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P ro s c r ip c ió n  y
"FUE RATIFICADA LA FECHA DE ELECC IO 

NES Y  EL RESPETO AL VEREDICTO POPULAR" 
(La Ofj'rv'5", 75-1)

"SE MANTIENE EL CALENDA RIO ELECTOFAL" 
(La Nación, 25-1)

-CORRE EL CALENDARIO ELECTORAL" (Mayo 

r ía , 25-1)

"PERDIO LANUSSE: HABRA COM IC IOS" (Ma
yoría , 25-1)

"LA ELECCION  DEL ¡1 DE MARZO SE HA
C E , EL PUEBLO VOTAR* LIBREMENTE Y  EL RE 
SULTADO SERA ¿PETADO". (Balb .n, 26-1)

La coin cidencia es suqestiva.A horas apenas de 
conocerse los cinco puntos de la Junta M ilitar que 
recortan drásticamente la soberanía Je cuc¡q-j'e;'oo 
biemo constitucional, las más diversas y encentra 
das tendencias representativas de los distintos sec_ 
fo. ;-sde la burguesía afirman que la "voluntad po/u 
lar" habrá de ser "respetada".

La Junto M ilitar decide imponer una "enmien- 
daconstitucional"enel me¡or estilo “brasileño", y 
ios voceros apitalistas la reivindican como una ex 
presión de retomo a la "democracia".

Coinciden Balbm y el diario peronista "Mayo-
* ii na .

Cuál es la razón de esta concordancia unán[ 
me? La respuesta es una sola el conjunto de las 
fuerzas burguesas está empeñado en salvar la po 
sibilidad del "gran acuerdo nacional" en alguna 
de sus vari ntes. El editorial del dicrio del 
FREJU LI, Mayoría, del viernes 26, lo dice con 
todas las letras:

"las declaraciones >t país de la Junta de Co
mandantes en Je fe , (los) 5 (juntos, dígase loque
se dijere leyendo entrelineas, implican una ac
titud serena, objetiva, honorable ypucifidado-
ra " (" l )

EL "G A N " : EN DESCOMPOSIC ION

Ahora bien, si las Fuerzas Armada han teni 
do que imponer en el mejor estilo del golpismo 
tradiconal- los planteos mínimos de su "gron a 
cuerdo",e llo  se debe a que la línea polínica de 
la ''’ nstituc: Dnalización", el mismo "gran acuer 
do" e tá en descomposición. Ello significa que 
el lanussismo no pudo enganchar al peronismo al 
compromiso de coincidir en una andidatura "po 
toble" y ei un programa mínimo que respete la 
hegemonía de los altos mandos gorilas.

Pero no solo esto. La descomposición del 
"gran acuerdo nacional" se manifiesto, muy es- 
pecialmerfejen el fracaso del radicalismo y,pa«" 
ticulanmentei del peronismo para ganar la confían 
za del conjunto de la burguesía hacia sus propias 
variantes de "acuerdo nacional".

No sirvieron la "Hora del Pueblo", ni el "Fre- 
c 'n a " ,n i ia oferta del programa de "d 'sz puntos" 
que Herón vino personalmente a discutir, ni el 

F re ju l i ,n i el tan mentado acuerdo de "gobierno 
compartido" que arreglaron Perón y Balbín en la 
entrevista en Vivente López.

En cada instancia de la crisis del plan polrti 
co gubemament .1, los alto j mandos forzaron la 
nano con métodos golpístas: el 7 de ¡ulio resol 
vieron la proscripción de Perón; eJ 22 de agosto"̂  
con la matanza de Trelew , fijaron 'a inalterabi 
lidad dW curso represivo y la conservación dets 
ia  la Ugitlación especial.

En caáa instancia el peronismo aceptó con 

dic^ <vjroi*nto« gubernamentales e intentó elabo
rar nuevas versiones de "acuerdo nacional", a- 
ceptando las limitaciones impuestas. Pero no h*>

' acuerdo sot e el candidato .ii sobre la garan
tía de estabilidad para los mandos gorilas.

La descomposición del GAN  se manifiesta en 
la crisis cada vez más brutal dentro del ejército 
y dentro del peronismo. De acuerdo a todos los 
trascendidos y versiones producidos desde el -2 
de enero, Lanusse habría sido partidario de pos 
tergor las elecciones o exc lu ir de los comicios 
la elección de presidente. López Aufranc, °pues 
to al continuismo personal de Lanusse, habría iri 
sistido en mantener el 11 de marzo, pero...

"si desde el gobierno, señor coro e l -dijo en 
Campo de Mavo- se trata de implantar una 

nueva forma totalitaria que destruya la men
talidad juvenil ( ? ) ,  la unidad cristiana fami 
lia r y las libertades individuales, las Fuerzas 
Armabas estarán sienpre atentas para impedir 
que se destruyan las instituciones que hoy que 
remos fortalecer" (La Nación , 25-1)

Las afirmaciones de López Aufranc, contra el 
continuismo de Lanusse, son todo un reconoci
miento del fracaso del "plan po lítico ", de la des 
composición del G A N : la herramienta que le que 
da es el retomo al golpismo clásico .

La misma descomposición del "acuerdo" expli 
ca la crisis dentro del peronismo, que se resol
v ió , tran itoriamente, a expensas de la burocra 
c ia  sindicol en los primeros días de enero. Los 
secto es, como Coria , directamente vinculados a 
un pacto con Lanusse quedaron desplazados.En nea 
lidad, lo que precipitó la crisis en el gobierno 
fue el hecho de que el peronismo se pudo rea- 
grupar transitoriamente alrededor de Cámpora y 
Aba¡ Medina. Por eso es que inmediatamente 
después de la solución del problema de las lis 
tas en el peronismo comienza la "escalada" del 
gobierno con el anuncio Je  que e .ta en marcha 
un "pacto de garantías". Este es rechazado, La 
nusse pre.jara su golpe y sale la enmienda cons 
titucional.

No es que la c i-npaña electoral del FREJULI 
como se justificó Lanusse; era "dura"; los vocin 
glerios no molestan a nadie; lo único que moles
ta es la movilización de masas, y en este pun
to , el peronismo esta en la "tregua", como lo 
demuestra la entrega de las paritjrias y en la ¡4  
sividad frente a la represión. Rucci lo d ijo :

"lo importante es que la lucha por lc*s sala
rios no nos distraiga de la lucha por el po
der".

Esto es "lucha por el poder" sin movilización 
ds masas. Esto es "lucha" contra la proyección 
po lítica , de poder de la movilización de los ex 
plotados.

No. Â  Lanusse no le molestó el verbalismo 
jro ". Su reacción refleja la falta de "acuerdo 

nacional".

PORQUE NO  HAY ACUERD’- SI TODOS LO 
Q U IEREN ?

Cómo explicar el fracaso en conseguir un "a 
cuerdo" que todos quieren a su manera?

Para resp. nder al interrogante hay q 'e enten

der una cosa fundamental: el "plan f-o lítico ", la 
"¡nstitucionalización", las diversas propuestas de 
acuerdos y frentes, han sido los intentos por or 
ganizar una "UN IDAD N AC IO N A L" que termi
na con el ascenso obrero iniciado con el "cordo 
bazo" y vuelva a agredir a los explotados. Este 
hecho es la referencia fundamental del proceso.

Por eso se ponen de acuerdo enseguida en la 
"tregua socia l".

Por eso los " k c í  y los Coria nada hacen ar̂  
te el "imndozazo" y "tucumanazo" del año pa
sado.

Por eso se niegan a un plan de lucha por las 
paritarias.

Por eso se ponen de acuerdo en el CO N ES .

Por eso Perón acaba de atacar a los obreros 
de San Nicolás y el Sitrac-Sitram .

Pero no pasan de esta coincidencia básica, 
fundamental. Por qué? Porqje si el peronismo a 
cepta una candidatura digitnda por los gorilas que 
da automáticamente desintegrado ante su base s -  
brera en vertiginosa rad ica lización . Porque, por 
su lado, la burguesía teme que un goóiemo pe
ronista sin condicionamientos sea Tapidamente so 
brepasado por un ascenso de las luchos obreras.

Y  está también la c 1isis económica. (E! costo 
de la vida subió un 11% en enero). La burgue
sía argentina no tiene semicolonias; tampoco pue 
de desarrollarse mediante una colonización deT 
interior agrario; los mercados internacionales es 
tan limitados; la crisis imperialista se descarga 
sobre el país endeiidandolo, sustrayendo capita
les, exportándole la inflación internacional. La 
acumulación capitalista de los últimos 20 años 
se basa en una cosa fundamental: SUPEREXPLO 
TAC IO N . La Argentina tiene un récord mundial? 
e! salario REAL bajó un 40% en dos décadas. Se 
trata de una pauperizac"5n absoluta. De donde 
sacar las concesiones que atenúen l<s re iv : id ica  
c i.n es obreras? Es por esto que fa lló  el intento 
"populista" de Lanusse F«-.r perpetuarse en el poder.

Los distritos sectores burgueses chocan ante la 
crisis económica. Pero por sobre todo con el pe 
ronismo, q-e representa, no a las correas dire', 
tas 'el imperialismo, sino a los grupos capitalis 
tas más debites y que se apoya en una ancha ba 
se trabajadora. El ascenso obrero y la crisis eco 
nómica, factores que determinan la búsqueda deT 
GAN ,son los que explican la descomposición de 
este.

Porque dos años de tregua no hicieron retro
ceder al movimiento obrero.

Porque dos años de aplicación indiscriminada 
de los planes económicos imperialistas no mejora
ron la crisis económica.

Porque, todo lo contrario, se esboza una nueva 
fase de ascenso: las huelgas de Duperial y Somisa; 
los paros en Córdoba y Tucumc los abandonos de 
planta de IKA-Renault; los multitudinarios actos de 
mecánicos y gráficos en la semana última.

(s ig u e  arrib a)
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c o n d ic io n a m ie n to

Es en este cuadro que el G AN  pega un nue 
vo reventón,que la "tregua" no a lcanza , que eT~ 
"gobierno compartido" con Balbíh no alcanza , 
que las seguridades de Cámpora a la embajada 
yanqui no alcanzcn (ver Panorama, 25-1).

LA TACTICA "G EN IA L" DEL PERONISMO HA 
FRACASADO_____________________________________________

En que consistió la táctica "genial" delpc-tJ 
nis'oo contra la "camarilla" lanussista?En la des 
mov>lización de los trabo| dores para armar un 
frente nacional con los partidos gori'üs. Y  que 
d ic ; Balbm ,el aliado del "gobierno compartido"? 
‘ En efecto , dice C larin del 28-1 , cuando Bal- 

bm afirma que lo más importante es lograr la ins 
tituciona lizacián , anticipa que en última instan 
c ia  aceptaba ser el beneficiario de una proscrÍ£ 
ción justicialista,como lo fue l l l ia  en 1963". Es 
te es el va lor de las alianzas justic¡a listas.

El peronismo se lanzó a la ¡Iftea de desmovi 
l iz a r y  paralizar al movimiento obrero para pota 
b iliz a r , ante la gran burguesía, su acuerdo na
cional. El nacionalismo burgués, mostrando des-
■ irnadamente sus lim itaciones, hizo causa común 

contra la clase obrera, frustrando sus objetivos 
nacionalistas. Lanusse sabe muy bien todo esto, 
y as í es que lo acorrala una y otra vez con la 
seguridad de que el peronismo, al igual que en 
septiembre de 1956 no apelará a la movilización 
real de las masas.

UBRES
Qué dice en mohientos que se dicta el “ ac 

ta constituciona'"?

"LAS FUERZAS ARMADAS CO N  EL JU EG O  
LIM PIO " (Mayoría ,  25-1)

Que dicen en momentos que el Estado Mayor 
de l.opez Aufranc lanza los 5 puntos?

"Las enéigicas y sensatas palabras de López 
Aufranc-"aunque voten 3 habrá e leccicnes"- 
que nosotros mismos no comprendimos en su o 
portunidad porque cra’mos que insinuaban una 
proscripción "manu m ilitan " , ahora se mues
tran en su congruencia constructiva, y les a 

plaudimos en este sentido.'^Mayoría, 26-1)

No hay nada en toda la verborragia "dura" 
de la juventud peronista que pueda desmentir la 
total "blandura" práctica del peronismo frente al 
gobierno y el conjunto de la burguesía. Los pa 
los de la "dureza" van contra el movimiento o 
brero. Contra Somisa, Sitrac Sitram, las parita-" 
rias y el "mendoza¿o"

HABRA GÓLPE CO N  TODAS LAS DE LA LEY?

Si nos guiamos por lo que declaran todos !os 
po¡ 'icos y militares de confianza del gran ca
p ita l, las elecciones se real iza rán ...a s í haya que 
proscribir, o que "voten 3" (no, M ayoria?). El 
sentido de la enmienda constitucional es blandir

la proscripción en procura de un acuerdo en la 
segunda vuelta o antes. Ahí" está la amenaza de 
Lanusse de aplicar los artículos 25 y 50 de la 
ley de partidos, es decir, disolver el FREJULI.
La burguesía está demasiado dividida para pod -r 
dar un golpe a lo Onga-ra ,- or lo que estructu 
raría el frente "chico" con los radicales (pros
cribiendo al peronismo) si fracasa el GAN con 
el justicialismo incluido.

