperta 
lismo, por las libertades democráticas, y las rei 
vindicaciones inmediatas del movimiento obrero 
y  del movimiento estudiantil. Las intervenciones 
en el Congreso estuvieron destinadas a denunciar 
¿I compromiso directo del bloque mayoritario c©>n 
los partidos capitalistas y a plantear la perento 
riedad de un frente en defensa del ascenso obre 
ro y  de un programa de neta filiación clasista.

La incorporación de la TERS a la Junta E[e 
cutiva de la FUA remata las conquistas logradas 
en el curso del año y demuestra que frente a l  
retroceso de las corrientes capituladoras ante e l 
nacionalismo burgués (AUN ) y  también del p e 
tardismo, la defensa consecuente de las conquis 
tas del "cordobazo", de la lucha por el gob ie r 
no obrero y el socialismo,puede transformarse en  
una corriente de masas al calor de la rad icaliza 
ción creciente operada en la juventud argentina.

El Congreso de la TERS y los Círculos BarrFa 
Ies de la Juventud es el aspecto culminante de 
las actividades de la agrupación universitaria en
1972, por la fusión conciente con la juventud 
obrera, por el combate a fondo contra el e stu 
diantil ismo pequeño burgués, por la estructura
ción de una tendencia nacional, de masas, por 
la liberación nacional, el gobierno obrero y  el 
socialismo.
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LA DESCOMPOSICION DE LA V IA  PACIFICA Y COLABORACIONISTA

Los militares al gobierno y 
los obreros del trabajo a casa

La verdadera trascendencia de la rees

tructuración del gabinete chileno, produci 

da en octubre pasado; se puso de relieve e’ 

30 de noviembre último. Allende delegó, an 

tes de iniciar su gira,el poder ejecutivo en 

manos del ministro del interior y comandan 

te en jefe del Ejército, Carlos Prats. Este 

hecho estaba previsto pues el minis’ro del 

interior es, en Chile, quién concentra el po_ 

der político en ausencia del presidente.

A dos aflos del ascenso de la Unidad Po 

pular este gobierno que integran tres mini¿ 

tros militares ya nada tiene que ver con las 

aspiraciones de las masas explotadas que 

impusieron con sus movilizaciones el triun 

fo electoral de Allende, en septiembre de 
1970. La  incorporación de los militares,

control sobre los trabajadores no hubiesen 

(ellos)dado un ejemplo de d -..ciplina social; 

pudo producirse un enfrentamiento" (La. O  

pinió^n.30 de noviembre). En efecto. Allen

de buscó una salida de equilibrio frenando 

un verdadero enfrentamiento social.de cla

se,contra la sedición de la derecha. El T̂ ajr 

tido Comunista Chileno, por su parte, acón 

sejó no movilizarse para no asustar a las 

clases medias.Lo cierto es que la decidida 

acción de los partidos derechistas arrastró 

a esos sectores contra el gobierno de Alien 

de.

El presidente Allende explicitó con cla

ridad al diario Excelsior de México su pun 

to de vista sobre la movilización obrera y 

popular: "Yo  dije: no salgan los trabajado-

cuya paulatina hegemonía se percibe ahora, 

constituye un avance sin precedentes de la 

burguesía y el imperialismo en el camino 

de bloquear y controlar férreamente las 

medidas adoptadas hasta ahora por Allende. 

Los tres militares han ascendido al gobier 

no por la presión sediciosa de la derecha 

chilena y el imperialismo,viabilizada a tra 

vés de las huelgas políticas de comercios, 

transportes y el ataque de la Kennecott,erñ 

presa imperialista nacionalizada. Carlos 
Prats, ministro del interior, fue el que ha 

garantizado el orden a los huelguistas y li 

beró a los saboteadores. La modificación 

del gabinete con ingerencia militar es una 

sal:’da de compromiso de Allende, los mili 

litares y la oposición, contra las masas ex 
pl otadas.

LA CRISIS POLITICA

En octubre,la oposición burguesa se lan 

zó a profundizar la parálisis del gobierno 

de Allende. Los partidos opositores impul 

saron la huelga de transportes y el cierre" 

de comercios; el imperialismo apoyó a la 

burguesía, embargando los cargamentos de 

cobre chilenos en Europa por iniciativa de 

la empresa imperialista Kennecott. Allende 

y los partidos de la Unidad Popular no se 

encaminaron a frenar y derrotar 1 a ofensi 

va burguesa e imperialista sino con el pro" 

pósito de formalizar una transacción de 

compromiso. Prats pudo, entonces, decir 

sobre Allende las siguientes palabras: "Si 

el presidente no hubiera tenido el poder de

res a la calle. El gobierno tiene las insti

tuciones para mantener el orden público. 

