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ENTRE LA PROSCRIPCION Y EL ACUERDO

.BALBIN-CAMPORA AL GOBIERNO,
t

LOPEZ AUFRANC AL PODER?
Durante la  sem ana pasada, la  p o s ib il i

dad de la  p roscr ip c ión  del FREJULI p a re 
c ió  d ilu irse  en re la c ió n  al pico a lcanzado  
en  lo s  quince días p re v io s. La sanción pú
b lic a  del acta o enm ienda constitucional se  
ha retrasad o  con sid erab lem en te . López Au 
fran o , a su v e z , produjo d ec la ra cio n es  an 
te  lo s  m andos del 3o .cuerpo de e jé rc ito , a 
segurando la en trega <lel gobierno a C ám 
pora s i  é s te  gana la s  e le c c io n e s . "El E co 
n om ista"  del 16-2 , publicó un docum ento o 
f ic ia l de a seso ra m ien to  de la  junta de c o 
m andantes, en uno de cu yos párra fos se  le e  
"in terrum pir el p ro ceso  o m u tilar lo  im por  
ta r ía , en e s te  m om ento, un grave erro r ,  
de im p re v is ib le s  co n secu en c ia s" . Incluso  
C ham izo, ante e l Instituto de Ejecutivos* 
tuvo que d ec ir  que'Nueva F u erza  quedó m ás  
convencida que nunca de que e l p roceso  e s  
tá m uy avanzado com o para dar m archa a -  
trá s"  (una form a de e x p r esa r  que esto  e s  
lo  que exactam ente d esearía ) (La Nación, 
1 -2 ) .

E sto s  ju ic io s  id í lic o s  no pueden interpre  
ta r  s e ,  s in  em bargo, fu era  del contexto glo  
bal de la s  reso lu c io n es  adoptadas por lo s  
g e n e r a le s  en torno a lo s  c inco puntos, la 
p roh ib ición  del in g r eso  de Perón, e l m an- 
ten irriento  del estado de s itio  y la  in ic ia 
c ión  de la  demanda judicial contra e l FRE 
JU L l.

"La Nación" del 18 /2  brinda inform acio  
n es  rev e la d o ra s de la  inten ción  de p rovo
car  una p ro scr ip c ió n . D ice que el Estado  
M ayor Conjunto e stá  investigando a 'in'gru 
po su b versivo"  vinculado con " sec to r e s  po 
lf t ic o s  actuan tes en la  ’egalidad", (ob via
m ente, e l p eron ism o), asunto que tendría  
" d er ivac ion es  p o líticas" . A sim ism o , el e -  
d ito r ia ü sta  de e ste  d iario  consigna, com o  
planteo propio, que lo s  c in co  puntos no son  
un rea se g u ro  su fic ien te , que a p esar  de e -  
l lo s  Cám pora podría m andar a retiro  a to 
dos lo s  g en e ra les  de d iv isión , que L anusse  
"se debate en un con flicto  de deberes"  
(p ro scr ib ir  o no), y  que e x is te  incertidum  
bre ante la s  d ec la ra cio n es  de L ópez A u
franc.

EL DILEMA DE LA PROSCRIPCION

E l gobierno m ilita r  se  bate en franca re 
tirada: la  "tregua social"  no le  ha serv id o  
para detener el a scen so  o b rero , im p id ién 
dole dar una sa lida  orgánica  a la  c r i s i s  pre  
rrev o lu cio n a ria . La c r i s i s  so c ia l se  ha agra  
vado: la  inflación , la  c a re s tía  y  la d e so cu 
p ación  descom ponen la s  con d ic ion es de v i 
da de la s  m a sa s . La bu rgu esía  está  dividi 
da.

L a sa lida  de la" instituc¡onalización" ftre 
e leg id a  porque incorporaba abiertam ente a 
la  resp on sab ilid ad  por e l órden burgués al 
p eron ism o,«verdad ero  árb itro , tran sitor io , 
entre e l a lz a  de m a sa s  y la  gran bu rgu esía

P ero  la  gran bu rgu esía  ve  con trem enda  
descon fianza  un triunfo del F r e ju li,  ya que 
no lo  co n sid era  capaz de ev ita r  un nuevo 
a s ce n so  de m a sa s  y de im p ed ir un d esb o r
de de la  c r i s i s  so c ia l . P or o tro  lado, lo s  
s e c to r e s  m ás concen trados de e s ta  burgue 
s ía  tien en  un verd adero tem or de que un 
"sa lto  a l vacío" porvoque la  in vestigac ión  
de la  en trega  del pa ís y  lo s  c r ím en es  p e r 
petrados en lo s  ú ltim o s 7 aflos.

¿Qué h a c e r 2 Para L ópez A ufrano "no 
habrá sa lto  en  el vac io" , ya que "el a c -

R icardo B a lb in :

tual e sp ec tr o , d ice , p erm ite  eva luar que a 
ún con un triunfo del p eron ism o  jen la s  e le c  
c io n es  se  p isará  terren o  conocido" (La O - 
pinión, 4 /2 ) .  E s a s í  que el je fe  del Estado  
M ayor del e jérc ito  se  lanzó a co n cre ta r  un 
acuerdo para que Cám pora s e  com prom eta  
a r e sp e ta r  le  estab ilid ad  de lo s  ac tu a les  
m andos (P anoram a, 25/1). "En cuanto al 
p roblem a de la s  fu turas a m n ist ía s , ex isten  
c o n v e rsa c io n es  y  con tactos r ese rv a d o s  en 
tre  lo s  d ir ig en tes  de lo s  partid os m ayorita  
r io s y  rep resen ta n tes  de lo s  m andos"(La Ó 
pinión 28 -1 ).