A los sindicalistas "combativos", a la juven 
tud peronista ligada a la clase obrera le queda 
una sola opción: ROMPER CON  EL FRENTE NA 
C IO N A L , ROMPER CO N  LA TACTICA DE PASl 
VIDAD Y TREGUA, Y  ESTRUCTURA0 UN FREN 
TE DE LUCHA CONTRA LA PROSCRIPCION , 
POR ELECCIONES LIBRES, POR EL AUMENTO 
DEL 50% , POR LA LIBERACION INMEDIATA 
E IN CO N D IC IO N AL DE TODOS LOS PRESOS, 
CO N  UN PLAN DE LUCHA DE TODO EL MO 
VIM IENTO ObRERO, ESTUDIANTIL Y  DÉ LOS 
TRABAJADORES.

Es sobre la c>as'! de ese planteo, contra la 
dictadura y el continuismo, que llamamos a cons 
“itu ir un Frente de Combate y Electoral Antico 
laboracionista,con un programa de expropiación 
de los monopolios y el control obrero.

FRENTE DE COMBATE POR ELECCIONES LI
BRES______________________________________________________

El camino de I is elecciones la'ussistas condu 
ce a una segura fr istración de las aspiraciones 
de las masas. Las alternativas de centro-izquier 
da, fipistas o de izquierda centrista (PST) espe 
culan con la abstención o proscripción del pero 
nismo.Existe un solo camino: estructurar un fren 
te de los partidos y organizaciones anticolabora 
nistas POR LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS, 
LAS PARITARIAS Y  EL SALARIO , POR ELECCIO 
NES UBRES QUE SOLO UN GOBIERNO  DÉ 
LAS O RGAN IZAC IO NES OBRERAS PUEDE CO TT  
VOCAR.

La desmovilización y el acuerdismo peronista 
es e l sendero seguro de la derrota.

Paritarias: las primeras entregadas

POR UN INMEDIATO PLAN DE LUCHA P 0 R EL5 0 /
La b u ro cra cia  s in d ica l co m en zó , la  s e 

m ana a n ter io r , a fir m a r  lo s  p r im e r o s  con  
v e n io s  im p o rta n tes  en la s  p a r ita r ia s . A d e- 
lin o  R o m ero , b u rócrata  e x til,  a firm ó  hace  
p ocas sem a n a s que h ab ría  "final fe liz" : el 
v ie r n e s  26 firm ó  el con ven io  del g r em io  tex  
til por un aum ento del ’7 por c ien to . L o s  
p r e c io s  aum en taron ya un 20 por c ien to  en  
lo s  ú lt im o s  m e s e s .D 'c ie m b r e :  8 ,8  por c ien  
to . Enero: 11 por c ien to . Y s e  habrá de a -  
ju sta r  'o s  a lq u ile r e s  en un 220 por c ien to , 
el p rec io  del vino «e va a lo s  400 p e s o s ,  et 
c é te r a , e tc é te r a .

No obstante toda e s ta  e s p e lu z ,-a ’te  c a r e s  
t ía  R ucci ha dicho:"Si h em o s  estad o  tan m al 
tan íos  a flo s ,p od em os e s p e r a r  45 d fas m ás" . 
Com o se  ve . nada, ni la  m á s  e le m e n ta 1 m e  
dida para en fr en ’ar lo s  a u m en tos  m a s iv o s  
que 'o s  c a p ita l is ta s  v ien en  im poniendo en  
form a e sc a n d a lo sa . La c ín ic a  fa n fa rro n er ía  
de e s te  agente de la  b u rg u esía  en el m o v i
m iento  o b rero  no puede, s in  em b argo , ocuj  ̂
tar  e s te  hecho: una gran p arte  de lo s  conve  
n ¡os e s tá n  a punto de s e r  en tr eg a d o s  (La Na

ción  2 8 /1 2 ) m ie n tra s  e x is te n  alguno= que no 
s e r á  fá c il liq u id ar  in m ed ia ta m en te . T u cu - 
m án f Córdoba. M ec á n ico s , G rá fico s , Luz  
y F u er z a  anunciaron , la  sem an a pasada, pía  
n es  de lucha para lo s  p r ó x im o s  d ía s .

L o s  p artid os  de d istin to  p e la je  se  han cu_i 
dado m uy bien  ríe d e c ir  a lgo  so b re  la s  pari 
ta r ia s  y  de in c lu ir  en su cam pafia e le c to  - 
ral cu a lq u ier  r e fer e n c ia  a la s  r e iv in d ic a d o  
n e s  o b r e r a s . T em en  que una in ic ia t iv a  pro  
voque c ie r t a s  m o v il iz a c io n e s  o b r e ra s  que 
desb ord e  el actual cuadro d é la  s itu ación  po 
l í t ic a .  Y e l F ren te  J u s t ic ia lis ta  de L ib e r a 
ción  no se  ha sa lid o  de e s a  tó n ica . Mucha 
v erb o rra g ia  "contra  e l im p e r ia lism o " , mu 
ch a s p a la b ra s sob re  la  " lib era c ió n  n a c io 
nal" p ero  NAPA sob re  la  m is e r ia  de la s  m a  
s a s ,s o b r e  la  c a r e s t ía  y  so b re  la  n ecesid a d  
de s a l ir  al cru ce  de e s ta  p o lítica  c a p ita lis ta  
m edian te la  acc ió n  d irec ta  de lo s  trabajado  
r e s .

Se aproxim a una sem an a donde la  b u ro 
c ra c ia  m an iob rará  h asta  lo  im p o sib le  para

b o rra r  la s  p a r ita r ia s . L o s  con ven ios no «o 
b rep asarán , según se  sabe, el 30 /35  por  
c ien to . El m ovim ien to  o b rero  tien e  dispo  
s ic ió n  para s a lir  al com bate contra  lo s  c a 
p ita lis ta s  y la  dictadura m ilita r . Lo que NO 
tien e  e s  una d irecc ió n  que prom u eva la  m o 
v iliz a c ió n  en cada fáb rica  y fren e  lo s  p la 
n es  de la  bu rgu esfa . L o s tra b a ja d o res , con  
tra  lo  que pregone R u cc i, no pueden e s p e 
rar  un m inuto m á s. Han sid o  el b lanco fun 
dam ental de la  p o lítica  de su p erexp lo tac ión  
y  m is e r ia  que s e i s  a fio sd e  gob ierno  m ilita r  
han agravado h asta  e x tr em o s  descom un; le s.

E s  n e c e s a r io  que lo s  con ven ios  que la  bu 
r o cra c ia  se  a p resta  a e n tr eg a r  sean  d is c u 
tid o s  d em ocráticam en ta  en ASAM BLEAS DE 
FABRICA en la s  que se  vote  m asivam en te  
r e c h a z a r la s  m is e r a b le s  o fe r ta s  p a tron a les  
y  se  r e su e lv a  e x ig ir  a la  CGT un P lan  de Lu 
cha con INMEDIATO PARO NACIONAL AC 
TIVO en todo el p a ís  por: aum ento de em er  
g en cia , sa la r io  m ín im o de 120 m il p eso , 
e sc a la  m óvil de sa la r io s , e s c a ls  m óvil 
h oras  de trabajo, y contra  la  di- o c u p  >.'i
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TEXTILES SAN MARTIN

POR LAS PAR ITAR IAS

¿A ROSA 
De Be PASAR 
Al COMBATB

Han transcurrido mas de un mes 
desde las últimas elecciones en la 
seccional (ver PO 140). Muchos aĉ  
tivistas que militaron en la lista Ro 
sa se plantean si no se esta retrasan 
do una actividad seria de organiza
ción del activismo de la zona. Estos 
compañeros están firmemente decidí  ̂
dos a que la lista Rosa no termine 
siendo una experiencia electoralista 
más.Los problemas inmediatos del gre 
mió queman. La burocracia o fic ia lis 
ta está dispuesta a barrer con la o- 
posición de la zona y para ello se 
ha dado un plan. Las paritarias es
tán estancadas, y la patronal ame
naza con un año de intensificación 
de la racionalización, de las suspen 
siones y de ios despidos.

Es posible frenar la ofensiva com 
f in ad a  de 'a patronal, el gobierno 
y la burocracia? S í; para ellos es 
necesario un pronunciamiento de coro 
bate de la lista rosa.

La lista rosa surgió con el mero 
objetivo de presentarse a las últimas 
elecciones; tres antiguos dirigentes 
de la seccional desplazados I egemo 
neizaron este objetivo original. La 
sola posibilidad de derrotar a la co 
rrompida burocracia ofic ia lista llev£ 
a que un importante sector del acti 
vismo se volcara al apoyo a la rosa. 
Es este mismo activismo el que quie 
re que la experiencia no termine a 
Iir. Más de tres mil compañeros die 
ron un voto de repudio a los buró
cratas azules. De lo que se trata es 
de la organización de estos compañe 
ros. La lista rosa no puede eludir es 
ta actividad v ita l. Para e llo  es nece 
sario marcar un camino claro y visi 
sible a todos los compañeros de la 
seccional: la lista rosa debe encabe 
za r una campaña contra el estanca
miento de las paritarias, por el le
vantamiento de las intervenciones a 
las comisiones internas de Iva y Fa 
dete, contra la represión y por la de 
mocracia sindical.

Es una actividad de este tipo, mos 
trando a la agrupación a la ofensi
va , la que permitirá la organización 
de los activistas y del conjunto de 
los compañeros. Es necesario que la 
lista Rosa desenmascare el papel ne 
fasto de Adelino Romero y toda la bu 
rocracia nacional que se niega a sa

ts la noche del miércoles 16 de 
enero. Tres activistas de la planta 
Somisa hablan por teléfono en la U 
nión Telefónica , pleno centro de 
San Nicolás. De improviso, tros ma 
tones armados con revólveres ocupan 
el local y blanden con culatazos en 
la cabeza a uno de los trabajado
res, Alberto L'rqueaga; inmediatamen 
te desaparecen. A esas horas comien 
za a trabajar en la planta siderurg_[ 
ca el turno de las 22 Atoras; un com 
pañero que agita con brazos en alto 
la camisa ensangrentada del activis 
ta agredido ferozmente invita a to
da su sección a parar. La actitud es 
unánime. Se abandonan las máquinas 
y se organiza una asamblea para in 
formar de lo ocurrido. No resulta un 
hecho nuevo, unos meses atrás 70 
gangsters, algunos enviados por la 
burocracia metalúrgica de cap ita l, 
se habían presentado en Somisa con 
metralletas y golpearon a dos ac 
tivistas antiburocráticos.

Asi" se desencadena la huelga ge 
neral con ocup-ición de fábrica que 
impulsaron los trabajadores de Somi 
sa durante el curso de M  horas. En 
la mañana del jueves 17 de enero, 
a l llegar el turno de las seis hora* 
se reúne una multitudinaria Asamble 
a General que congrega a más de 5 
mil obreros; aparecen los primeros 
carteles murales; "Abajo Rucci, fue 
ra los matones", "Fuera los pistóle 
ros, fuera Rucci y Cechi de la 
UOM". Sorpresivamente la "impara 
ble" Somisa se paraliza totalmente, 
se organizan Asambleas Generales, 
se organizan piquetes para agitar y 
mantener el combate dentro de fá
b rica , en f in , es la primera oportu 
nidad en que se produce un pronun 
ciamiento de los obreros de Somisa, 
un pronunciamiento de masas, con

car un plan de lucha por el 50% y 
los 120.000 pesos como salario mmi 
mo.Es indudable que la lista solo ten 
drá futuro en la lucha antiburocráti 
ca y no será una agrupación electo 
ralista más si tiene un claro pronun 
ciamiento clasista,pero éste debe ser 
preciso y en torno a ejes claros de 
actividad. La inquietud de los nume 
rosos activistas que reclaman una a 
grupación de combate debe concre
tarse en el impulso a este plan.

Hay que romper el aislamiento de 
los diferentes grupos fabriles y dar
les todo un morco de apoyo en esta 
actividad.

La lista rosa deberá funcionar ma 
diante la plena democracia obrera en 
su seno (recalquemos una vez más que 
en e lla  participan tadas las agrupa
ciones de la seccional) es decir, del 
respeto por la opinión de cada acti 
vista y el cumplimiento de lo que re 
suelv» la mayorra. Un trabajo de es 
te tipo la convertirá en un verdade
ro canal unitario para el trabajo de 
los activistas.

La agrupación clasista Trinche
ra Textil está dispuesta a jugar to
das sus fuerzas en esta tarea: ello im 
p lica también todo un desafio para 
el activismo de San M artín : la rosa 
debe pasar al combate.

tra la dirección encabezada por Ru 
cci y compañía. Son los albores de 
TíñalnagniTica y progresiva experien^ 
c ia  que protagoniza una fábrica a- 
lejada de las luchas obreras y sind_[ 
cales del resto del país, de una 
planta cuya generación obrera es jo 
ven, que no sobrepasa los 23 años 
de edad promedi o.

ftU ¿ t l En  MADRID, OBREROS EN 
COMBATE ________

F ia t , Perdrie l, Smata, El Cho- 
cón, V illa  Constitución, San Loren 
zo y ahora San Nicolás. Esta es la 
ruta abierta por la movilización de 
la clase obrera argentina a partir 
del "cordobazo". El combate de los 
obreros de Somisa está dentro de e_s 
te contexto y se inscribe en esa ru 
ta , un combate dirigido a hacer tam 
balear el poder burocrático de la 
dirección peronista de la CG T y do 
los principales sindicatos industria
les del país, entregados a la burgue 
sía. A4. margen de esta ubicación de 
la huelga dentro del conjunto de la

evolución del movimiento obrero na 
c iona l, no se puede entender su ca 
racter y sus perspectivas. Es en eT 
momento en que la burocracia se a 
presta a liquidar las paritarias, que 
un bastión obrero, en San N ico lás , 
sale a la palestra nacional con una 
consigna fundamental: "Abajo Rucci1.' 
Esta es la relación de la lucha de 
Somisa con la lucha obrera nacional. 
También, este es un formidable pie 
biscito para la dirección peronista 
y el Frente J.is tic ia lis ta  de Libera
ción ; los agentes de Rucci han per 
dido p6r completo, irremediablemen 
te , la elección en Somisa, los tra
bajadores han votado con la mano 
en alto su expulsión.