¿Los trabajadores?A su sitio de trabajo, a 

impedir que el país se pare". En efecto, 

cuando la Unidad Popular convocó a las m a  

sas, poco tiempo atrás, estas se hicieron 

presentes para parar: cualquier intentona 

golpista. Sin embargo, Allende no quiere 

"que las Fuerzas Armadas digan: No puede 

ser éste el gobierno. El gobierno está so- 

brepasado"(La Opinión3 de diciembre). El 

allendismo y el PC  chileno se juegan a la 

perspectiva de frenar las movilizaciones 

con el argumento de evitar el golpe de esta 

do. El resultado es que ya no solo el Esta 

do es burgués, sino que el propio gabinete 

tiene hegemonía burguesa -en número y p£ 

lítica,porque Prats obligó a Allende a acep 

tar las condiciones que impuso para su in

greso. ¿Qué consiguió el gobierno con esta 

conducta desmovilizadora de las masas ? 

Postergar el verdadero enfrentamiento de 

clase del proletariado contra la burguesía 

opositora;estabilizar sus relaciones con la 

derecha colocando el control político en el 

sector militar. Uno de los primeros actos 
del nuevo equipo de gobierno fue exiigir rao 

de ración a la clase obrera en sus insisten 

tes demandas por aumentos salariales y 

promover un 'aumento de la producción. 

(La Opinión, lo de diciembre).

El legalismo burgués y el respeto a las 

instituciones capitalistas que promueve A- 
llende ha sido el terreno fértil que abona el 

retorno al gobierno de los partidos burgue 

ses, o el ejército. Desde enero hasta hoy

Allende fue adaptándose paulatinamente a 

las interpelaciones de la oposición parla

mentaria; en fin, negoció: desmoviliaando a 

los trabajadores y apartándolos de cual

quier control efectivo sobre la industria na 

cionaliz ada.

PERSPECTIV A

La  modificación del gabinete no fue, en 

tonces, un episodio formal. E n  rigor, fue 

un virtual golpe de fuerza que pudieron im 

poner la burguesía y el imperialismo para 

limitar la política de nacionalizaciones par 

ciales de la UP , controlar al allendismo, 

incorporándolo al frente único contra l'amo 

vilización obrera.Pero la incorporación de 

los militares también opera co ..oo un reasjs 

guro contra una posible victoria de los par 

tidos del ¿ofc* rno de Allende en las próxi

mas elecciones parlamentarias de 1973 es 

decir:estas elecciones se desenvolverán en 

un cuadro de fuerzas dominado por el apa

rato militar ligado a la burguesía chilena; 

la modificación militar del gabinete es un 

golpe preventivo que buscaría esterilizar y 

neutralizar un posible triunfo allendista. 

Ciertos sectores del reformismo stalinista 
especulan con la idea de que las acciones 

sediciosas de octubre último constituyeron 

una conspiración golpista porque la derecha 

"duda de la posibilidad de un triunfo en la 

compulsado marzo próximo" (Nuestra Pa

labra. 14 de noviembre). Si esto fue así, en 
tonces Allende posibilitó, al no e iCrontar 

socialmente la sedición, que una derrota 

de la derecha en las elecciones sea neutra 

lizada por la presencia militar hegemóni- 

ca en el gabinete.

El allendismo se dedicó, :io obstante, a 

prepararen los dos últimos afios las cond_i 

ciones propicias para la re captura del go

bierno por parte de la burguesía y el impe, 

riali sino El conciliacionismo de clase del 

gobierno permitió,por ejemplo, que las or 

ganizaciones sindicales fueran penetradas 

políticamente por la democracia cristiana* 

este partido logró en las elecciones de ju

nio de 1972 un 30 por ciento de los votos en 

laCUT (Central de Trabajadores de Chile). 