¿Q ué resp u esta  dió el p ero n ism o ?  En 
p rin cip io , de total acuerd o. P ara M ayoría  
(ed itoria l del 9 /2 ) "el papel que desem peñó  
en ton ces  (en 1962), en defensa  del honor 
del arm a y  de la  fidelidad de la  in stitu ción  
a su s p r in c ip io s, el Jefe  de Campo de M a
yo (Ongania) lo  desem peña ahora el J e fe d c l  
E stado M ayor G eneral (López A ufranc). Lo 
m ism o  d ice  Nueva P lana. F in a lm en te, e s 
tá la  r ec ien te  " so lic itad a"  del FREJULI di 
r ig ida  ex p resa m en te  a la s" F u e r z a ? A rm a 
das de la  Nación" cuya idea cen tra l e s  que 
lo s  " objetivos perm anentes"  de é s ta s  ( in 
clu ida la  d efen sa  de la  " id io sin cra c ia  nació  
nal", contra  la  "foránea") e s tá  ligada a la  
unión de lo s  m il ita r e s  con el p eron ism o . 
Que e s to  d em u estra  la s  n eg o c ia c io n e s  a -  
c u e rd ista s  con López Aufranc lo  r ev e la  el 
que, cuando en agosto  pasado se  co n stitu - I

yó e l F ren te  C ív ico , el p ero n ism o  se  tir ó  
contra  lo s  m il ita r e s  en b loque.

Contra la  tend en cia  a un acu erd o  de"con  
trol"  del p eron ism o , resp etan d o  la  e s ta b i
lidad de lo s  m andos, se  levan ta  e l planteo  
p r o scr ip tiv o . P ero  e l problem a fundam en
tal de la  p ro scr ip c ió n  e s  que una in terru p 
c ión  de la s  e le c c io n e s  s ig n if ica r ía  la  segu  
ra caída de L a n u sse , quien no podría ya ma 
nejar con autoridad al e jé rc ito . P ara e v i 
ta r  una nueva d esco m p o sic ió n  m ilita r  del 
tipo de lo s  años 1 9 6 2 /6 3  e s  que L ópez A u-

Héctor J Cámpora:

franc p lantea forzar  e l acu erd o  con el FRE  
JULI.

E L GOBfE RNO COM PA RTIDO CON BA LBIN

P od em os d e c ir  que s i e l p eron ism o  e s  
la  b isa g ra  entre e l a lza  ob rera  y  la  burgue  
s ia  en su conjunto, la s  fu er z a s  arm adas  
son  la  b isa g ra  en tre  el p ero n ism o  y la  gran  
b u rgu esía , y e l r a d ic a lism o  la  b isa g ra  e n 
tr e  e l p ero n ism o  y  lo s  m il ita r e s .  No so lo  
que el e jé r c ito  no a d m itir ía  un gob ierno pe 
ro n ista  que in ten tara depurar a lo s  a lto s  
m andos g o r ila s ,  ex ig ié n d o le , por e l contra  
r io ,q u e  com parta  e l gob ierno con e s o s  man  
dos, s in o  que e l e jé rc ito  no d e sea  tam poco  
un futuro gob ierno  p ero n ista  e x c lu siv a m en  
te contro lado  por lo s  m ilita r e s ;  e l ba lb in is  
m o tien e  e l im p ortante papel de fu sib le  eñ  
tr e  am bos- *

E s a la  luz de e s to  que hay que con sid e  
rar  lo s  acu erd o s en tre  P erón  y  Balbin pa~  
ra e s ta b le c e r  un gob iern o  bajo la  resp o n sa  
bilidad de am b os p artid os. A p esa r  de su 
n ecesid a d  de c a p ita liza r  al e le cto ra d o  anti 
p ero n ista , Balbin ha ra tifica d o  v a r ia s  v e 
c e s  su acu erd o  con P erón , com o el puente 
del único "acuerdo nacional" p o sib le  en la s  
p r e se n te s  c ir c u n sta n c ia s .

(continúa enfrente)
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LAS GRANDES FABRICAS SE MOVILIZAN

ios M im m icos m  iiim  h sbib

CBNM U BISMUTO

Centenares de fábricas metaiúrgi 
cas se han pronunciado y moviliza
do como nunca contra el descuento 
del 50% del primer mes de aumen
to en favor de las arcas de la bu
rocracia sindical. La opinión públi
ca fue invadida por solicitadas finan 
ciadas directamente por los persona 
les que cuestionan la meclida toma
da.

Como dice un comunicado firma 
do por las fábricas de la Capital Fe 
deral, "sumas siderales ya entran ai 
gremio a través del 3 1/2% qqe pa
ga el trabajador y el 2% empresario, 
que totalizan 1.200 millones mensua 
les actualmente, y que con el 35% 
de aumento se elevará a 1.700 mi
llones mensuales. A este despojo se 
agrega el 50% mencionado, que os 
c ila  entre $15.000 y $20.000 por ca 
da trabajador, lo que asciende a u 
na suma aproximada de 5.000 millo 
nes de pe Dero detrás de esta 
aplastante denuncia está el planteo 
|de tondo de las bases metalúrgicas: 
"nada se ha liecho en el gremio-en 
estos últimos años, y por ello nos 
preguntamos: DONDE VAN A PA
RAR LAS SUMAS SIDERALES YA  A 
PORTADAS?".-

Aqui está la cuestión: lo que se 
cuestiona es la política a cuyo ser 
Víicio se colocan esas formidables su 
bias de dinero. Una política de co 
laboración con las patronales y los 
gobiernos, una política de p riv ile
gios para una minúscula capa de 
dirigentes burocráticos.

Si los metalúrgicos no tuvieron 
(oportunidad de dar su opinión y su 
k/oto en relación a la discusión y a 
prDvación de los convenios de tra
bajo (porque no fueron convocados 
ti ningún tipo ni clase de asomble 
as), las movilizaciones a que ha da 
ido lugar la cuestión del descuento 
pon todo un pleibiscito de las bases 
(respecto de la aonducción sindical.