Es en el momento en que este a 
gente de la dictadura, José Rucci, 
dialoga con Perón en los jardines 
de la Puerta de Hierro, en Madrid, 
y expone sus planes de desmoviliza 
ción de los trabajadores y entrega 
de las paritarias, que el sector más 
importante del proletariado de San

CUATRO U IL  O IM tO S  . c . » o r o .  Im pronto d ,  SO M IS4  Um »/■«*• d t  t i t l h *
la  cem ita  a o ta a f re n ta d a  de jm co m p a ie ra  q«e fue a g re d id a  — so ¡tu v ie ro n —  p o r  

¡tore% o/ m o»,m iento pee responde a la  UOM

P R E V IS IB L E
En San N ic o lá s ,  e l F r e n te  J u s t ic ia lis ta  de 

L ib era c ió n  s e  p r e se n ta  a e le c c io n e s  con un 
"flor" de candidato a intendente: M anuel K o l-  
b erg , je fe  de p erso n a l de una e m p r e sa  su b si 
d ia r ia  de S om isa  (A r c o m e ta l) . La l is ta  se  coro  
p letó  con  can d id atos sa lid o s  de la s  f i la s  de la  
b u ro cra c ia  m e ta lú rg ica  y  de la  c o n stru cc ió n .

L o s tra b a ja d o res  de S o m isa  han d en u n c ia 
do el c o m p ortam ien to  an tio b rero  del candida  
to  a in tendente por San N ico lá s; é s t e  r e i t e r a 
dam ente ha rep rim id o  a b ier ta m en te  a com pa  
fiero s  de fáb rica  por la s  c u e st io n e s  m á s  e l e 
m e n ta le s  de trab ajo . R u cci y  P erón  ya han 
perd ido la s  e le c c io n e s  en  Som isa: lo s  trabaja  
d o re s  han repudiado v ig o r o sa m en te  a la  buró  
c ra c ia  y  al p e r so n er o  que va de candidato a 
Intendente.
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SAN NICOLAS
Nicolás gesta su propio Chocón, con 
tra la burocracia metalúrgica de Ru 
c c i . Y  Perón es claro : "amigo Ru 
c c i , haz depurar los sindicatos de 
los marxistas infiltrados En esta 
desmovilización están, no solo Ru
c c i , sino todas las alas del peronis 
mo o fic ia l , incluidos los combativos. 
Es el conjunto de los sectores de la 
dirección peronista el que ha para 
lizado al movimiento sindical con 
vistas al acuerdo entre el ¡usticia lis 
mo y las fuerzas burguesas en tomo 
a la salida electoral negociada. Por 
eso, la lucha de Somisa se ha ges 
tado al margen de tal o cual frac
ción más o menos combativa del pe 
roiismo; ha nacido desde abajo , co 
mo truto de un vasto trabajo molecu 
lar del activismo obrero independien 
te. Es por eso que la lucha de los 
obreros siderúrgicos se inscribe en el 
abanico de combates anticapitalistas 
y antiburocráticos que como hongos 
brotan al influjo del cordobazo.

~~IÁ HUELGA Y  SU D IRECCION

"El gremialismo argentino está 
manchado con una palabra: burocrá 
to. Esta gente no solo está en la 
OOM sino en todo el país. Nosotros 
salimos a romper esa po lítica" a fir 
mo un compañero que apoya el corr 
bate de la directiva del Sindicato 
de Trabajadores Siderúrgicos Arger 
tinos (STASA), que aparece como {.'i 
rección alternativa en la planta So 
misa.Los delegados de la UOM San 
N ico lás han sido públicamente repu 
diados por la base. La regional es
tá per:"endo los últimos (filiado s 
que tenía pues la mayoría se a filio  
a STASA , que ya tiene más de 4 
mil afiliados. El poder :sa l está en 
manos del activismo antiburocrático 
que hoy busca un eje organiza’ ivc 
en el STASA; los obreros de Somisc 
han plasmado transitoriamente su u 
nidad de clase alrededor de un qru 
po de compañeros que hace más de 
un año y medio se plante jron el ca 
mino de un sindicato autónomo en 
respuesta al matonaje bjrocrático de 
la UOM , la falta total de in ic iati 
va por ias reivindicaciones especiTi 
;a s  de la industria siderúrgica, la 
completa corrupción imperante, la 
ausencia de servicios sociales pese 
al descuento de la cuota s ind ica l, 
etcétera. La huelga se canaliza rá 
pidamente detrás del planteo deT 
STASA , como una expresión transi 
toria del deseo de estructurar un sin 
dicalismo antiburocrático. STASA es 
el eje objetivo , hoy, de esta orga 
nizacion.

El problema, de este modo, del 
encuocVamiento sindical de r OMISA 
en la sid?rur-,ir: o lo rrWolurqia, en 
tendido como una cuestión nrofesio 
nal o dt oficio es irpílevnnte. Los 
obreros dn Somisu han salido con los

métodos de acción directa contra la 
burocracia de Rucci y se alinean 'e 
tras del STASA. Este es el único en 
cuadramiento que vale ya que de lo 
que se trata es de la unificación de 
clase de ios trabajadores alrededor 
de una organización que abre el ca 
mino del combate por las reivindica 
ciones pjrenlorias del proletariado. 
Por ahora el STASA es el centro de 
■jluti amiento de los trabajadores de 

Somisa. Este hecho resulta amplia
mente progresivo f. da vez que el cii 
cuadramiento no constituye,como lo 
hace ver la burocracia corrompida, 
un problema de "o fic io "; en reo li- 
dad, configura una cuestión política 
fundamental: la unificación de los 
trabajadores con una política que e 
che un puente hacia todas las orga 
nizaciones obrer;s en combate con
tra la burguesía. El ejemplo de S i-  
trac-Sitram está a la vista de núes 
tros ojos. Acaso bajo una dirección 
clasista los sindicatos Fiat seguían 
siendo sindicatos de fáb rica , tal co 
mo nacieron por obra de la patronal? 
C laro que no, puesto que la direc 
ción clasista soldó su lucha ¡unto a 
la clase obrera de Córdoba y todo 
el país. A h í está el ejemplo de los 
paros impulsados por Sitrac-Sitram, 
por el tucumanazo, por conflictos 
de otros gremios; ah í esta el ejem
plo de las reuniones para constituir 
un movimiento clasista nacional.Han 
sido Rucci y la UOM los que han 
hecho de Somisa un sindicato de fá 
b rica , como lo prueba el que nunca 
la han sacado a i i  huelga en los pa 
ros nacionales desde varios años.

Todo este problema está en e 
volución política y sindical. La 
dirección de STASA está sobrepa 
soda por el activismo y la base 
de fábrica y por las perspecti- 
■» ;s que marca la huelqa con ocu - 
pación de fábricas, que plantean la 
constitución de un sindicato clasista. 
La d irectiva levantó las medidas con 
vistas a una entrevista con la empre 
sa para expresarle los puntos de vis 
ta de la fábrica. Encerrar el comba 
te dentro de la o ';o ta significa colo 
carse en la situación más vulnerable! 
trente a la patronal, la dictadura y 
la burocracia, y liquidar el futuro 
del movimiento.Lo que se impone es 
desarrollar la lucha entre el conjun 
to de la clase obrera y el pueblo de 
San N ico lás, que han apoyado con 
víveres la ocupación de la fábrica. 
De este curso dependerá la evolu
ción de la propia directiva del STASA 
y su relación con la base de fábrica. 
El combate actual permite la ráp'co 
ascensión de un movimiento cla^’sta 
en SO M ISA , que sobre la actual ex 
periencia , amplié el horizonte de 
combate. Este movimiento hay que 
construirlo ya que ninguna corriente 
políHca y sindical de fábrica se fiso 
nom iza,en estos momentos, como talT

Obreros do SOMISA vivando a S.T.S.A. abandonan la fábri
ca (ras las tensas horas vividas durante la medida de fuerza.

PERON: CON RUCCI 

CONTRA SOMISA

En un m en sa je  grabado que rep rod uce e l d iar io  M ayo
r ía , P erón  ha vu elto  a aval ar  la  conducta de R u cci al fren  
te de la  CGT. Sus pa lab ras tien en  un p a rticu la r  sentido  
an tiob rero  porque son un ataaue d irec to  contra  lo s  obre  
ro s  de SOMISA, que h ic iero n  del repudio a R ucci una ban 
dera fundam ental.

D ice P erón: "El r e c ie n te  c a so  de una entidad e sta ta l y 
por lo  tanto m anejada por lo s  m en cion ad os a g en te s  e s  sufi 
c ien tem en te  e lo cu e n te .E n  e lla  un grupo de a s e n te s  de la  pro  
vo ca ció n  copa su s  in s ta la c io n es , con la c la r a  connivencia  
s o sp e c h o sa  de su s  d ir e c tiv o s  y  se  agitan  s lo g a n s  contra  
la  cen tra l o b rera  y  su s e c r e ta r io  g en era l, com paflero  Jo  
sé  R u cc i, fab ricand o a la  v ez  e l d ir igen te  de la  " tr is te  fi 
gura", T o sc o , para a rm ar un c on flicto  a r tif ic ia l con la  fi 
nalidad de c r e a r  g r em io s  in d ep en d ien tes, com o lo  habían  
hecho ya en C órdoba con SITRAC y SITRAM" (M ayoría  
2 6 /1 ) .

A g en tes  de p rovocación ! Tal cual fue e l c a lif ic a tiv o  de 
Onganfa para q u ien es protagon izaron  e l cord obazo . Hoy, 
lo s  in su lto s  de P erón  se  proponen a tacar  a lo s  o b r e ro s  de 
SOMTSA en su exacta  p ro y ecc ió n  p o lítica , la  del cordoba  
zo , la  de SITRAC-SITRAM .

E sta  carta  de P erón  no tien e  d esp erd ic io  por una r a 
zón fundam ental: cuando se  tra ta  del c la s is m o , del futuro  
p r o le ta r io  y  s o c ia l is ta  del p a ís , de la  lucha a n t iim p e r ia 
l is ta  r ea l, o b rera , P erón  no con tem p oriza  com o contem  
p o r izó  con Onganfa, con C oria , con L a n u sse , con Vandor, 
etc: P erón  no usa  fr a s e s  d ip lom áticas; P erón  no hace de 
m.agogia; P erón habla c laro : SITRAC-SITRAM , SOMISA, 
‘ SON PROVOCADORES". E ste  e s  e l p ero n ism o  qut &e re 
c la m a  h e red era  del CORDOBAZO!!! LA MENTIRA NO A- 
GUANTA MA*

P erón , contra  e l c la s is m o , no anda con v u e lta s: "Ruc 
c i anunció m ed id as para depurar de m a r x is ta s  lo s  s ind ica  
tos"  E sa  e s  la  orden . R econ ocen  ab iertam en te  su papel 
de p o lic ía s . P erón  q u iere  con tin u ism o en lo s  sin d ica tos:  
no q u iere" sa lto s  en e l v a c ío " ;e s  e l L a n u sse  del m ov'm ie- 
to o b rero .

H ay que seg u ir  e l e jem p lo  de F ia t, P e r d r ie l, D uperia  
El Chocón, Som isa; hay que rom p er  con lo s  p artid os capi 
ta l i s ta s ,  por la  indep en dencia  p o lítica  del m ov im ien to  o -  
b rero .
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LA INCOGNITA DEL A C U E R D O

"Nixon responde por m edio  de la  fu e r 
za . . .  para que pueda e sb o z a r s e  en el conjun 
to d e l su d este  a s ía tic o  una p o lítica  de expan 
s ió n  im p uesta  por una d em ocracia  muy fu er  
te; y  para que e s ta  reg ión  pueda encontrar  
en  el mundo un lu gar que su s  r>q e^as natu 
r a le s  y  la  in te lig en cia  de su población le con  
ceden m uy na u ral m ente, borrando a s í  uno 
de lo s  fo co s  de gu erra  y de confrontación  in 
te rn a c io n a l que con stitu ye  una de la s  c a u 
s a s  p r in c ip a les  del d eseq u ilib r io  m undial. 
La t e s i s  de N ixon no d escan sa  sobre una u -  
top ía . L a s r e la c io n es  cada v ez  m ás e s t r e 
ch a s  que anudó en el cu rso  de e ste  año con  
China Popular y  la  Unión S ov iética  prueban  
que lo s  dos grandes p a ís e s  co m u n ista s  d e 
sea n  tam bién  un ac er ca m ie n to  con O cciden  
te  y  en p r im er  lu gar  con lo s  E stad os teni
dos"  (Le Noveau J o u rn a l. 7 -1 2 -7 2 ).