Tanto Allende como el PC  chileno rehúsan 

preparar a las masas en el combate contra 

la burguesía y el imperialismo, porque te 

men un gobierno de las masas,un gobierno 

obrero-campe sino. Promueven, en cambio 

el "orden", la "paz", y el"trabajo" y se 

coaligan con el brazo armado de la clase 

capitalista para mantener el equilibrio del 

estado. Y  aunque el enemigo que declaran 

es el imperialismo, desde el momento que 

el PC y Allende se apoyan en aparatos bur 

guesespara desmovilizar alas  masas(quei 

con sus métodos quieren enfrentar al imp¿ 

rialismo), el sentido de su política es con. 

trarevolucionario. El proletariado chileno 

está viviendo horas de extraordinaria gra 

vitación: del balance conciente que extrai

ga de cada una de las actitudes políticas de 

Allende y los partidos de la U . P. depende  ̂

rá el desenlace de la actual situación. Ese 

desenlace dependerá en gran medida de la 

independencia política de clase del proleta 

riado que debe organizarse en partido mar 

xista revolucionario.
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CONTRA HA "TREGUA11- EL "M AZO "
El lunes 4 los compañeros 

estatales de Inta Castelar cele

braron su día como es propio de 

los trabajadores cuando tienen 

una dirección combativa: luchan 
do.

L a  Dirección del Inta preten 

dió reeditar la celebración d£ 

un afio atrás: Asueto a media, 

mañana, asado de camaradería 

con la presencia del Ministro 

Lanusse, guitarreada, entrega 

de medallas, etc. Pero el año 

no pasó en vano para los compa 

fieros de A T E  Castelar. Una a- 

sambleageneral el viernes ante 

rior decidió convertir el dfa del 

Inta en un día de lucha exigien

do al Ministro los reclamos si£ 

temáticamente postergados. 

Cuando Lanusse bajó del helicó£ 

tero se encontró rodeado por 

más de 500 compañeros, con 

carteles y cantos, que lo empla 

zaban a un debate público, antes 

de cualquier almuerzo, para que 

respondiera por las reivindica

ciones que desde hace meses se 

vienen planteando: paritarias pa 

ra un nuevo escalafón, un mfni 

mo de $ 120.000, mayor presu

puesto para el Instituto en base 

a un impuesto directo al gran 

capital agropecuario, y decenas

de reclamos surgidos de las con 
diciones de trabajo.

.El ministro se vió obligado a 

acceder al pedido pero propuso 

que le dieran unos minutos para 

recorrer el Instituto. Los com 

pañeros entonces marcharon en 

manifestación hacia el lugar don 

de se preparaba el asado y vol”  

carón a su favor a los remisos 

que estaban dispuestos a almor1 

zar. Hasta los  parrilleros aban 
donaron el lugar]

De regreso Lanusse, a tra

vés de un-emisario, propuso que 

recibiría solamente una delega 

ción. El personal se opuso ro

tundamente. Las tratativas no 

progresaron. Las compañeros 

exigían a viva voz la pre sencia 

del Ministro. Este, "ofendido” , 

levantó el asueto, suspendió el 

almuerzo y se marchó a escon

didas. La  indignación fue total 

y entre gritos hostiles al funcio 

nario de la dictadura se decidió 

continuar con el asueto, mar

chando en manifestación por el 

Inta hasta una de las rutas que 

rodean el Instituto donde bloquea 

ron el camino, haciendo estado 

público su protesta. Finalmente 

se citó a una próxima asamblea

para decidirlas medidas a to-*

Este verdadero "Intazo" no 

viene del aire. Es el producto 

de un afio y mfedio - el tiempo 

quetiene de vida la Seccional de 

Á T E  de Castelar - de trabajo 

con los métodos de la democrá 

cia sindical y la movilización. 

Pue una expresión de lucha que 

incorporó a importantes secto- 

re s de técnicos aún marginados 

del combate sindical, y resulta 

do del constante manoseo de los 

derechos del conjunto de los tra 

bajadores de Inta. Esta explo

sión de protesta, que superólos 

cálculos incluso de la misma Di 

rectiva de la Seccional, signifi 

ca. que sus métodos de trabajo 

sindical han ido calando en. la 

masa del personal, pero la in- 

ce rtidumbreydesorientación de 

los compafleros en los días si- 

gu ientes - la postergación de la 

asamblea r también expresaron 

el aislamiento en que se encuen 

tran a causa de la "¡.regua" de 

los Rucci y los Coria. Todos re 

coaiocen que la prespectiva de 

esi:a lucha se asienta en la posi 

bilidad de extenderla.