En seccionales enteras labyrocra 
c ia sindical ha perdido la mayoría 
rfe los grandes fábricas: en Matan 
¡zas, en San MarfTn y también en 
Cap ita l. El hecho es un formidable 
indicador del espítitu que reina en

lo más avanzado del proletariado 
del país. Santa Rosa, Siam Electro 
mecánica, A rgelite , Ind¡el, Tamet, 
General E le c tric , Ph illip s, Volcán, 
BTB, son noubres decisivos en la ac 
tividad sindical y política de la cía 
se obrera.

Estos sucesos son la expresión del 
profundo vira je histórico, político , 
que se está operando en la clase o 
brera argentina, en particular desde 
el "cordobazo". El proletariado no 
sólo cuestiona el poder político ofi 
c ia l de la clase cap ita lista , sino 
que no pone un gramo de confianza 
en el rumbo que le quiere fija r la 
dirección o fic ia l del movimiento o 
brero. Las movilizaciones de los me 
talúrgicos forman parte del mismo 
proceso que forjó El Chocón, S i- 
trac-Sitram , el SMATA de Córdoba, 
San N ico lás , etc. Es el proceso de 
la independencia orgánica, po lítica 
del proletariado, contra todas las va 
riante burguesas, incluida la nacio
nalista. Perón es muy conciente de 
esto cuando llama a repudiar al Si 
trac-Sitram y plantea fortalecer las 
conducciones de los Rucci y d« los 
M iguel.

Es cierto que ex dirigentes buró 
cráticos se encuentran en la direc
ción de las movilizaciones contra e l 
descuento; digamos que lo hacen, 
no para llevar la lucha a fondo, si 
no para lim itarla , con el propósito 
ulterior de recuperar los puestos per 
didos. Pero esto no desmiente, sino 
que confirma aún m j| la asevera 
ción de que es parte de un ivasto 
proceso en busqueda de la indepen 
c ia  de la clase obrera.. Si se har

visto obligados a ponerse a la cabe 
za de estos pronunciamientos, a pe 
sar de ir dirigidas contra quienes 9p 
zan de la confianza de Perón ,'es 
porque no se trata de una inquietud 
superficial de las bases, sino de un 
profundo giro político de estas.

Las vacaciones han incidido para 
enfriar la eclosión obrera, pero más 
perjudicial ha sido la ausencia de 
un claro programa y de una tá ct ica  
de frente único, apropiada a las c ir 
constancias. Entendemos que hay que 
pronunciarse por el control obrero 
de los fondos sindicales, por la inme, 
’diatai convocatoria de un Congreso 
nacional de Bases del Gremio, y por 
la realización de Asambleas Genera 
les en todas las seccionales. En Ma 
tanzas, concretamente, donde los o 
positores al descuento ganaron el úT 
timo congreso de delegados por I8Ü

votos contra 10, deben ser estos mis 
mos delegados los que tienen que to 
mar la in ic iativa de convocar a una 
Asamblea General que discuta como 

impedir el descuento y que estructu 
re el control obrero sobre los fon
dos sindicales.

Ante la proximidad de los elec 
ciones nacionales, la decisión iobre 
el carácter del voto hay que tomar 
la a la luz de lo que pasa con me 
talúrgicos, con San N ico lás , con los 
mecánicos de Córdoba: es dec ir, tie 
ne que ser un voto ligado a esta 
perspectiva, de la independencia pO' 
lít ic a  del proletariado, de la cons 
tracción del partido obrero. Es a la 
luz de esto que hay que VOTAR TEN 
BLANCO , por un programa hacia el 
gobierno obrero y por la construc 
ción del partido revolucionario.

(viene de la página anterior)

La m arch a  de tod as e s t a s  n e g o c ia c io n e s  
a t r e s  puntas no im p lica  que ya se  haya ce  
rrado tra to . P or a lgun as in fo rm a c io n e s  de 
p ren sa , p a r e c ier a  e x is t ir  en e l E stado Ma 
yor  e l c r ite r io  de e sp e r a r  e l resu lta d o  de 
la  p r im e ra  vu elta  para v e r  s i  s e  puede 
o b ligar  al p ero n ism o  a reco m p o n er  su fó r  
m uía con lo s  r a d ic a le s , lo  que so lo  s e r ía  
p o sib le  s i neto* h acen  uttft btiena e le c c ió n  
y s i  A lende y  M anrique se  a v ien en  a p r e 
s io n a r  por un p r esid en te  ra d ica l. El caudi 
l io  ra d ica l S an eern i G im én ez a firm ó  a La 
Opinión (1 /2 /7 3 )  que ya e s tá  p r e v is ta  la  
d isc u s ió n .co n  A lende para "el 1 1  rnúmio" 
y  que e l ún ico acuerd o  p o sib le  con lo s  m ü i  
ta r e s  se  b asa  en un p resid en te  ra d ica l, ya  
que s i  e l p ero n ism o  gana la  p r im e ra  v u e l
ta "habrfa una in terv en c ió n  m ilita r  la  m is  
m a noche del 11 de m arzo" . L o s  a taq ues  
del partido com u n ista  a l FREJULI y  su o 

m is ió n  de toda c r ftto *  a lo s  r a d ic a le s  s e 
r la  una in d ic a c ió n  de que la  A lian za  P op u
la r  h ar ía  un pacto  con B alb ín  com o en el 
c o le g io  e le c to r a l de 1963.