As Tes como uno de los órganos franceses del gra-' 
capital presenta los fines de guerra del imperiali 
mo norteamericano.

Cuál es el propósito que se persigue? Se tra 
ta , en último análisis, de preservar en el sudes 
te asiático una base avanzado de la contrarrovo 
lución , un punto de apoyo físico del que pue
dan agarrarse los diferentes regímenes "compra
dores" que el imperialismo mantiene a gran eos 
to para contener el empuje de las nasas sobre 
todo el continente, en Birmania, en Tailand ia, 
en M alasia , en Indonesia, en Formosa, en Co
rea, en las Filipinas y , sobre todo, en la India 
y en Pakistán.

Lo que el imperialismo plantea no es solamen 
te el mantenimiento de centenares de millones 
de hombres en esta vasta región bajo el yugo de 
la m iseria, la ignoranci* y el hambre, sino -so 
bre todo- la posibilidad de reintroducir mañana 
su capital en los países en los que ha sido ex
propiado, particularmente en Vietnam del Nor
te y sobre todo en China.

Para las necesidades de esta orientación es
tratég ica ,e l man* snimiento de bases de agresión 
contrarrevolucionariaen el s desfe asiático cons 
tituye el complemento indispensable de la bús
queda de un acuerdo directo con los dirigentes 
de Pekín y de Moscú. Contrariamente a lo qoe 
pueden decir los p a r ‘ dorios confesos o vergon
zantes d»? los acuerdos Nixon-Mao y N ixon-'rehz 
nev, ambos aspectos de la política norteamerica 
na no son, de ninguna manera, contradictorios. 
Los dirigentes de Moscú y de Pekín fueron 00*0 
cados, ciertamente, en una posición "d if íc i l" ,

IA POLITICA YAHOO! ÍH VlfTNAM
y  ia  c o m m i A  PACIFICA

HCNKY K IS S IN G E* L£ DITO THO

"Se han cumplido todas las condiciones pedidas por m í". "El acuerdo de ,)az cumple todos 
los deseos y cuenta con el apoyo del presidente Nguyen Van Thieu y del gobierno de V iet 
nam del Sur"."Los Estados Unidos seguirán reconociendo al de Saigon como al único gobier 
no de Vietncm del Sur" y "seguirá prestando ayuda m ilitar al gobierno survietnamita".

Con estas palabras anunció Nixon la in iciación del "acuerdo de paz en Vietnam .Al cié 
rre de esta edición su texto no era aún conocido "para no estorbar su puesta en vigencia' ,  
según dijo el asesino No 1 del pueblo vietnamita. La incógnita sobre los puntos del acuerdo

pero aceptaron en los hechos la lógica de la po
sición yanqui. En los Estados Unidos, igualmen
te , numerosos representantes del gran capital han 
hecho presión en favor de un cese rápido de la
guerra que retrasa sus propias operaciones de pe
netración en la URSS y en China. Pero tanto los 
unos como los otros se inclinan ante los intereses 
superiores del imperialismo norteamericano tal co 

*> los defiende la administración N ixon.

Preservar una base de agresión contrarrevolu 
cionaria en la península de Indo.hina es man!» 
ner un Estado independiente en Vietnam del Sur. 
A este objetivo ajustaron invariablemente su con 
ducta los gobierno de Kennedy, Johnson y N i
xon.

En esta empresa, los Estados Unidos hallaron 
dificultades de dos órdenes.

EL HUNDIM IENTO DEL IMPERIALISMO FRAN
CAS Y  LOS ACUERDOS DE GINEBRA____________

La primera de esas dificultades fue la provo 
cada por la rápidez y profundidad del hundimien 
to del imperialismo francés en Indochina. Los Es 
tados Unidos comprometidos en ese momento to 
davía en la guerra de Corea -no pudieron pre
venir la derrota de Dien Bien-phu. N i pudieron 
hii 'jr mejor que tener que aceptar (aunque no 
firmaron) los acuerdos de Ginebra de julio de 
1954. Estos acuerdos, si bien consagrai la divi 
sión del país, no otorgan ninguna garantía sol i 
da en cuanto a la consolidación de un Estado 
independiente en Vietnam del Sur. Efectivamen 
te , en julio de 1956 había que levantar a las 
apuradas, a todo precio y por todos los medios, 
una barrera para contener el impetuoso avance

EL INTERNACIONALISMO ESTA EN LA CONCIENCIA DE LAS MASAS

LOS OBREROS AUSTRALIANOS Y VIETNAM

Los portuarios australianos resolvieron a fin de año declarar el boicot a los 
barcos y cargueros norteamericanos hasta el cese de los bombardeos a Vietnam 
del Norte. Un movimiento similar comenzó a extenderse por todo el país, co
mo quedó demostrado por el principio de resolución de los trabajadores postales 
de negarse a distribuir la correspondencia proveniente y hacia los Estados Uni
dos. La amplitud de la agitación provocó In covocatoria del Consejo Nacional 
de los sindicatos para pronunciarse sobre medidas de alcance nacional.

Este hecho formidable de internacionalismo concreto del proletariado fue, sin 
ftmbargo, un fenomeno aislado. N i la Unión Internacional de los Sindicatos del 
Transporte, ni la Federación Sindical Mundial - ambas con direcciones stalinis- 
tas - adoptaron resolución alguna, y tampoco se hicieron eco del llamado de 
los obreros australianos para "organizar en todos lados acciones de masas, inclu 
idos paros en los transportes norteamericanos".

de las masas de la península -apoyadas por el 
triunfo aún reciente de la revolución china y lis 
tas a lanzarse por la brecha abierta por el hun 
dimiento del imperialismo francés. Esta barrera 
fueron los acuerdos de Ginebra negociados entre 
las viejas potencias coloniales (Francia y Gran 
Bretaña), por un lado, y los dirigentes de Chi 
na y de la URSS, por el otro.

Estos acuerdos, imperfectos a los ojos del im 
perialismo yanqui, consagraron, empero, la divi 
sión "provisoria" de Vietnam en dos zonas y le 
gitimaron los estados de Laos y Cambodia. Los 
que defienden esos acuerdos "olvidan" que el Es 
tado de Vietnam del Sur, creación totalmente 
a rtific ia l del imperialismo francés, que se trans 
formaría en la cuna del actual régimen de Sai 
gón,ya entonces partici, ó paritariamente en las 
negociaciones al lado de le República Democrá 
tica de Vietnam.

Los acuerdos de Ginebra fueron impuestos al 
pueblo de Vietnam por las grandes potencias ca 
pitalistas y por las burocracias de la URSS y de 
Ch ina , insinuando as í su cooperación contrarre 
volucionaria. A s í frustraron los frutos de la gran 
diosa victoria arrancada a las armas del imperio 
lismo francés. El imperialismo norteamericano se 
mantuvo entre bastidores y se preparó para alean 
zar por los medios conocidos el desmantelamien 
to del proletariado y de las masas de Vietnam 
esbozados en Ginebra.

Pero esta empresa iba a chocar con una se
gunda serie de dificultades: la incapacidad de 
los Estados Unidos para reconstituir en el Sur un 
régimen viable. Los documentos del Pentágono 
atestiguan con amplitud los esfuerzos desespera 
dos de la administración norteamericana por í'a 
lla r "interlocutores válidos" en Vietnam del Sur. 
Fracasaron, y es en esta búsqueda que se inserí 
be toda la historia de la escalada yanqui.

El pueblo de Vietnam , en el Norte como en 
el Sur, ha resistido heroicamente contra los in 
men-: s medios puestos en acción para destruir su 
voluntad y organizar su liquidación física . Com 
bate por su unidad nacional, por expulsar al im 
perialismo de las posiciones que ocupa en el Sur, 
por el socialismo. Aplastado por las bombas, se 
encuentra hoy encajonado en la negociación. 
Merecen el nombre de criminales quienes inten 
tan camuflar como "v icto ria" los acuerdos que 
Nixon trata de imponerle bajo un diluvio de hie 
rro y de fuego.

Un id a d  e in d e p e n d e n c ia  n a c io n a l

Cuáles son los términos !e la negociación? 
El primer punto del proyecto de acuerdo cuya 
firma exige Hanoi afirma: "Los Estados Unidos 
respetan la independencia, la soberanía, la uni 
dad y la integridad territoriales de Vietnam con 
sagradas por los acuerdos de G inebra". Estos son 
efectivamente los mismos términos de la declara

pesa gravemente sobre los trabajadores del mundo entero que vieron desarrollarse la más g i
gantesca acción de aislamiento diplomático y político -por parte de la URSS y China- y la 
mas salvaje agresfen imperialista sobre el heo ico  pueblo de Vietnam. Las palabras de Nixon 
parecen anticipar un acuerdo que cuestiona las perspectivas de la revolución en el sudeste 
asiático.

Para analizar a fondo las implicaciones de las negociaciones asi concluidas aparentemen
te , publicamos un amplio artículo del p< riódico trotskista frjncés "Informations Ouvriers" del 
10 de enero último.

ción final de Ginebra. Firmada hará pronto vein 
te años. Y  aplicado bajo la garantía de dos co 
presidentes (uno , ia JR SS ) de la conferencia 
permanente creada en ese momento. Sabemos en 
qué se transformó esta declaración, y no se pue 
de considerar que haya ah í la menor garantía 
de' reunificación "pacífica " del país.

En compensación e' proyecto de acuerdo del 

20 de octubre último contiene:
- La garantía escrita de la "neutralización" de 

Laos y Cambodia, neutralización que va directa 
mente en beneficio del imperialismo, especial
mente en lo que concierne a Cambodia: hay que 
recordar a este respecto que la URSS reconoce 
al régimen m ilitar proyanqui de Lon-Nol, mien 
tras que el gobierno Sihanouk (exiliado en Pe
kín) sufre de una reducción sistemática de la a 
yuda m ilitar de la URSS en toda Indochina.

- E l reconocimiento implícito del régimen de 
Thieu , y de la realidad -sino de la legitimidad- 
del control que ejerce en el Sur, toda vez que 
la '"República de Vietnam" es llamada a sentarse 
¡unto al GRP y a la " ercera fuerza" en el Con̂  
sejo Nacional de Reconciliación y de Concordia 
que prepararía las elecciones generales. La idea 
de un gobierno tripartito , reivindicación central 
del GRP y del FN L , es abandonada, de cual - 
quier manera, digamos que e lla  conducía al es 
tablecimiento de un Estado independiente en eT 
Sur, lo que es contradictorio con la existencia 
legítima de la reunificación del país. Los desa- 
ruerdos entre Hanoi y el GRP, sobre este punto 
son por otra parte evidentes.

Pero estas concesiones principales no son su
ficientes para N ixon. Este exige ahora la consa 
gración exp líc ita de la "soberanía" del régimen 
de Saigón en el Sur, con todas las consecuen
cias que de olio se desprenden: inmovilización
o aún retirada de las tropas norviatnamitas, l i 
bre disposición de los detenidos políticos por el 
régimen de Saigón (sabemos lo que esto sion ifi- 
c a ) , garantías de no interferencia, que peipetú 
an de hecho la división del país. Esto, el pue
blo vietnamita y el gobierno de la RDV no lo 
pueden aceptar. La reciente ola de ataques te
rroristas sobre el Norte tuvo por objetivo romper 
esta resistencia. Pero nada indica que N ixon lo 
logre, a pesar del apoyo apenas disimulado que 
le brindan sobre esta cuestión capital los dirigert 
tes de Mascú y Pekín. Apenas se podrá encon
trar en las declaraciones recientes del Kremlin 
el menor indicio de algún apoyo, no ya a la 

re ivindicación de la integridad territorial de Vie_t 
nam, sino tampoco a las formulaciones ambiguas 
de los acuerdos de Ginebra sobre esta cuestión, 
acuerdos de los cuales la URSS es, sin embargo, 
uno -te los garantes en su calidad de copresiden 
te de la conferencia.

En cuanto a los dirigentes chinos(André Fon 
taine recuerda (Le Monde, 31/12) que "Chou fo 
Lai había declarado en 1954 a Mendes-France 
(entonces primer ministro francés) que el se inte_

resaba menos por ia ^unificación de Vietnam 
qut por la seguridad de que los norteamericanos 
no se establecieran a l l í .  Respecto a ia reunifica 
ción , nada indica que la haya jamás deseado: 
es en lo que, por otra parte, comparte los dese 
os profundos del príncipe Sihanouk".

DOS VIETNÁ'M , DOS a LT/váaN Ia S, d OS’ CO -  
___________________________REAS?__________________________

bn qué contexto debemos ubicarnos para com 
prender el alcance de la actitud de los Estados 
Unidos y sos posibilidades de éxito?

Philippe Deville rs (Le Monde Diplomatique, 
2/1/73) estima que la voluntad norteamericana 
de desmantelar a Vietnam "no tiene otro prece
dente moderno que el desmembramiento de Che
coslovaquia por H itler en marzo de 1939." A y l , 
pero es falso. La política yanqui se apoya sobre 
la realidad distintamente más tarjgiblesde la co

existencia pacífica . Y  Thieu está más próximo 
de la verdad cuando declara: "Hay que recuno 
cer la existencia de dos Vietnam, de la misma 
manera como hay dos Alemanias y dos Coreas."