ATE nacional ha vacilado

constantemente en encabezar la 

luchapor los reclamos más sen 

tidos de los estatales. Enla  ra  

ma Agricultura al problema de 

los salarios y  de las paritarias 

se agrega el no funcionamiento 

de la Obra Social. El Plenario 

de Delegados Generales de Ate 

de esta rama del día 9, citado 

por ei paro del 14 del Ministe

rio de Agricultura, debe deba
tir y resolver un plan de lucha 

nacional, junto con los gremios 

afectados, por la inclusión de 

los estatales en la ley 14.250., 

por paritarias para los escala

fones, por el funcionamiento de 

la Obra Social bajo control gre 

mial y por un aumento inmedia. 

to de 50.000.

La  Seccional Ate de Castelar 

debe ponerse a la cabeza de e s 

ta lucha. E.n Inta se debe fortale 

cer el trabajo de los delegados 

a través de asambleas de-sec

ción y organizar una verdadera 
asamblea general masiva para 

esta semana, insistiendo en el 

frente de lucha común con Apin 

ta, sindicato propio de Inta con 

representatividad enel interior. 

Hay que romper el callejón sin 

salida que ha construido la buró 

cracia sindical cegetista'

ia a m a  m m  m m m  
con ib m m

Todo el rol de M alet, Izzeta y 
la C G T  fue tratar de frenar la lu
cha manteniéndola en el más brutal 
aislamiento.A pesar de esto la gran 
combatividad del gremio obligó a 
M a let en principio a recular (largar 
el Plenario municipal, ver PO  135) 
y  a la dictadura a efectivizar el 
12% que adeudaba. Los municipales 
consideraron insuficiente el aumento 
y reclamaron $20.000.- de emergen 
cia y que la C G T  tomara sus reivm 
dicticiones.

Es a partir de aquí cuando el bo[ 
cor burocrático se vuelve feroz: des 
movilización total durante la sema 
na del retomo de Perón, control ca 
si policial en las asambleas, repre 
sión de activistas, campaña rompe- 
huelga, boicot a la Coordinadora de 
Solidaridad, etc. A s í  se llegó a  la 
asamblea del 23-11 que fue el úlH 
mo acto de la traición: confabula

dos Izetta, M a le t  y la CG T, coci^ 
naron todo con el intendente, mani  ̂
¡earon provocativamente la asamblea 
para levantar e l paro, prometiendo 
para el futuro el cumplimiento de 
las reivindicaciones,disfrazando una 
comisión mixta como paritarias -dori 
de no se discuten incrementos sala 
riales. La CGT,. que había llamado 
especulativamente a un paro para el 
día siguiente, lo levantó (una vez que 
Izetta hizo su parte en el levanta
miento de la huelga municipal) ba 
¡ando el telón de este teatro buro
crático-

Un párrafo aparte merece el rol 
del PC y el P SA  (Coral) en la Coor 
dinadora de Solidaridad. Mientras eT 
primero se negó a criticar el boicot 
de la burocracia municipal, ambos 
se opusieron a impulsar la interven'* 
ción masiva de los municipales el 17 
-11 en la C G T . El PSA (Coral) por

su ¡parte, propuso que la Coordina
dora se pusiera bajo las órdenes de 
la burocracia municipal. Es que pa 
ro ambos la huelga municipal fue 
pasto para sus especulaciones e le c 
tores ras con el pe ron ismo, por lo que 
terminan siendo cómplices de la trai 
ción. Política Obrera y la Ters se 
retí raron de la Coordinadora haden 
do conocer públicamente su posición.