INDEPENDENCIA DE \JLASK ~

C om o ya  lo  dijo n u estro  p artid o, el 
FREJULI e s  un fren te  de la  d erech a  del pe 
ro n ism o  con la  bu rgu esfa  in d u str ia l d e s a -  
r ro llista »  so b re  la  b a se  d e \ p rogram a y  la s  
p o s ic io n e s  p o lít ic a s  de é s ta . P e ro  se le  e-_ 
x ige  un acu erd o  m á s . Se le  ex ig e  un a -  
cu erd o  con  lo s  m il ita r e s  y con e l p r in c i
pal partid o  no p ero n is ta . La d ir e c c ió n  jus 
t ic ia l i s ta  r e c o r r e  e s te  cam ino , porque  
e lla  tam b ién  e s  co n c ien te  de que e l "go 
b iern o  fu erte"  no puede s e r  un gob iern o  so  
lo  p e r o n is ta , aunque tenga e l apoyo m ayori 
ta r io  -y a  que de lo  que se  tra ta  e s ,  ju sta  - 
m en te , de e s tru c tu r a r  un só lid o  fren te  capi 
ta lis ta  con tra  la  m ayoría  de lo s  trab ajad o

r e s .  V otar al FREJUIjí e s  en treg a r  e l a s 
c en so  o b rero  e h ip o tecar  e l futuro p o lítico  
de su s  lu c h a s .

P ero  el nuevo "acuerdo nacional"  aún 
no se  ha a lcan zad o . La d ire cc ió n  del ju sti 
c ia lis m o  co n c ilia  fren te  a tod as la s  p ro v o 
c a c io n e s  y reh úsa  en ca ra r  la  m o v iliza c ió n  
de m a sa s  y  reh ú sa  pron u n ciarse  contra  TO 
DAS la s  p r o scr ip c io n es  y  por TODAS la s  li  
b «rtad es  d e m o c r á tic a s . Su bord inarse al 
FREJULI e s  h a c er le  e l ca ldo gordo a la  pro  
vo ca ció n  m ilita r  y al con tin u ism o .

H ay que co n stru ir  e l partido o b rero  r e 
v o lu c io n a r io , porque e s  e l ún ico que podrá  
lu ch a r  con secu en tem en te  por la independen  
c ia  p o lítica  del p ro letar iad o  y  por una n u e
va d ir e c c ió n  c la s is ta  y  r ev o lu c io n a r ia . No 
a la  bu rgu esfa , ni al c en tr ism o ; VOTAR 
EN BLANCO,
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.Ley del olvido, señor Alende?

sima ms m u ís  
sem  m m s

El sábado 3 de febre.o uno comj 
sión policial asesinó a sangre frTa a 
un joven trabajador de Lanús de vein 
te años, Jorge Luis Beltrán. Un oficieT, 
un suboficial y un agente de la policía 
de lo provincia, lo remataron sin inmu 
tarse, ante los ojos del vecindario, 
cuando aquel volví» de franco del 
servicio militar.

El día del entierro, más del 4.DQ0 
personas de esta barriada obrera a- 
compañaron los restos de Beltrán. El 
miércoles 7, cuando uno de los ose 
sinos compareció para la reconstruc 
ción del hecho (los otros dos "se ne 
garon" a hacerlo) se produjo un nue 
vo estallido de bronca popular. Más 
de 1.500 trabajadores que manifestó 
ban su repudio fueron apaleados y 
gaseados por la po lic ía , que recibió 
una intenso pedrea. La zona, des
pués de estos hechos se ha convertí 
do en un verdadero hervidero: hay 
permanentes asambleas y corrillos en 
los que se discute la necesidad de 
continuar la lucha, se realizó un pa 
ro de municipales de Lanús (gremio 
al que perteneció el compañero Bel 
trán) y , como pri-ner paso se corwtí 
tuyo una Coordinadora para decidir 
e l curso a seguir.

El asesinato de Beltrán no es un 
hecho novedoso para la clase obrera 
argentina. Las crónicas de losdiarios 
están I lenas de estos ht :hos "casua 
les" donde los esbirros policiales se 
"sobrepasan" en su tarea de mante
ner un clima de terror en las fébri 
cas, los barrios y las universidades»

El caso del obrero de Peugeot 
•Lawc osky, de los dos chicos débiles 
ménTale^ en un basural, son los úl 
limos hechos que demuestran a las 
claras que la represión no se c ir
cunscribe a los activistas con militen 
c ía polí>ica reconocida sino el eo 
¡unto de la clase obrera y la ¡uve»» 
tud. ~

Toda la ola de secuestros, asesina 
tos y torturas es avalada y fomentada 
directamente por la dictadura. Los, a 
sesinos de Beltrán saben bien que se 
escudan detrás de los pilares del Es 
todo burguésj que ha llegado a »n 
punto de corrupción sin precedentes: 
se le conmutó la pena a los policios 
que intentaron secuestrar al cónsul 
ruso, se masacró en Trelew , se es
condió a los verdugos de Lawchosky, 
mientras los asesinos de los esposos 
Verd, los Maestre, de Martins y Zen 
teño, d« Brandaza, siguen operando 
a la luz. del día.

t policía , la justicia, la pren 
o, /a están intentando correr un

velo de silencio sobre el asesinato 
del compoñero Beltrán. Por medio 
de amenazas y sobornos quieren que 
brar la movilización popular que les 
impide actuar con las manos libres.

La Coordinadora surgida de la 
formidable respuesta popular se- e£ 
cuentra en una encn/cijada: o se e_s 
te riliza siguiendo pasivamente las al 
temativas de lo investigación trarn 
posa de la justicia burguesa, o se 
transforma en un eje aglutinador de 
la lucha de los trabajadores y la ¡jj 
ventud de la zona.