El imperalismo norteamericano no se preocu
pa por disimular el terreno sobre el que busca 
un compromiso: el 4 de enero el embajador el
los Estados Unidos en la UN hizo saber al ob
servador alemán oriental que su país estaba dis 
puesto a considerar el restablecimiento de reía 
ciones diplomáticas entre los dos países. Gesto 
diplomático de una importancia capital: Washing 
ton se declara presto a dar el paso que Moscú 
considera como el objetivo final de la "normali 
zación" de la situación en Europa Así; N ixon in 
dica a Brezhnev lo que podría ser un acuordo 
global sobre la "seguridad asiática" - del tipo 
de acuerdo sobre la seguridad europea que la bu 
rocracia del Kremlin reclama con toda la voz.

Que le importa a los burócratas y a los diplo 
máticos del imperialismo consagrar así la mutila 
ción en carne viva del proletariado alemán! És 
por aquí que pasa la coexistencia pac ífica , co
mo pasa por Vietnam por medio del suplicio y el 
descuartiza 'liento que todos están dispuestos a 
imponer al pueblo vietnamita. Se garantizará "el 
caracter intangible de las fronteras en el sudeste 
asiático" a cambio de la misma garantía comoda 
mente otorgada en Europa por los imperialistas 
occidentales.

Tal es la disyuntiva de las nuevas negociado 
nes que se han abierto el 8 de enero entre Kis 
singer y Le Duc Tho. El combate del puebloviet 
namita contra el imperialismo por su independen 
c ia  y por su unidad nacional recoge los in*ereses 
más vita les de! proletariado mundial.

SOBRE LA GUERRA DE VIETNAM Y LA BUROCRACIA

UNA AUTOCRITICA HONESTA

DE LA UITRAIZQUIERDA
"II M a n ifiesto  e s  una org a n iza c ió n  p o 

lít ic a  ita lia n a , e sc in d id a  del partido com u  
n ista , que s e  o r ien ta  en una postura  p roch i 
na, m a o fsta , de u ltra izq u ierd a , al e s t i lo  de 
"n u estros"  PCR y VC. P o r  lo  in stru c tiv o , 
y por su r e la c ió n  con la  situ a c ió n  v ie tn am í 
ta y  la  po',“tic í. m undial, pu b licam os una au 
to c r ft ic a  de e s te  grupo y  e l b reve  com enta  
rio  del p e r ió d ico  " in fo rm a íio n s O u v r ie r es77 
que la  acom paña, y  que e sp er a m o s  en señ e  
algo  a lo s  u ltra izq u ie r d is ta s  m a o 's ta s  argén  
tin o s .

D ice "ll M anifiesto"  en un e d ito r ia l del 
2 8 /1 2 : "Se term in a  s ie m p r e  por s e r  v í c t i 
ma de la  propia propaganda. N os h em o s  re  
petido tan segu id am en te  que e l pequeño pue 
blo v ie tn a m ita , con toda su d e term in ac ión  
p o lítica  y  su h e r o ísm o , e stab a  sin  ninguna  
duda d estin ad o  a v e n cer . E in c lu so  que ya  
había v en c id o . N os p ersu a d im o s  a s í  de que 
el r esu lta d o  de lo s  co m b a tes  e sta b a  fu era  
de d isc u s ió n ; se  tratab a de sa b er  so lam en  
te qué s a c r if i c io s  iba a c o s ta r  la  v ic to r ia  y  
c u á le s  iban a s e r  su s  c o n sec u e n c ia s . E s  
a s í  que h e m o s  tardado, y  que tard am os a -  
ún, en to m a r  co n c ien c ia  de una dura v e r 
dad: a sa b e r , que el im p e r ia lis m o  n o r te a 
m er ica n o , exp lotan do la  c r i s i s  del cam po  
s o c ia l is ta ,  u tilizan d o  sin  l ím ite s  su s  m e 
d io s  m a te r ia le s ,  desin tegran d o  por m ed io  
de la  co rru p ció n  la  e stru ctu ra  so c ia l de 
V ietnam  del Sur, poniendo en pie un e je r c í

to m er ce n a r io  sin  p r eced en tes , d e sm a n te 
lando lo s  r e c u r s o s  produ ctivos de V ietnam  
del N orte , e stab a  recon stitu yen d o  a su fa 
v or , sob re  e l te rre n o , una re la c ió n 'd e  fuer  
za que p a r ec ía , s in  em bargo , h a b ér se le  e s  
capado d efin itiv a m en te . E s  a s í  que b u sc a  
hoy a lca n za r  su objetivo: se  trata  para e l 
de a rra n ca r  a su a d v e rsa r io  no ya un c o m 
p ro m iso  h on esto  sino una verd ad era  capitu  
la c ió n  p o lítica . Continuar anunciando ritua_l 
m ente la  invencib ilidad  del pueblo v ie tn am í 
ta puede s e r  para n o so tr o s  y  para lo s  p a í
s e s  s o c ia l is t a s  una coartada cóm oda que 
p erm ita  a cada uno esq u iv a r  su s  r e s p o n sa 
b ilid a d e s . Si V ietnam  e s  abandonado a s í  
m ism o , s i  la  ayuda se  lim ita  al env ió  de ar  
m a s y  la  red a cc ió n  de r e s o lu c io n e s  de pro  
te s ta , no so lam en te  se  le  e sca p a rá  la  v ic to  
r ía  s in o  que ser á  ob ligado, al m en os en lo  
in m ed ia to , a su fr ir  la  le y  del m ás fuerte.'

H asta aqu í ?1 M an ifiesto . D ice el com en_  
t a r i 'd e  la  I .O .:  "B ien , c a m a ra d a s .P s  ro no 
s o tr o s  q u er r ía m o s  sab er  añora lo que u ste  - 
dec opinan de la  d irecc ió n  del PC ch ino.
Y p r eg u n ta r le s  en nom bre de qué u s te d e s  ha 
cen  ahora un l lam am ien to  a lo s  p a ic e s s o c ia  
l is ta s " ,  u s te d e s  que exp lican  d esde hace a 
ños que la  b u rgu esía  ha recup erado  la s  p a 
la n ca s  de m ando en la  Unión S ov ié tica  ? No  
se r ía  tiem p o  ya de ab rir  la  d iscu s ió n  sob re  
e l s ta lin ism o , lo  que u sted es  tratan  de ev i - 
tar  tam bién  d esd e  hace a ftos?" .
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1‘Acto: Del “Triangulo Participa 

cionista” al Cuadrilátero

"Sr. Geibord: Después de e:;ta conversación, 
el plan de lucha tendremos que hacerlo en
tre los tre s ..." (Risas).

"Sr. Rucci: La coincidencia llega también cor 
los empresarios al plan de lucha" (Risas).

"Lanusse: Avísenme..., yo me paso al lado de 
us'f des".

(Nuestra Palabra, 19-9-72 de la reunión rea 
tizada en O livos al presentarse el programa 
CG E-CG T ).

Tenemos todo el derecho del mundo a suponer 
que la dirigencia del partido comunista se olvidó 
de este diálogo y de como lo caracterizó en a- 
quel momento: "EL TRIANGULO PARTICIPACIO 
N ISTA ". y decimos que debe haberse "olvidado" 
por la simple razón de que el programa de Alen 
de- 'je Id o  es un calco “ ¿acto del entonces vitu 
perado planteo de la CG E y la CGT que reci

biera el apoyo de Lanusse. La conclusión que se 
impone es que se ha producido una extraña me 
tamorfosis: el "triángulo" es hoy todo un cuadri 
¡átero de capitulación ante notorios representan 
tes de partidos antiobreros, que convalidaron el 
Conintes de 1959 y que apoyan hoy a la demo 
cracia c isf'ana chilena. El partido comunista es 
hoy, no dicho por nosotros sino siguiendo hasta 
el final su propia ca lificación del programa CG E- 
C G T , la cuarta pata de la mesa participacionista.

Veamos un botón fundamental, t i programa 
CG E -C G T  planteaba aumentará! SALARIO REAL. 
Nuestra Palabra del 19-9-72 decía con toda jus 
tic ia  que "el documento... no pide concrefamen 
te nada, no fija  ningún porcentaje ni ninguna 
cifra absoluta de aumento...; son palabras, sim 
plemente palabroí Qué dicen Alende-Sueldo, 
según el resumen de progiama que aparece en 
NP del 16-1-73?. "aumento real de sueldos y 
salarios que recupere el poder adquisitivo de los 
traba¡adores".Decimos nosotros: y el poi ’ ntaje? 
y el monto absoluto?; palabras, simplemente pa 
labras. Sabemos muy bien como terminó el peti 
torio C G E -C G T : con el miserable 15 por ciento. 
Saberr^s o no como va a terminar el programa 
Alende- ueldo? Sin ninguna luda, igual que su 
antecesor.

Es importante señalar que Alende-Sueldo d i
cen que hay que "recuperar el poder adquisiti

vo pero no muestran la menor preocupación por 
precisar a que nivel hay que recuperarlo. A l ni 
vel del año pa ado, un 50 por ciento inferior al 
de 1955 y un 60 por cié ito inferior al de 1948? 
Al de 1955? A qué nivel señores Alende, Suel 
do y PC ? El partido comunista, partido obrero, 
se compromete en la defensa de un programa que 
cal ica de "antiimperialista burgués" y no se to 
ma el menor trabajo por obligar a sus aliados 
bur )e,es a PRECISAR sus planteos; todo lo con 

ario los encubre, los embellece.

Más oún. La pauperización obrera en el pais 
ha llegado a un punto tal que solo una profunda 
operación quirúrgica en el cuerpo social capita 
lista puede, no digamos superar, pero s í a liv ia r 
e 1 impacto de la miseria. No basta aumentar los 
salarios: se requiere un profundo control de lo 
producción por la única clase capaz de hacerlo, 
el proletariado. El "centro-izquierda" señala, en 
cambio, un remedio que conocemos muy bien: el 
"control de precios a partir de la supresión de 
los intermediarios y del dominio monopólico en 
los mercados" (no en la producción sino en la 
distribución). Lo mismo dicen V/ebbe y Lanusse,

APOYAN U  TRIANGULO

EL P .G . VOTA POR
H

aunque antes ya lo dijeren Perón, Cere ijo , Krie 
ger, Moyano Llerena, etc.

Pero hay una cosa curiosa: a s í como los so
cia listas hablan de socialismo sólo el lo  de ma 
yo ,e¡ PC cita a Lenin pero evita cuidadosamen 
te aplicar lo que esas citas enseñan. Pruebas oT 
canto. En el mismo número (16-1) en que resu
men el programa de la A lianza Popular, en el 
artículo editorial de la primera página, en la 
cuarta columna, ponen el siguiente concepto de 
L-nin : "el a lza (de costo de vida) no es otra co

sa que la forma actual, cap italista.de la paupe
rización , de la ruina y de la expoliación Je 
los trabajadores, mientras un puñado de capita 
listas se enriquece fabulosamente".

Entiéndase bien: la carestía es el método de 
pauperización propio del capitalismo; no lo pue 
de resolver un programa capitalista que se opone 
a cualquier tipo de incursión, antiimperialista, 
contra la propiedad privada. Esto es el a , b, c.
Y  la más superficial de las lecturas del programa 
de Alende prueba que no hay ningún ataque real 
al imperialismo y a los jrandes latifundios. Na 
c ionaliza r, para Alende, es adquirir algunas em 
presas a precios de oro, evitando que tal cosa 
enajene la "confianza" de las que quiere hacer 
ven ir."E l Estado debe cumplir una función pro
motora, ordenadora y administradora. Debe con 
cretarse la existencia de un área socia lizada, 
que ya está en el país" (si ya está, no hay que 
concretar tada) <Cronista Comercial 18-1). Co
mo se ve , el Estado juega un rol tan supletorio 

del capital privado como el que denunciaba NP 
en el proqrama CG E-CG T . Pero, además, "N O  
SE PUEDE CORTAR LA PRESENCIA DE TECNO  
LOG IA  EXTRANJERA EN LOS SECTORES DI N a 

M ICOS , SIN CREAR CAO S". Quien lo dice?': 
los encargados de contestar el cuestionario eco 
nómico de "El Cronista Comercial" en represen
tación de la A lianza Popular.

La identidad de la A litn za  con ¡3 CG E es to 
ta i; la A lianza es el partido de un sector del e 
¡ército , los levingstonianos, de un sector de la 
Ig lesia , los populistas de la jerarquía, y de un 
sector económico, la CGE y una pequeña parte 
de la UIA. La CG E es la entidad dirigida por 
A luar, FATE -aliadas a la Montecattini y a la

EMPRESARIAL" DE
Edison- Wobron, que vive de las patentes exrrari 
¡eras sin las cuales,según vimos, sería el "caos".

En materia agraria la identidad es lite ra l. Ceri 
tro-izquierda: "co lon ización", "desaliento de te 
nencias improductivas". C G E -C G T : "colonización 
de tierras públicas y privadas deficientemente ex 
plotados" (Lo Opin ión , 8-9-72). Y  la expropia 
ción de los latifundio??

Todo es así. En setiembre de 1972, NP acusa 
ba a Rucci por postular la "paz soc ia l" ; en ene 
ro de 1973 apoya un programa que dice: "coges 
tión de los trabajadores y copropiedad de lo em 
presa", es decir, la colaboración de clases lie 
vada a fondo.Ya lo dijo Alende: nada de luche 
de clases.