La burocracia ha triunfado a lo 
Pirro: grandes sectores municipales 
están en claro sobre la traición. Es 
per eso que está a la orden del dia 
resolver la gran debilidad del gre 
m io: la inexistencia de una Agrupa 
c ió n  clasista municipal antiburocrá 
t ic a  y anticolaboracionista. Las ta
reas inmediatas de la misma son re 
sistír la represión del activismo, e í  
pago inmediato de los días de huel 
ga, y los 10.000 adeudados desde 
196*9, por la discusión de este pro

grama de acción en cada sección, la  
elección y  reelección de delegados 
(reemplazando en este caso a los pro 
burocráticos o inactivos). Por la pre 
paración de una nueva asamblea gie 
neral.Esta discusión pasa hoy por de 
nunciar el significado manijero de Ja 
Comisión mixta -que la burocracia 
llama paritaria. N i un gramo de ex  
pectativa en esta "paritaria" donde 
no se discute la cuestión salarial (so 
lo el escalafonamiento con lo cua l 
se trata de introducir división en las 
filas del gremio), donde los delega 
dos los elige la burocracia. Por í -I 
contrario los pasos de fortalecimiejn 
to del gremio debonser para prepa
rarlo para lanzar un gran plan de lu 
cha por los $20.000 de emergencia, 
por imponer paritarias de hecho, por 
la liquidación de la burocracia.

Adelante compañeros municipales!' 
Organizar el repudio a la bur '-rac ia l*
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Yurí Galanskov en el campo de Potima

Y uri Galanskov, escritor sovieti 
co y activista del movimiento de o 
posición a la burocracia de la URSS, 
acaba de moric. Informaciones pro
venientes de Europa atestiguan que 
la muerte de Galanskov ha sido de 
entera responsabilidad de la burocra 
cia soviética. En efecto, Galanskov 
fue condeflado, en 1967, a siete a 
ños de reclusión en un campo de pn 
sioneros políticos. La causa: encabe 
zar la protesta contra los ¡uicios frau 
dulentos consumados contra sus cama 
radas Siniavsky y Daniel. Yuri Ga 
lanskov era, ademas, un conocido 
militante antiimperialista: en 1965, 
por ejemplo, dirigió una manifestó 
ción pública contra la embajada ñor 
teamericána en la URSS denuncian 
do la invasión yanqui en República 
Dominicana.

Galanskov no aceptó pasivámer. 
te las brutales condiciones de los 
campos para prisioneros poIfticos.Lu 
chó y denunció desde la misma car 
cel a la burocracia a través de ma 
nffíestos y múltiples huelgas de ham 
bre. Las pésimas condiciones mate
riales terminaron por postrarlo en u 
na enfermedad de úlcera,en diciem 
bre de 1970. Finalmente, el 4 de 
noviembre de 1972, otra vez enfer 
mo, fue operado por médicos de es 
casa experiencia quirúrgica; ese mis 
mo dfa dejó de existir. La burocra 
cia  se negó.públicamente a otorgar 
permiso para que un cuerpo médico
especial se ocupara de tratarlo. G a
lanskov murió en el mismo campo de 
reclusión donde había permanecido 
durante sus últimos años.

LA t.UGflA POR LAS LIBERTADES

La muerte de Galanskov obliga a 
fortalecer la lucha intemacicjñal por 
las libertades de todos los prisione 
jos polfticos en la URSS y  los. res
tantes estados obreros burocráticos. 
En especial, debe reclamarse la in 
mediata libertad de los militantes an 
tjburocráticos Piotr Y a k i r y e l  gene 

ral Grigorenko, encarcelados en la 
URSS. La - muerte de Galanskov cons 
tituye -un verdadero ejemplo de lo 
que puede sucederle a otros destaca 
dos-activistas en la lucha contra la 
burocracia, en defensa de la demo 
cracia proletaria. ~

En los países de Europa Occiden 
tal el combate por las libertades de 
mocráticas en los estados obreros si 
gue desarrollándose. En Francia mití 
nes sistemáticos en defensa de la vi 
da de camaradas presos, canalizan la. 
lucha de diversas organizaciones po

PO R  UNA IN V E ST IG A C IO N  O B R ER A  IN TERNACIONA L

L A  R EP R ES IO N  DE L A  B U RO C RAC IA 
T IE N E  UNA NUEVA VICTIM A

Ifticas y  sindicales. A  partir de !.'□ 
muerte de Galanskov es necesario 
redoblar los esfuerzos para orquestar, 
también en nuestro pafs, un movi
miento por las libertades en URSS,

Checoslovaquia y otros paises de Eij 
ropa Oriental en defensa de la vi 
da de los activistas detenidos y  el 
renacimiento de la democracia obre

Reclamamos una definición del 
Partido Comunista, de los partidos 
socialistas, las organizaciones obre 
ras y la FUA. Por una comisión o -  
brera investigadora internacional!