La Unión de Juventudes por el 
Socialismo, apoya una vasta campa 
ña de denuncia y plantea un clqro 
curso de acción: lo inmediato con 
vocatoria de una ASAMBLEA POPU 
LAR de Lanús Este, que e lija  una 
Comisión Investigadora, integrada 
por la CGT regional, por el Sind[ 
cato de Municipales, por represen 
tantes del vecindario y de todos los 
partidos y agrupaciones obreros y 
populares de la zona, encargada de 
garantizar, sobre la base de la mo 
v ilizac ión , que el esclarecimiento 
y los castigos lleguen hasta el final.

La UJS denuncia el silencio de 
la burocracia sindical y de los par 
tidos burgueses seudodemocráticos, 
empeñados en hacer buena letra con 
la dictadura para concretar la “u- 
nión nacional" antiobrera. Para la 
Juventud revolucionaria la lucha 
contra la represión no es un proble 
ma jud ic ia l, sino politico: se trata 
de estructurar el combate de masas 
pora liquidar el Estado represivo, 
el crimen come sistema y desbrozar 
asi el camino para imponer todos 
las reivindicaciones de los explota 
dos, para imponer su propio gobier 
no, el gobierno obrero.

CITROEN

Despiden a 10 activistas

ORGANIZAR LA RESISTENCIA

El martes 13, la patronal de Ci 
traen despidió a diez activistas. La 
medida está dirigida a paralizar la 
movilización obrera dentro de la fá 
brica, expresada en la resolución 
de parar dos horas por turno en re 
pudio al despido anterior de 3 com 
pañeros. La empresa tuvo en cuentc  ̂
además, la lucha que libra el gre
mio por la incorporación de Fiat al 
SMATA. Vio en las inminentes va 
caciones la ocasión propicia para 
consumar su atropello.

No hay nada de casual en el he 
cho de que los despedidos sean opo 
sitores a la burocracia o fic ia l. A me 
diados de 1972, Kloosterman, inter 
vino la C l y al cuerpo de delega
dos, de los que los compañeros ce 
santeados eran miembros.

Los dias miércoles y jueves los 
compañeros realizaron paros totales 
dentro de planta. La comisión inter 
na, adicta a Kloosterman, trató en 
todo momento de que la moviliza
ción no pasará de a lli . Se opuso a 
la realización de asambleas durante 
el paro, trató de impedir la concu 
rrencia masiva al ministerio el dia 
jueves, y maniobró e impidió, la 
participación de los despedidos en 
las asambleas.

No obstante esto, una moviliza 
ción de las secciones ferraje y pin 
tura impuso la realización de una 
asamblea general para el dia jueves 
Esta resolvió la realización de una 
concentración ante el ministerio de 
trabajo, a la que concurrieron más 
de 300 conpañeros a pesar del boi 
cot de la Comisión Interna.

DESPIDOS EN 
GENERAL MOTORS CBarracas)

Como rep re sa lia  contra paros in ternos de rep u
dio a la prepotencia  de un capataz, rea liza d o s  e l v ie r  
n es 11, G M (barracas) despid ió  a 45 com p an eros, en 
tre  lo s  cu a le s  se  encuentran deiaga'iOH y m iem b ros  
de la  C om isión  Interna. GM está  próxim a a entrar  
de v a ca c io n es , c ircu n stan cia  que fue aprovechada  
por la  patronal.

Una asam b lea  ob rera  r eso lv ió  aca tar  la  r e s o lu 
ción m in ister ia l de co n c ilia c ió n  ob ligator ia  con lo s  
desped idos afu era.

Hay que e x ig ir  un inm ediato p lenario  de d e leg a 
dos del SMATA para r e so lv e r  m edid as de lucha de 
todo el g rem io  contra lo s  desp id os en GM y C itroen .

CO N C IL IAC IO N  OBLIGATORIA

Fse d ía , el ministerio resolvió a 

plicar ta conciliación obligatoria, 
con los despedidos dentro de fábri 
ca. La empresa se negó a acatar, 
ofreciendo licencia paga durante el 
plazo de conciliación.

El viernes a la mañana una asam 
blea obrera nesolvió/ reingresar aT 
trabajo a pesar de la negativa em
presario a permitir la reincorpora
ción de los despedidos.

En el ánimo del conjunto de *los 
compañeros influyeron dos cuestio
nes fundamentales: en primer lugar, 
la proximidad de las vacaciones; en 
segundo lugar la profunda descon
fianza en la dirección de fábrica, 
que es el producto de la interven
ción del sindicato a la anterior co 
misión interna, hace menos de un a 
ño, y que surgto de una elección 
en la que votó menos del 50% de 
la fábrica.

Si bien las vacaciones enfrían 
considerablemente el combate, los 
obreros de Citroen no van a dejar 
pasar asi nomás las cesantías. Enten 
tendemos que el per Todo de vaca
ciones no tiene que pasar inactivo , 
por lo que seria importante sacar 
un boletín, a cargo de una comi
sión de despedidos, que permita man 
tener el contacto y el esclarecimien 
to con la base, haciéndolo llegara 
los hogares.El programa debería ser: 
reincorporación total;vigencia de la 
conciliación con los despedidos ,a- 
dentro y asamblea general para «I 
primer dia de reanudación del traba 
¡o , que elabora un plan de lucha. 
Ante las cesantías en la vecina GM 
Barracas planteamos la formación de 
comisiones conjuntas para unificar 
los conflictos.
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, ^  E S T A T A L E S

LA C.G.T. y ATS-OPCN DUATAN 
an _ _ _ ,Asamblea General

y P la n  de  lu ch a

A raíz de las declaraciones e- 
fecfuadas por Balb in , acusando a la 
dirección cegetista de 1965, enea 
bezada por José Alonso, de convi 
vencias golpistas con el onganiato, 
la directiva del sindicato del vesti 
do se sintió obligada a sacar un 
desmentido que confirma plenamen 
e la complicidad de la burocracia 

y el peronismo con el golpe del 28 
de junio.