En resumen. En setiembre de 1972 todo esto 
era o . TR IANGULO  PARTIC IPAC ION ISTA ; aho 
ra , en enero de 1973 es un "auténtico programa 
antiimperialista "-

N i lentos ni perezozos los capitalista de la 
CG E  tomaron cartas en el asunto apenas conocie 
ron el "programa antiimperialista". (  los diarios 
informan: "Según fuentes bien informac'js y j l e  
^adas al ebetor A lende, los empresarios mostra
ron satisfacción por las pautas programáticas de 
la A lian za Popular y cotejaron dicho programa 
con uno confeccionado no hace mucho por dî  
rigentes gremiales y empresarios". La referencic 
es obvia. En la sobremesa, dice La Nación del 
25-1, se habló "discretamente", del financia- 
miento de la campaña de Alende. Un colofón 
bien empresario a un "programa empresarial" (?s 
to,no dicho por los empresarios, sino por el PC , 
pero -claro está- en setiembre. El PC es menos 
fie l que un novio vacilante : promete en primave 
ra y se desdice en verano). Tiene razón, enton 
ces, NP del 16-1 (editorial) cuando afirma: Ci
gran empresariado distribuye fondos entre todos 
ellos, los partidos del "acuerdo tácito ". Solo que 
el PC no involucraba a la A lianza Popular, co 
sa que s í tendrá que hacer ahora.

2:ActO: Viva "la farsa de 

la institucionalización”

"Nos opusimos a la farsa de la institucionali 
zación de Lanusse, mostrando la fa lac ia anti 
democrática del estatuto y otras normas con
co i'tan te s" (Héctor Agosti, NP 21-11-72).

"Cronista Comercial: "Aceptaría un comandan 
te en ¡efe designado previamente por este <,0 
bierno?"

Oscar Alende: Este es un tema demasiado de
11 cacto como para que pueda adelantar afirmo 
ciones". (Cronista Comercial, 16-1).

Qué clase de oposición es ésta contra la 1 iris 
titucionalización" que resulta compatible con el 
apoyo a una candidatura que se niega a definir 
se contra la clausula más gruesa de esa " ¡K titu  
c iona lizac ión", es decir, la manija v ita lic ia  pa
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PARTICIPACIONISTA

«EL "PROGRAMA 
GELRARR V ROCCI

ra los mandos gorilas? Pero el continuismo no so 
lo es éste: en la Ju stic ia ,en  la Universidad, tam 
b'Sn están presentes los mecanismos continuistas 
y Alende no se pronuncia contra ninguno y en 
realidad avala a todos.

Lanusse fundó su continuismo en la necesidad 
de una "democracia estable". Alende también ha 
bla de "democracia estable" y el PC -ver NP 
del 9 -1 ,editoria l- declara que apoya a la A lian 
a poi "las normas ofrecidas para organizar una 

denocracia estable".

Pero veamos.Siguen los altos mandos? No me 
puedo defin ir, dice el ex frondicista. S-2 limpia 
ró de las fuerzas armadas a todos los comprometi 
dos en la represión desde 1955? Nadie se atre
vió a hacerle la pregunta; en el periodismo bur 
gués, vaya y pase, pero el PC tampoco lo hizo 
(Alende no puede limpiar a nadie porque él a- 
plicó el Conintes).

Se limpiará la justicia? No hay definición.

Se expulsará a todos los que participaron e.i 
la destrucción de la enseñanza desde 1966? No 
hay definición.

ES ESTA LA DEMOCRACIA AVANZADA DEL 
PARTIDO COM UN ISTA?

Pero hay más.Alende reivindica su rol golpis 
ta el 28 de junio. Le pregunta el Cronista Co
mercial: "Podría hacer un balance de seis años 
de gobierno m ilitar? Alende: A l principio capa 
ci'dad de inocencia. Desde marzo de 1967 entre 
ga del pois". GRAV IS IM O , COMPAÑEROS CO  
MUNISTAS. La ley anticomunista, la de defensa, 
la de servicio c iv i l , el arbitraje obligatorio, la 
represión de las huelgas azucareras, portuaria y 
ferroviaria , el hundimiento de Tucumán: todo es 
to ocurrió ANTES DE MARZO DE 1967. "A 1 , .,in 
cipio la inocencia" es una verdadera canallada, 
que revela los limites de Alende para apenas a 
tenuar el poderoso emplazamiento represivo.

Pero hay más. Con toda alevosía el PC omi
te , no destaca las ideas de Alende-Sueido so
bre la enseñanza, aspecto pilar de la domina
ción del imperialismo y sus aliados capitalistas 
nativos. Oscar Mende, m’embro del elexco gu 
bernamental que liquidó la enseñanza estatal en 
1958-59, ¡unto a Sueldo, militante de la ense 
ñanza libre , no podían hacer confusión en este 
punto. Nada dicen contra la "reforma educati
va",con tra  la "departamentalización",contra el 
limitacionismo, y si" son bien precisos respecto 
a la privatización de la ens“ ñanza: "CO N TR I
BUCION DEL ESTADO AL ESFUERZO PRIVADO 
r N LA EDUCAC IO N "; ésta fue la posición de 
Alende ante el requerimienro de C la r ín , 18-1, 
a raíz de la publicación del "documento epis 
copal" que dice : "afirmamos que el monopolio 
educacional por parte del Estado es totalitaris
mo". SON O  NO  HOMBRES DE LA IG LES IA ?
V no es una declaración aislada de Alende: "a 
firmamos el derecho para que los padres decidan 
sobre la cultura de sus hijos" -se ratifica ante 
el Cronista Comercial del 18-1, haciéndose t-co 
del Episcopado que d ice : " - s padres deben ser

libres en la elección de las escuelas para sus hi 
jos". PUEDEN LOS M ILITANTES DEL PC AVA 
LAR ESTA PATRAÑA AL MISMO TIEMPO QUE 
DICEN SER DEFENSORES DE LA LEY 142.,. DE 
LA REFORMA UNIVERSITARIA Y  DEL SO C IA 
LISMO?

Y  respecto al divorcio? "Va a ser encarado 
con un criterio amplio y profundo". N i a esto 
llegamos con Alende-Sueldo.

Ministros-comandantes, jueces puestos por On 
gañía, identificación ideológica con el 28 de ¡u 
nio, enseñanza privada, programa empresarial: 
VOTE A LA ALIAN ZA  POPULAR EN NOMBRE 
DEL MARXISMO LEN IN ISM O , especialmente 
por sus "aceptables postulaciones concretas"(N!1
>-1-73)

3:ActO: 

Frente de Centro-izquierda, no 

Alianza de Centro-izquierda, si

Agosti: "no podemos abandonar esta perspe^ 
tiva para correr detrás de una aventura elec 
toral. "

"menos podríamos desdibujar la figura del 
ENA en un frente de centro-izquierda, de-

guna en el proceso de las candidaturas. El ca
so de un partido, el nuestro por ejemplo, es di 
ferente: él está calificado para indicar el apo 
yo a la A lianza Popular..."

Formidable volterera.Agosti no decía que co 
mo el ENA no es un partido no puede tomar po 
sición electoral,sino que fundamenta toda su IT 
nea en una caracterización de las elecciones y 
del frente de centro-izquierda. Leyendo correc 
tamente la voltereta lo que el PC dice a1 ora 
es: como el ENA no es un partido la elección 
no es una aventura, el centro-izquierda no es 
libera l, hay que dilu ir el programa. El giro es 
total.

Cómo ;e explica este v ira je ? Antes que na 
da consignemos que cuando a fines de octubre 
Agosti desmentía un apoyo al centro-izquierda, 
lo hacía debido al fracaso de las negociaciones 
que en ese momento estaba realizando el PC 
con Alende y Sueldo, al punto que es entonces 
que dirigentes del partido intransigente se in
corporan al ENA. El PC desmentía el apoyo al 
centro-izquierda en octubre porque trataba de 
armar ese frente y no lo lograba. Toda la ver 
borragia ultraizquierdista sobre la "aventura e- 
lecto ra l", sobre la "farsa de la institucionaliza 
cion" fue una cortina de humo para ocultar e 
sas negociaciones y presentarlas consumadas. 
Cuando los compañeros del PC nos dicen: no te 
nemos alternativa propia y votar en blanco no 
tiene sentido,se olvidan de decir que desde ha 
ce meses su dirección vino trabajando para con 
sumar el apoyo incondicional a la fórmula rea7 
cionaria.

Encandilar a la juventud con planteos de ul 
traizquierda, y colocarla después entre la espada 
y la pared para que acepte candidatos del ejér 
cito y de la ig lesia , esa fué la estrategia de la 
dirección stalinista. La voltereta del PC no e: 
un cambio de linea^.sino su confirmación.

El ultraizquierdismo de la abstención electo
ral jugó un rol bien concreto: rechazar las pre 
siones dtl trostskismo en favor de un fre e elec 
toral antiimperialista y clasista , acl'acándon•¡T 
capitular ante "las elecciones fraudulentas" y 
la "farsa de la institucionalización". No hay 
tal "farsa" ni tal "aventura" electoral. Estas son 
las elecciones már serias de los últimos 20 años 
justamente porque son fraudulentas, com,;r me
tiendo en ese fra e político al propio peronis 
no, al centro-izquierda y porque no! al PC. Y  
lo que comprometa a todos los partidos c pita- 
listas en el baile , y ■:! PC como furgón de co 
la , es la necesidad de paralizar el as enso o- 
obrero y la lucha vertiginosa de las masas. LA 
SERIEDAD DE LAS ELECCIONES SE l i .- J ’ ; IN -  
DE LA SERIEDAD DE LOS INTENTOS PROIM- 
P ERIA LISTA Y  DE LA EXPERIENCIA DE LA M A 
YORIA EXPLOTADA RESPECTO AL PARTIDO 
NACIONALISTA BURGUES MAYORITARIO . Fren 
te a esto había que constu ir el frente clasista 
con los vicios que tiene su base en las masas 
explotadas y que apelan a la lucha de clases 
contra el imperialismo. Contra este f r . Ic , el ú 
nico que puede denominarse antiimperialista re 
volucionario,se dirigió la línea del PC que hoy 
confluye en el engendro del centro-izquierda. 
Entre el verbalismo ultraizquierdista de 1972 y 
la moderación de ahora está la lógica de la ca 
pitulación ante la burguesía "progresista". Por 
eso lo q ê antes era un triángulo participacio
nista es hoy una candidatura progresiva y lo 
que antes era un frente liberal es hoy el cami 
no para el supuesto "frente antiimperialista".

M ilitante obrero / |Oven comunista: h y que 
romper con el "centro-izquierda" y orga^iz*. w 
na campaña electoral c lasista , denunciando el 

carácter de las alternativas burguesas y peque- 
ño-burguesas contrarias a la independencia polT 
tica real de le clase obrera.

> 
i
Candidato Aiende: “ Hay tren postulantes revolucionarios, tres re
formistas. tres conformistas > uno por las dudas".

nominación típicamente liberal, y tan vaga 
que a su sombra ha podido cobijarse nada me 
.no*. que Lanusse... "

"si por centro-izquierda se quiere s ign ificar... 
atenuación del programa para obtener más vo 
tos, yo digo que eso, aden~ ís de ser una ilu 
sión, es una ilusión peligrosa: significaría m 

tarse las manos antes de empezar a actuar. 
(N P , 21-11)

Dice ahora el PC : "El ENA no es un parti
do, sino una organización m asiva ...; va de su
yo que siendo así no toma como ENA parte al
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los mecánicos se movilizan

Por el ingreso de FIAT al SMATA
En los ú: timos quince dias, los o 

bneros argentinos fueron testigos de 
una guerra de soloitadas entre los 
sindicatos SMATA y *OM relativa 
al problema de si las fábricas Hat 
de Córdoba, y las automotrices en 
general, debían pertenecer a uno u 
otro g emio. El sindicato de Mecán_i 
eos, más concretamente, lanzó un 
pían de lucha por la incorporación 
de Fiat al SMATA y la deogación 
de la resolución del ministerio de 
Trabajo que determinó su encuadra- 
miento en el gremio metalúrgico.

Nuestro partido apoya las medi
das de lucha dirigidas a obtener el 
ingreso de las fábricas Fiat cíe Cor 
doba al sindicato Mecánico. El mo 
tivo es bien simple: el SMATA de 
Córdoba es una organización de ma 
sas que tiene a su cabeza a una d[ 
rección anticolaboracionista. lo  
UOM cordobeza es minoritaria y su 
dirección pertenece al bloque de los 
Rucci y los Anchorena. Como es ló 
g ico , San Sebastián determinó que 
ingresan a la UOM. Como también 
es lógico, un reciente pleibiscito en 
tre los obreros de Fiat determinó por 
1.800 contra 100 la voluntad dfe er> 
trar al SMATA. No puede haber o- 
tra posición que respaldar con la ItJ 
cha el ingreso de Fiat al sindicato 
de mecánicos, bendera fundamental 
para concretar la unidad más con- 
pleta de clase d°l proletariado auto 
motriz de Córdoba, nunca alcanzada 
en los 20 años aesde so surgimiento.

El plan de lucha de lo dirección 
de Kloosterman es ultralim itado, es 
porque el objetivo de esta burocra
c ia  no 90lo es distinto sino hasta 
c ntrario al ani'na jl conjunto 
de los obreros mecánicos. La buro
cracia del gremio decidió un plan 
de paros aislados, evitó la convoca 
toria de una oiamblea general., y es 
te plan de lucha no tiene en cuen 
ta el problema ultracapital de las 
paritarias, lo que bloquea la parti
cipación profunda del conjunto del 
gremio y la castra de todo carácter 
antipatronal y antidictatorial.