Campo de trabajo de la mina de Dubinka, en Siberia Occidental

AL BORDE DE LA EXPLOSION

La burocracia yugoeslava se des 
compone. Sus esferas dirigentes gpT 
pean duramente a los trabajadores 
y  militantes que se rebelan contra 
el orden sacudido.

Después de la liquidación, hace 
un año, de la dirección del parti
do comunista de Croacia, que con 
taba con el apoyo de la inmensa ma 
yoria de la población trabajadora, 
por permitir hasta cierto punto las 
crfticas (algunos hablaron de una 'fee 
gunda primavera de Praga" en 1970 
-71 en Zagreb),lian tenido lugar pro 
cesos contra centenas de trabajado 
res, militantes y  jóvenes en la ma 
yoría de las ciudades de esa provin 
cia. Hace poco tiempo renunciaron 
los dirigentes del partido de la Re 
pública de Seifcia,. seguidos rápida 
mente por los de otras provincias,a 
cusados respectivamente de "libera 
lismo" y  de "tecnocratismo".

El diario "Le. Monde" anunció, 
poco tiempo atrás, que la Liga de 
los Comunistas Yugoeslavos (el par 
tido dirigente) decidió expulsar a 
500 mil de sus adherentes, es decir 
un miembro de cada dos. Reciente
mente, también renunciaron dirigere 
tes que ocupaban lugares muy altos 
en república federal: el ministro de 
asuntos extranjeros y  hombres de an 
tigua trayectoria en el PC yugoesla
VO.

Cuando hace un año la burocra 
c ia  arrestó a tres estudiantes comu 
nistas en Belgrado, por el "crimen" 
de haber denunciado públicamente 
las cada vez mayores desigualdades 
sociales en el país,el mariscal Tito 
da aviso de guerra contra los nue
vos ricos. "Le M onde", citando ci

fras oficiales, explicó que existen 
por lo menos doscientos multim illo
narios en viejos dinares (moneda yu 
goeslava) y numerosos millonarios en 
nuevos dinares.

Tal es el precio de la "reforma 
económica" que liberó las fuerzas 
de restauración burguesas. "Le Morí 
de" indica que "las más graves maT 
versaciones han tenido lugar en las 
empresas de comercio exterior:trans 
ferencia ilegal de fondos, creación 
de agencias en el extranjero, con
trarias á la . ley, compras y ventas 
no declaradas".

Los dirigentes del Partido Comu 
nista Francés, aliados hace veinte 
años con Stalin contra el llamado
"fascista Tito11,han publicado la car 
ta de Tito dirigida a todos los miem 
bros de la Liga de los Comunistas 
el 29 de setiembre,en ia que se lee 
lo siguiente: "Conviene oponerse a 
la presión de la ideología de la so 
ciedad de consumo, a las actitudes 
irresponsables en el trabajo... rea
firmar los principios de la refoima 
económica y social,de la economía 
de mercado". De este modo/ la bu
rocracia se inquieta por los nuevos 
ricos que ponen peligrosamente en 
cuestión las conquistas obreras en Yu  
goeslavia,pero no deja de proseguir

con su polTtica antiobrera fundada 
sobre la orientación hacia la econo 
mía de mercado.

Pero la clase obrera yugoeslava 
no lo entiende de ese modo. Ella a 
caba de afirmar su potencia y  com 
batividad en uno de sus bastiones.CT 
na huelga seguida de una manifestó 
ción callejera acaba de producirse 
contra la disminución de un quinto 
de los salarios por causa del déficit 
en la empresa fabril electrónica más 
grande de pafs. Unos días más tar 
de, el director de la fábrica y  sus 
colaboradores presentaron su renum ' 
cia en bloque.Aún no se sabe si los 
trabajadores han obtenido sus reivin 
dicaciones.

La cima de la burocracia del Es
tado, asf como los privilegiados de 
la economía,se enriquecen mientras 
la miseria de las masas se acrecien 
ta. Pero la burocracia no cuestiona 
su polftica de apertura al mercado 
mundial, que ha permitido el naci
miento de nuevos ricos que amena
zan hoy dia las conquistas obreras» 
ya fuertemente amputadas. La buro
cracia continúa preparando, contra 
ella misma, la inevitable revolución 
polftica de la clase obrera que se 
anuncia en Yugoeslavia.

Informations Ouvrieres.