"No crea el Dr. Balbih 
-dice PÜ N IVA - que nues 
tras afirmaciones-significan 
un aval a la gestación de 
la "Revolución" dei 28 de 
junio de 1966. Crea sí que 
el pueblo todo asistió con 
esperanzas a la caída de 
un gobierno inmóvil e indi 
ferente a las necesidades 
del país y de los trabaja
dores, aguardando con ex 
pectativa los resultados de 
la irrupción en el queha
cer nacional de las Fuer
zas Armadas y con la espe 
ranza de que estas, con 
el fin altruista con que 
fueron creadas, sacaran del 
estancamiento a un país co 
mo el nuestro"...(C larír^ 13 
- 2).

Que diversos sectores de la di
rección peronista consideren necesa 
rio ra tificar cada vez que fueron 
golpistas el 28 de junio, es una de 
mostración de que quieren mantener 
abiertos los canales con los altos 
mandos de las fuerzas armadas. Lo 
transcripto tiene otro va lo r, ade
más: en 1966, Alonso dirigía el blo 
que "combativo" de los sindicalis
tas peronistas, comprometidos, co
mo el más colaboracionista, en el 
golpe antiobrero. Esto indica que 
ningún sector de la dirección pero 
nista dejó de capitular ante el on 
ganiato.

Es, por lo tanto, justa la carac 
terización de nuestro partido cuan 
do afirma que el "cordobazo" obIT 
gó al reacomodamiento, no solo deT 
e jé rc ito , sino de todos los partidos 
burgueses, colaboracionistas, .in c lu í 
do el peronismo. Que es por refe
rencia a esta colaboración con el 
Onganiato que se explican los es
fuerzos de la dirección justicia lis- 
ta y de Perón por lograr el "acuer 
do nacional" con los ex enemigos, 
imponer la "tregua socia l" y nego
c ia r el "gobierno compartido" con 
Balbín y López Aufranc, para ter
minar con el ascenso obrero. >

La form a  d iv is io n is ta  com o  la  
d ir e c c ió n  sin d ica l n acional enea  

■ró la  lucha  por la s  p a r ita r ia s  tu 
vo su costad o  m ás an tiob rero  
por e l lado de lo s  s in d ic a to s  que 
term in aron  firm and o  Dor apenas 
un 30 por < ien:.o, P ero , induda
b lem en te . lo s  m á s g o lp ead os han 
s id o  lo s  c o m p añ eros e s ta ta le s  
que, s in  p a r ita r ia s , han r e c ib í- 

"do un d ecre to  que lo s  q u iere  a-

ración  de lo s  c e s a n te s  por ca u 
s a s  p o lftica s  o g r e m ia le s ,  r e in 
teg ro  a la  N ación de lo s  hospita  
l e s  p asad os a la  prov in cia , devo  
lu c ión  de lo s  s in d ica to s  in terv e~  
nidos y aum ento para lo s  ju b ila 
dos y p en sion ad os.

El p lanteo de lo s  com p añ eros  
de Córdoba le  dá su ju sta  p e r s-"  
p ectiva  a la  lucha , reflejando  e l
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QUICRCN VO LVÍ* AL f t

Más Carestía: Aument

los Aportes Jubilatorios
En reunión de prensa el viernes 

16, el subsecretario de Seguridad 
Social pintó con tonos muy graves 
la situación de las cajas de jubila 
ciones. El 82 por ciento móvil será 
inaplicable por mucho tiempo, d ijo , 
¡y la deuda de las empresas y los 
trabajadores autónomos con las ca
jas asciende a 700 mil millones de 
r>esos. De acuerdo a esto, la sitúa 
ción de los compañeros jubilados pue 
de considerarse de descomposición 
creciente por mucho tiempo.

i Qué propone el gobierno? Au
mentar los aportes de los trabajado 
(res en activ idad , en 6 puntos, lie 
vándolos nuevamente al 11% (ver 
C la rin , 17-2). En su oportunidad, 
bajo Onganía, la reducción del a- 
porte personal era compensatoria de 
un menor aumento sa la ria l, por lo 
que no significó beneficio alguno.

Denunciamos en aquel momento que 
esto hundiría a las cajas , a pesar 
de la repudjable medida tomada en 
tonces de elevar la edad mínima de 
jubilación. Ahora se quiere volver 
al vie jo  impuesto del 11% , eleván 
dolo a razón de un 1% por mes, sin 
decir nada de bajar la edad mínima 
para jubilarse. El ataque a las con 
diciones de vida de las masas no po 
día ser más redondo.

Es necesario encarar una rápida 
^movilización contra este intento.iu 
d ilación mínima: 120.000 pesos; au 
mentó inmediato de 50.000 pesos; é 
dad de retiro 55 años. Confiscación 
de todas las grandes empresas que 
no estén al día con sus aportes. Im 
puesto a las grandes fortunas y capi 
tales para financiar un régimen ¡ubi 
latorio acorde con las necesidades 
de las masas.

QUIEN ES QUIEN

Dirección Peronista 
Ratifica Apoyo a Onganía

rre g la r  con so lo  un 25% de a u 
m ento s a la r ia l.  R ecién  e l 3 de f£  
brert? e l C on sejo  D ir ec tiv o  de la  
A so c ia c ió n  de T rab ajad ores  del 
E stado, le  p lan teó  a la  CGT una 
reunión n acion a l de g r e m io s  e s 
ta ta le s , p ero  R u cci só lo  s e  dignó 
a con v o ca rla  para el 19 de feb re  
ro y con a lc a n c e s  extrein ad am en  
te lim ita d o s .