Como es que Kloosterman se mués 
rra partidario de que las fábricas 
F iat ingresen a su gremio pero cuya 
seccional Córdoba está en manos 
de dirigentes que se reclaman c la 
sistas y anticolaboracionistas? Es in 
duda!, e que lo que a Kloosterman 
le interesa son las cotizaciones de 
los 7.000 obreros de ambas plantas 
y establecer un precedente para lo 
grar la afiliac ión de Fiat de Buenos 
A ires ,de la aue se va a instalar en 

Santa Fé , de la fábri .a de camiones 
de Tucumán,etc.Por eso Kloosterman 
plantea el problema en términos de 
encuadramiento, es decir, que de

ben estar en el SMATA por el tipo 
de trabajo que realizan y no por el 
c jracter de la organización y de la 
dirección de la secciona! Córdoba, 
UNICA RAZON PCR LA Q UE ES 
JUSTO APOYAR EL INGRESO  DE 
FIAT AL SMATA.

Las peleas con los burócratas de 
la UOM , en torno o F ia t,v ienen 
de un tiempo atrás y San Sebastián,

con toda seguridad, lo hu''ie j  man 
tenido congelado -para evitar cho 
car con Kloosterman y para dejar a 
Fiat sin organización alguna- de 
no habjr surgido el problema de las 
paritarias (lo que obliga a que Fiat 
esté en algún convenio de trabajo). 
De tal manera, la cuestión de las 
paritarias precipitó un problema que 
la burocracia del SMATA, en defen 
sa de sus propios intereses moneta

rios, tuvo que encarar a pesar de 
carácter de la dirección seccione 
que existe en Córdoba.

Obligada a adoptar una posiciór 
progresiva, justa, la burocracia de 
Kloosterman trata de ins!  ̂amentar e_: 
te planteo suyo en favor de los f i
nes antiobreros de su política de coji 
ju-ito. Am , desvirtúa él sentido de 
la movilización contraponiéndola a 
la lucha por el convenio, intentan 
do utilizarla como un medio de dis 
tracción. Por otro lado, busca forto 
lecerse a expensas de la UOM para 
reestablecer ’ as posiciones c Je per
dió, dentro de las 62 p ian is ta s ,e s 
decir, para recuperar fuerzas para 
el ala derecha de la burocracia pe 
ronista. Existen además, evidencias 
más o menos claras de que Klooster 
man quiere intervenir la seccional 
Córdoba.

La insistencia de la dirección de 
mecánicos en la cuestión de! encua 
dramiento obliga a que digamos algo 
sobre este punto. El planteo del eri 
cuadramiento en mecánicos es R?AC 
C ONARIO  porque el SMATA es u 
na organización D IV IS ION ISTA . CM 
visionista por dos razones: a)porque 
surgió para ev itar que la clase obre 
ra que surg>a <:on ia indo1,tria auto 
motriz se incorporará a un poderoso 
sindicato metalúrgico, y b) porque 
el SMATA es una "federación" de 
sindicatos que tienen convenios por 
empresa.La dirección burocrática ja 
más intentó imponer el convenio ú- 
ntco, igualando al conjunto r.cn las 
fábricas mejor renumeradas, y ja 
más intentó un ificar las firmas de los 
distintos convenios, lo que hubiera 
permitido estructurar un frente uni
do centra las patronales.

Es por esa que una dirección de 
clase del SMATA deberá luchar por 
un CO N VEN IO  UN ICO  para el gre 
mió, por la centralización de la lu 
cha por las paritarias en un plan de 
lucha de la CG T  y , estratégicamen 
te , por un Congreso de Bases de la 
UOM y el SMATA para organizar 
el sindicato único de clase.

Por dónde pasa hoy la u i dad de 
clase contra clase? Por el ingreso 
de Fiat al SMATA por la naturale
za de la dirección cordobeza de és 
ta , que representa la conciencia 
más avanzada de la lu . ’ ,a de clase 
contra c la n . Pero esta dirección an 
t¡colaboracionista debe ir más alia? 
dtióe atacar de rarz la estructura di 
visionista del SMATA.

La lucha de todo el grerma por 
incorporar a Fiat debe integrarse 
con la lucha por las paritarias, por 
e l 50% de aumento y el plan de lu 
cha de todo el movimiento obrero. 
Llamar para eso a la Asamblea Ge 
neral.

LA EXPERIENCIA DE LOS 15 MILLONES 
ALCANZADOS LO PLANTEAN

CAMPAÑA FINANCIERA: 
HACIA LOS 20 MILLONES

L,a C om isión  C entral de C ontrol de la  cam paña fin a n 
c ie ra  ha inform ado que al cabo de lo s  45 d fas de cam paña  
relám p ago  en p rocu ra  de lo s  15 m illo n e s  de p e s o s  para  
im p u lsa r  la  in terven c ión  p o lítica  de n u estro  p artid o .d e  la  
juventud y  de la s  o r g a n iza c io n es  c la s i s ta s  en e s te  p e r io 
do de aguda c r i s i s  p o lítica  y  de ag ita c ió n  e le c to ra l: ha in 
form ado que e s te  ob jetivo  se  ha a lcan zad o  en un 100 por 
c ien to . E l 15 de e n ero  había en poder de la  C o m isió n  13 
m illo n e s  e fe c t iv o s  de p e s o s ,  pero  lo s  c o m ité s  z o n a le s  ha 
bían anunciado en  su pod er -aunque no en tregad os a l orga  
n ism o  c e n t r a l - lo s  2 m il lo n e s  rea ta n te s . El éx ito  p leno de 
la  cam paña fin a n c iera  e s  una e x p res ió n  c la r a  del a r ra ig o  
cre c ie n te  de POLITICA OBRERA en el sen o de la  v a n 
guardia o b rera  y  de la  juventud. Y e s  tam bién  e x p r es ió n  
de la  voluntad de lo s  m ilita n tes  de n u estro  partido de p o
n er  en p ie  todos le s  m e d io s  m a te r ia le s  y  p r á c tic o s , e s  de 
c ir , la  ORGANIZACION, para que el program a m a rx is ta  
rev o lu c ion ar io , e l p artid o, TIMONEE el c u r so  de la  lu 
cha de c la s e s  del p ro le tar iad o  h asta  su v ic to r ia  com p leta  
sob re  e l  en em igo  de c la s e  y  de la  hum anidad.

E ste  éx ito , s in  em b argo , ha p erm itid o  poner de r e l ie  
ve que e l éx ito  no fue com p leto . EL DINERO R ECAUDA
DO CORRESPONDE EN ALGUNOS COMITES A SOLO EL  
40 POR CIENTO DE LA ACTIVIDAD ORIGINARIAMENTE  
PLANIFICADA; e s to  q u iere  d ec ir  que, en algun os com i 
té s ,  e l 40 por c ien to  de lo s  s im p a tiza n te s  y  a m ig o s  del 
partido cubrió  ^3l 70 a l 100 por c ien to  de lo s  fondos obte 
nid os. P or e s ta  razón , e l C om ité E jecu tivo  de POLITICA  
OBRERA r e s o lv ió  exten d er  la  cam paña h asta  lo s  20 m illo  
n e s  de p e« o s,lla m a n d o  e sp ec ia lm en te  a lo s  c o m ité s  en d£  
fic it  (d éfic it de activ id ad  p o lítica  aunque hayan cum p lim en  
tado con la  m eta  en m a ter ia  de dinéro) a su p era r  su sitúa  
ción  y  a e s ta b le c e r  un plafond m á s a lto  de activ id ad  partí 
daria .

La in ic ia c ió n  de la  cam paña e le c to r a l de n u estro  parti 
do debe dar un nuevo im p u lso  a la s  a c tiv id a d es  por e l so s  
ten i m eato  de la  org a n iza c ió n . No pod em os d ilap id ar  lo  
conqu istado en la cam paña; hay que p r e v e e r , en  la  o r g a 
n iza c ió n  de cada activ id ad , SU AUTOFINANCIAMIENTO. 
H ay que l le v a r  a la  co n c ien c ia  de toda activ id ad  ob rera  y  
de la  juventud que la s  ac tiv id a d es  c la s i s t a s  so lo  pueden  
y deben ten er  un fin an ciam ien to  de c la s e ,  y  de la  co la b o 
ración  de lo s  p r o fe s io n a le s , am as de c a sa  y  p ro d u cto res  
y tra b a ja d o res  in d ep en d ien tes que abrazan  cre c ie n te m e n  
te e l punto de v is ta  de la  c la s e  o b rera .
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TODOS SE PRONUNCIAN DE PALABRA

las CMüdstos se mesas ¡ 
miniarse per les freses 

y las tiertaies

N U E V O  ENGENDRO

Hace algunos días, el gobierno a 
nunció congran despliegue la reforma 
e r ' ¡s c~ idiciones de detención de ios 
"detenidos de máxima peligrosidad" 
(todos los presos polfticos). Fue so 
lo una maniobra pub licitaria que rá 
pidamente conformó a todos los par 
tidos bur ueses. Para los detenidos, 
la reforma es intrascendente, tal co 
mo lo denuncian dos organizaciones 
de abogados: ahora los presos, "de 
168 horas que tiene la semana, en 
lugar de estar encerrados en sus pe 
quenas mal aireadas y peor ilumina 
das celdas individuales 165 horas, 
estarán 162". Ni que decir que es 
tas reformas del reglamento carcela^ 
rio están muy lejos de basarse en las 
normas fijadas por las Naciones Unĵ  
das.

No habiendo variado casi su si
tuación fís ic a , los presos están po¡T 
ticamente más aislados que antes. La 
huelga de hambre, recurso limitado 
que tenian los compañeros encarce
lados para dar impulso a la lucha 
contra la represión, se desangró en 
medio del a'slamiento cómplice de 
la burocracia sindical y la dirección 
peronista, como asimismo de todos 
los partidos burgueses. Con una ab 
surda reforma que no reforma nada, 
el gobierno logró parar incluso los 
pronunciamientos demagógicos y pu 
ramente verbales de los partidos ca 
pitalistas y de las direcciones sindi 
cales.

CAMPORÁ - ÁBAL M ÉD lN Á /TO IO r 
PALABRA

El peronismo ha desarrollado una 
polftica de franco sabotaje a la lu 
cha por la libertad de los presos y 
por las libertades democráticas. Ver 
borrag i comente, van a Rawson, ha 
blan de la amnistió a los presos y 
dero-0.>ción de leyes represivas pana 
...n o  hacer noda hasta que tomen el 
poder. La juventud peronista acepta 
el argumento de que no hay que lu 
char ahora porque en las urnas va a 
ganar el FREJULI. Estos significa a- 
ceptar los condicionamientos repnesi 
vos y antidemocrátici s que caracte 
rizan el proceso electoral. Las pro 
mojas del FREJULI para su futuro go 
bierno no convence .■ a nadie porque 
se apoyan en la parálisis actual. Lo 
que importan no son las promesas pe

ra el futuro sino profundizar le pro 
yección política contra la opresión 
presente. Este, solo se hace movili
zando a las masas, no con la des
movilización, la "tregua", que pre 
gona Perón.

LA "IZQ U IERD A ", SECTARISMO Y  
PASIVIDAD_______________________________

Pero la lucha por la libertad de 
los presos está en cris is , además, por 
que los partidos y organizaciones de 
izquierda y antiimperialistas recha
zan terminantementa toda actividad 
de frente único y se encierran en un 
sectarismo .Je consecuencias nefastas 
para la lucha por los presos. Reem 
plaza con sellos la intervención di 
recta de las organizaciones políticas 
y de la juventud, para mejor castrar 
la perspectiva política- de la lu 
cha por los presos. Su oposición a 
la perspectiva del frente único, co 
mo proyección po lítica , la han tras
ladado al campo de la lucha por las 
libertades. Declaran aceptar y pro
mover la acción conjunta solo si los 
que inte \ ienen lo hacen al margen 
de su organización política. Todo es 
to le dio al acto de la ultraizquier 
da en el Salón Verd i, el lunes 22, 
un marco minoritario y sin moviliza 
ción.

LA UN IO N  DE JUVENTUDES POR 
EL SOCIALISM O________________________

En las últimas semanas, la U JS , 
desarrolló una campaña de agitación 
y organización entre la juventud o 
brera y barrial contra la represión 
y por las libertades, realizó actos 
regionales en varias zonas del Gran 
Buenos Aires y en la C ap ita l, asimis 
mo en distintas ciudades del interior. 
La TERS, por su parte, logró que la 
Junta Ejecutiva de la FUA aprobara 
su moción de llamar a la constitu
ción de una Comisión de Investiga 
ción de la masacre de Trelew y de 
las condiciones en las cárceles, c¡i.« 
deberra estar integrada por la C G T , 
la FUA y los partidos obreros y de 
mocráticos.

Este es el camino: ex ig ir al cori 
¡unto de los partidos, no pronuncia 
mientos, sino una campaña de agita 
ción y movilización por los presos 
y las libertades democráticas. O  tam 
bien tienen reglamentado su propio 
"derecho de reunión"?

El más reciente engendro de la 16 
gislación represiva apareció la sema 
na pasada y prohibe toda reunión pú 
b lica "que signifique una amenaza 
real e inminente contra la seguri
dad pública. Esto, sin levantar el es 
tado de sitio . Quién se encargará de 
prejuzgar esa amenaza? La policio , 
naturalemente. La ley distingue entre 
reuniones espontaneas y convocadas, 
pero en todos los casos dependerá de 
la policía el permiso para reunirse, 
así" como la tarea de asegurar su 
"normal desarrollo", y diso lverlas.y 
reprimirlas. En una palabra, ei "jie 
recho de reunión" depende por com 
pleto de la arbitrariedad po lic ia l.

Esta ley deberá quedar como he
rencia para é! futuro gobierno den
tro del bloque de leyes represivas cu 
yo mantenimiento ss trata de impo
ner.Todos los par idos burgueses, sin 
exepción, se han acomodada por eri 
tero a esta restricción de las liber
tades burguesas. Todos han protesta
do por televisión contra el .íantem 
'liento del estado de sitio , pero nin 
guno ha hecho nada por romper, con

sus militantes en lo ca lle , esa limi 
tación. Es que to'los e llo s, tanto co 
mo el gobierno, temen a la proyec 
ción política que podría alcanzar 
cualquier expresión pública, de ma 
sas, dentro de la campaña electoral.

El peronismo ha sido pionero en 
este acomodamiento: con Perón en la 
Argentina, no hicieron un acto pú
blico de masas y , ’esde entonces, 
todos los sectores internos han consi 
derado que una movilización masiva 
constituiría una provocación contra 
la campaña electoral. Las masas en 
la call'i,que abririan una posibilidad 
de derrotar ai gobierno, son para e 
líos una provocación. En cambio, los 
métodos del terrorismo y los estribi
llos aislados son, paro-esta izquier
da del nacionalismo burgués, un iris 
frumento de la vi toria electoral.

Tiene mucha razón el subsecreta 
rio del interior al declarar a los pe 
riodisNjs que 'Sa presente ley es co 
herente y fie l con la filosofía deT 
proceso de institucionalización esta 
blecido por el gobierno nacional'C 
(La Opinión 27-1)

“ POLITICA OBRERA *  SEMANAL

Luego del perfodo v era n ie g o  en que P .O . sa  
l ió  q u in cen alm en te, reto m a rem o s  de nuevo la  
ed ic ión  sem an al a p a r tir  del 12 de fe b r e ro . Un 
tem a  e sp e c ia l  que tr a ta r e m o s  de debatir  en la s  
co lu m n as de P .O . e s  com o tr a n sfo r m a r lo  en un 
"p eriód ico  de m a sa s" , critican d o  su s  de fic ie r . 
c ia s  a la  luz de la  ex p er ien c ia  del trabaj* e re  ■ 
c íen te  en tre  la s  m a sa s  del p ro le tar iad o  y la  ’,u 
ventud
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URSS! AUMENTA LA REPRESION 
ANTICOMUNISTA RE LA RUROCRACIA

La bu rocracia  del K rem lin  ha 
d eclarado su intención de m odifi 
c a r  la  C onstitución  de la  URSS, 
aboliendo su a r tícu lo  124 a s f  c o 
m o todo'S lo s  p arágra fos  que g a 
rantizan , al m en os en te o r ía , e l 
e je r c ic io  de la s  lib e r ta d es  funda 
m en ta les  com o la  de reunión, de 
p ren sa , de opin ión e in c lu so  de 
m a n ifesta c ió n . E sta  d ec isió n  for 
m a parte de un vasto  e sfu e rz o  
por liq u id ar e l c re c im ien to  del 
m ovim ien to  de o p o sic ió n  antibu
ro cr á tica  por lo s  d er ech o s  dem o  
c r á t ic o s .

' H ace 50 afios que lo s  d ir igen  
t e s  s ta lin is ta s  m antienen  sobre  
la s  m a sa s  trabajadoras del p r i
m e r  estado 9b r e r o la  prohib ición  
de hecho de e j e r c e r lo s  d erech o s  
que la  C onstitución  reco n o ce  y  
s in  lo s  cu a le s  no puede concebir^ 
se  la  d em ocracia  ob rera  y  oor lo  
tanto la  con stru cc ió n  del s o c ia 
lis m o . La dictadura del pro leta  
r iad oh a  sido expropiada por una 
dictadura b u rocrá tica  aue se  d is  
pone ahora a a s e s ta r  n u evos gol 
p e s a  la  sorda r e s is te n c ia  de la s  
m a s a s . El d iar io  fr a n c é s  C om - 
bat publicó e l 6 de en ero  que la  
KGB (p o lic ía  p o lítica  so v ié t ic a )  
"dispone d esd e  h a c e tr e c e m e s e s  
de p len o s p od eres  que suspenden  
la s  garan tía s  c o n stitu c io n a le s . . .

A l m ism o  tiem p o, e l m in is te r io  
pú blico  y  lo s  p ro cu ra d o res  gene  
r a le s  fu eron  a d sc r ip to s  de nuevo

al aparato de r ep re s ió n .

Tal e s  e l sen tid o  del a r r e s to ,  
en ju lio  p asad o , de P io tr  Yakir 
destacad o  m ilita n te  del partido  
com u n ista  y  del m ovim iento  anti 
b u ro crá tico  en  la  URSS, de la s  
su p u estas  co n fe s io n e s  aue le  ha 
brían  sid o  a r ran cad as (se jú n  'a s  
a g en c ia s  n o t ic io sa s )  y del proce  
so  público oue se  e s ta r ía  p re p a 
rando contra  é l.

D esde la  década del 60, han 
sid o  m ile s  lo s  c ír c u lo s  c la n d e s 
tin o s  que se  form aron  y  a menú  
do term in aron  liq u id ad os dentro  
de u n iv ers id a d e s , e s c u e la s  y  fá 
b r ic a s  de 'a  U R SS.P or tod as par  
te s  se  a firm a  la  voluntad de r e s  
tau rar 'a s  lib er ta d es  democrá¡J_ 
ca s , el e sp ír itu  or ig in a l del e s ta  
do ob rero  s o v ié t ic o . La bu roerá  
c ia  s ta lin is ta  no *repida en e m 
p lear  tod os lo s  m ed io s  contra  
lo s  m ilita n tes  de e s te  m ovim ien  
to: r ep re s ió n  s is te m á tic a , prohi 
bición  del d erech o  de reu nión  y  
de opin ión, ju ic io s  fraud ulentos  
c á r c e le s  y  cam pos de con cen tra  
ción , h o sp ita le s  p s iq u iá tr ic o s

donde lo s  c om b atien tes  del com u  
n ism o son en terra d o s  en vida  
por el d e lito  de d efen d er  la  cau  
sa del s o c ia l ism o .

P e s e  a la  r ep re s ió n , la  revo  
lu c ión  p o lític a  e s tá  en m arch a  en 
la  URSS, revo lu ción  p o lítica  que 
e s  parte  com ponente de la  r e v o 
lu c ión  s o c ia l is ta  m u ndial. E ste  
e s  e l cen tro  e s e n c ia l p ara  c o m 
p r e n d e r la  n ecesid a d  de una can' 
paña por la  lib er a c ió n  de lo s  pre  
s o s  p o lít ic o s , de l o s  co m u n ista s  
p r e s o s  en la  URSS y  d em á s E sta  
dos O b rero s  b u ro cr a tiza d o s . L o s  
m ilita n te s  que com baten  por e l 
s o c ia l ism o  y  por e l  gob iern o  o -  
b r ero  en n u estro  p a ís  deben asu  
m ir  e s ta  ta rea  dando in c lu so  una 
b ata lla  dentro de su s  p rop ios  par  
tid o s  y  o r g a n iz a c io n e s . E x iste  
en m u ch os m il ita n te s  de izq u ier  
da que s e  a cerca n  a e s ta  con v ic  
ción  el tem o r  de que una d e fin i
c ión  en e s te  sen tid o  pueda c o n 
fu n d irse  con la s  b an d eras an tico  
m u n ista s  de la  b u rg u es ía . Todo 
lo  c o n tra r io , so la m en te  una d eli 
m itación  p o lítica  c la r a  y  sin  v a 
c ila c io n e s  a c er c a  d e l ro l contra

r re v o lu c io n a r io  d é la  b u ro c r a c ia  
puede e le v a r  la  cam paña por la s  
l ib er ta d es  d e m o c r á tic a s  en lo s  
E sta d o s  O b rero s  a una v e rd a d e 
ra lucha por e l s o c ia l is m o  en e s  
ca la  m u n d ia l.

F ren te  a la  gravedad de lo s  
g o lp e s  contra  lo s  a u tén tico s  m i
lita n te s  co m u n ista s  en la  URSS, 
fren te  a la  in m in en cia  de n u eyos  
p r o c e s o s  de M oscú e s  n e c e s a r io  
e s  u rgen te  im p u lsa r  la  cam paña  
por la  fo rm a c ió n  de una COMI - 
SION OBRERA INTERNACIONAL  
DE INVESTIGACION de la s  c o n 
d ic io n es  de v ida  de lo s  p r e s o s  en 
la  URSS y  en lo s  E stad os O b r e 
ro s  de Europa O rien ta l. R e ite r a  
m o s n u estro  llam ad o a la s  orga  
n iz a c io n e s  o b r e ra s , a la  FUA y  
lo s  p artid os  que se  rec la m a n  
m a r x is ta s  y  en p a r tic u la r  a lo s  
m ilita n te s  del partido co m u n ista  
a p ro n u n c ia rse  so b re  e s ta  c a m 
paña.

MORENO Y DEHEZA DE LA UOM

ffJlf m m iS M O  M IOBM HO
El lunes 22 un comando que la 

prensa indentificó como perteneciente 
a 'as -AR (peronistas) mató al secre 
tari o adjunto de la UOM (Moreno) y 
su chofer (Deheza). Según la infor

mación, los autores del atsntado ha 
brían dejado constancia de su adhe 
sión a la consigna "Cámpora al go
bierno, Perón al poder"; también ha 
brían indicado que la acción «taba 
inscripta en la serie de atentados que 

minarían con la vida de otros d i- 
rigentss colaboracionistas como Van 
do r, Alonso, etc.

El diario peronista "M ayoría", en 
su edición del miércoles 24,echa du 
das sobre la identi'Jad peronista deT 
comando, y suponiendo que el hecho 
pudo haber sido producido por secto 
res gorilas, "elementos provocadores 
que favorecen a quienes ya no sa
ben efJe hacer para impedir las elec 
ciones". La UOM sacó una solicita 
da, el mismo 22, haciendo la defeñ 
sa de Moreno como mistante de la 
clase obrere.Para concluir con el as 
pecto infoimativo del hecho digamoT 

-que, hacia el fin de la última sema 
na, Rucci trola un documento de Pe 
rón que planteaba la reconciliación 
entre las diversas ramas del justicia 
lismo.

No vamos a hacer la defensa de 
Moreno, porque bien saben los me
talúrgicos de Avellaneda que More
no y el conjunto de la directiva se 
sostiene en el sindicato merced a los 
sucesiva* fraudes electorales y c I ma 
tonaje combinado con la represión 
policial.Desde el punto de vista po 
lit ico , el burócrata difunto y sus co 
legas estén en total connivencia con 
lo más derechista y antiobrero del pe 
ronismo como lo demostró la alianza 
del secretario general de esa seccio 
na l. Guerrero, c\.>n el estcnciero fas 
cista Anchorena.

Nuestro planteo frente al atenta 
do es que, por antiobrero que sean 
Moreno y compañía, su liquidación 
física por medio del terrorismo indi 
vidual es una acción contraria a la 
clase obrera y , particularmente, a 
sus sectores combativas y clasistas. 
No solo se trata del hecho de que 
estov,atentados no ayudan en nada a 
la organización obrera/ no solo se 
."rata de que tampoco debilitan a la 
burocracia s ind ica l; se trata, por so 
bre todo, de que se brinda un impor 
tante arma^adicional a la  burocra
c ia y a la policia para reprimir la 
menor actividad de los cuadros c la 
sistas y combativos. Los atentados so

lo sirven, y no pueden sino servi.; 
a la reacción, aunque los que los e 
jecuten no sean reaccionarios. Las 
medidas de contrarrepresión que no e 
merjan del movimiento de masas, a 
través de sus organizaciones, degene 
ran siempre en una especie antiobre 
ra.

Pero hay más. En qué perspecti
va política colocan sus autores esta 
acción?En la perspectiva de Cámpo 
ra-Solano Lima, es dec ir, de las re 
presentantes directos de la burguesía 
dentro del peronismo, y de los Ruc- 
c i-cuyrs vasos comunicantes con Pe 
rón, Cámpora, etc- son bien eviden 
tes; en defin itiva , en última instan

c ia , el hecho se coloca en la pers
pectiva de las propias víctimas e je 
cutadas.

Combatir con métodos terroristas a 
la burocracia sindica’ apoyando a los 
políticos capitalistas profesionales,es 
te es el carácter de clase del aten
tado. El terrorismo pequeño-burgúes 
no puede combatir a la burocracia 
más que abrazando los intereses ca
pitalistas que tienen roces transito
rios con e lla .

"M .r/oría" lanza la especie de que 
el atentado tenga origen gorila . Es 
bien probable, lo que refusrza núes 
tro posición.De cualquier manera son 
muchos los que se declaran "peronis 
tas revoluciónanos" que se so lidari
zan con lo ocurrido. Nosotros deci
mos, no. Es un atentado antiobrero, 
perjudica la organización clasista , 
perjudica los SAN N ICO LAS que re 
pudia Perón,y se encuadra con los 
políticos capitalistas que frenan la 
lucha obrera.

ya safio' ta respuesta <fe 
Pút/t/ca Obrera at P.S,T.