La r e a c c ió n  de la s  b a s e s  ha 
sid o  profunda e in ten sa  m a n ife s  
ta c io n e s  c a lle je r a s  de lo s  ju d icia  
l e s  de la  C apital, p aros en lo s  
h o sp ita le s  M oyano, B orda y Po  
l ic l ín ic o  de E ze iz a , h u elg a s  en 
la  C om isión  M unicipal de la  V i 
vienda, m o v iliza c ió n  de lo s  m u 
n ic ip a le s  de Córdoba, p aros  en  
el H osp ita l de N iñ os  y  en el R a 
m o s M ejía (en a b ier to  choque con 
la  condu cción  de la  UOEM), con  
flic to  en  e l Institu to  de la  Salud  
M ental, e sta d o  de a ler ta  en d o 
c en te s , m o v iliza c ió n  de te le g r a  
f i s ta s  de L a P lata  y Córdoba, e tc .

El conjunto de e s ta s  m o v iliza  
c io n e s  se  ha cen tra liza d o  en t r e s  
co n s ig n a s  u n ificad oras; * 100.000  
com o m ín im o,au m en to  du $ 50 .000  
y p a r ita r ia s  para e s te  g r em io  . 
El F re n te  de E sta ta le s  de Córdo  
ba p lan tea , a d em á s , la  d er o g a 
ción  del 12,5%  de a p o rtes  jubila  
to r io s ,  san ción  del e sc a la fó n  en  
a lgu n os lu g a r e s , d erogación  de 
la s  le y e s  de m o v iliza c ió n  m il i 
ta r  de lo s  e s ta ta le s ,  r e in c o r p o 

pu esto  de vanguard ia que lo s  mu 
n ic ip a le s  y  em p lea d o s p ú b licos  
de e sa  ciudad ocupan en la  lucha  
contra  e l gob ierno  m ilita r  y la  
b u ro cra cia .

P ero  hay que ir  m ás a llá . La 
b u rocracia  de la  CGT v de A TE, 
UPC N , UOEM , COE MA y SOE ME , 
q u ieren  p rogram ar un paro a is la  
do y  p asivo  de 24 h oras  para ’ a 
sem an a próxim a. Se trata  de una 
e stra teg ia  de d esg a ste  . N o so tro s  
en ten d em os que hay que r e c la 
m a r la  rea liza c ió n  de a sa m b le a s  
en  todos lo s  lu g a r e s  de trabajo , 
plantear un paro a c tiv o  n acional 
y  con vocar  a A sa m b lea  G eneral 
de tod os lo s  g r e m io s , por reg io  
nal, para lan zar  un plan de lucha  
de p aros  a c tiv o s  e sc a lo n a d o s  y  
m o v iliza c io n e s  c a l le je r a s .

El gob iern o  qu iere  d e sca r g a r  
todo e l p e so  de su p resu p u esto  de 
f ic ita r io  sob re  la s  e sp a ld a s  de 
lo s  em p lea d o s p ú b licos, qu iere  
o b lig a r lo s  a ren unciar v en c id o s  
por la  m is e r ia , y  c o n cre ta r  a s f  
la  " racion alizac ión "  de la  a d m i
n is tra c ió n  pública.

Hay que d ec ir  NO! Nada de l ie  
var  a la r g a s  e s ta  lucha v ita l . A 
sa m b lea s , plan de lucha, p aros  
a c tiv o s  e sca lo n a d o s, C on greso  
de B a se s ,  que p rep aren  la  h u e l
ga gen era l hasta  la  conqu ista  del 
aum ento.
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“ IZQUIERDA” DE LA REVOLUCION NACIONAL

El F.l.P:
SOMBRA CONTRARREVOLUCIONARIA 

DEL FREJULI
En las próximas elecciones se pre 

serta un partido cuya independencia 
poftica es sólo una ilusión provoca- 
da por el gorilfsimo mecanismo de la 
doble vuelta. Porque, en realidad, 
ese Frente de Izquierda Popular (FIP), 
creado en apenas algunas semanas 
(al punto que se puede asegurar que 
es una de las rarezas que no se pê  
¡udicó, sino que se benefició, con 
el Estatuto de los partidos), es la 
sombra política del FREJULI, del freji 
te del peronismo con el frondicismo 
y otras variantes proimperialistas, so 
bre la base de las posiciones y eT 
programa de éstos últimos. En la pn 
mera vuelta,

"Nuestra decisión de concu
rrir solos al comicio no fue 
determinada por nosotros sino 
por el criterio del Ju stic ia lis 
mo de aliarse con sus anH 
quos enemiqos" (Izquierda Po 
puiar II) .

Y  también:

"Había a l l í  (en el FREJULI)
- dice Ramos - más gorilas 
que peronistas".

Pero, en la segunda vuelta,

"Nuestro apoyo a Cámpora no 
tendría el sentido d negocia 
alguna, no seria practicado a 
cambio de nada, ni cargos ni 
posición alguna". (Izquierda 
Popular N^ II).

La ilusión se esfumó. La "alianza 
del Justicialismo con sus antiguos o 
nemigos", perdió para la segunda 
vuelta el valor que tenia en la pn 
mera. El apoyo del FIP a Cámpora 
en la segunda vuelta es incondicio 
nal. El partido de Ramos ni- se moles 
toen decir que su incondicionalidad 
será programática, la da simpleme£ 
te por supuesto; lo que no olvida 
subrayar es que no pedirá "cargos", 
por lo cual podemos estar completa 
mente seguros que el FIP va a cotí 
zar los votos que reúna en la prime 
ra vuelta , para hacerse un lugarcito 
en el presupuesto de la Nación de 
los pr'ximos cuatro años si gana el 
FREJULi.

Como auténtica sombra, el FIP es 
incapaz de explicar la alianza del 
peronismo con Frondizi  ̂ compañía. 
Qué puede exp licar, si apoyó a 

trond iz i, con el peronismo, en 1958? 
Qué puede decir, si saludó la lie 
goda a la Argentina del presidente 
Eisenhower en 1960, lo que fue un 
aspecto de la entrega diplomática 
del frondicismo al imperialismo ñor 
teamericano?

La identificación del FIP con Id

colaboración del peronismo y sus vie 
¡os enemigos se puede apreciar en 
el único intento que hace de forzar 
una explicación , que es, en reali
dad, una justificación en toda la IT 
nea de la capitulación ¡usticialista

"el largo ex ilio  ha burocrati- 
zado y paralizado la estruchj 
ra polrtica y sindical del pero 
nismo...EI aparato ¡usticialista
- salvo algunas excepciones - 
no es confiable para las masas 
ni para nosotros". (Izquierda 
Popular, N^ 9).

Pero, quien es el responsable, 
entonces, del abandono sin bafalla 
del poder en 1955, de la parálisis 
de toda la maquinaria estatal que 
lo apoyaba y de la negativa de cr 
mar a los obreros? Quién es el re  ̂
ponsable de la parálisis ante la a- 
nulación de las-1 elecciones del 18 
de marzo de 1962? Quién de la p£ 
rálisis ante el golpe del 28 de ¡u 
nio de 1966, que el propio FIP apo 
yo? Ramos no puede explicar ning£ 
na de estas parálisis, algunas ante 
riores al e x ilio , otras inmediatamen 
te después. Pero, finalmente, Perón 
regresó el 17 de noviembre.Para que? 
Para burocratizar aún más " la  estruc 
tura polrtica y sindical del peronis 
mo" y para poner a los gorilas men 
donados por Ramos en el FREJULI. 
El FIP afirma diferenciarse del "apa 
rato ¡usticia lista" pero no de Perdn 
que es el arquitecto de ese apara 
to, -il que estructuró en diez años 
de gobierno, y al que reconstruyó 
cada vez que una crisis profunda lo 
desmanteló, como en las m oviliza
ciones y combates de 1955-57 y en 
1969-70.

Las delimitaciones del FIP con el 
peronismo sólo son verbales. Como 
toda sombra solo puede negar su e 
xistencia servil en el reinado de lo 
más completa oscuridad.

"- El FIP se considera la 
izquierda del peronismo?
-No. El FIP es y se con
sidera la izquierda de la 
revolución nacional" (Ra 
mos en "La Opinión'J 7-lj".

Pero toda izquierda, aún la de 
la revolución nacional, se entiende 
por referencia a la derecha, como 
la sombra al cuerpo. Para Ramos,el 
FIP es la izquierda de un movimien 
to cuya derecha sería Cámpora...o 
Frondizi, es decir, es la izquierda 
del peronismo, como bien pregunto' 
el periodista ...,o  del FREJULI. El 
rol de la izquierda nacional es cu 
brir|e las espaldas a la derecha na 
cional, ante la que capitula inva 
riablemente. El marxismo revolucio 
nario no es la izquierda de la revo

lución nacional, sino la organiza 
ción del proletariado de vanguardia, 
socialista, intemacionalista, que 
pugna por la hegemonía de la lu
cha antiimperialista, contra el na
cionalismo burgués, como un aspee 
to de la transformación socia lista 
del país, por medio de la dictad u 
ra proletaria, y como un aspecto 
de la revolución proletaria mundial. 
La capitulación histórica de los Ra 
mos ante los Perón y los Frondizi se 
Jimita a confirmar el verdadero pa 
peí político de la "izquierda" de la 
revolución nacional.

El FIP refuerza nuestra caracteri 
zación de su "izquierdismo" en su 
conocida tesis de la cuarta bandera: 
a la independencia ecónomica, a la 
soberanía políHca y a la justicia so 
cia l le agregan la del gobierno obre 
ro y popular y el socialismo.

Se trata de una verdadera falsifi 
cación.EI gobierno obrero, entendi- 
co como una transición hacia la dic 
tadura proletaria, no es un aspecto 
más de las consignas antiimperialis 
tas, sino el método político funda
mental para imponerlasvictoriosamen 
te. La revolución proletaria transfor 
ma el contenido de las consignas na 
cionales porque las proyecta hacia 
la liquidación de la sociedad de cía 
ses, en un único proceso revo luc ia 
nario. El ramismo, con su agregado, 
embellece el planteo del nacionalis 
mo burqués y oculta por que éste 
capitula siempre ante el imperial i r  
mo. La "independencia económica" 
es una utopía nacionalista, porque 
el más democrático de los capitalis
mos no puede ser sino una parte d3 
capitalismo mundial, hoy imperialk 

ta , y porque la revolución proleta
ria en un país solo puede construir 
el socialismo con la victoria inter

nacional. La "soberanía política" 
ninguna burguesía 6=micolonial la ha 
logrado conquistar acabadamente, si 
no a costa de toda una serie de a 
taduras diplomáticas, como la OEA* 
la Conferencia de Río de Janeiro 
del 47 , el FMI y la ingerencia de 
la Junta Interamericana, es decir, 
de toda una trama de dependencia 
estatal. La "justic ia social" es la vie 
¡a cantinela de la conciliación de 
clases en la que se encubre la expío 
tación de la mayoría trabajadora.

Pero, que queda en el FREJULI 
de esas tres ba'nderas?

Ca.'? nada. Aceptación de los 5 
puntos, entrega de las paritarias, 
tregua socia l, aceptación de la co 
laboración del capital extranjero, 
como método para el desarrollo na 
cional. El F IP , con su agregado, o 
culta que no hay nada que "agregar11) 
que se arrastra incondicionalmente, 
detrás del pacto con Frondizi, Sola 
no Lima y López. Aufranc.

Qué es ese famoso gobierno "o 

brero y popular" de la cuarta bande 
ra?

"-I FIP propone la instau
ración de un gobierno que 
asegure la plena vigencia 
de los principios de la so
beranía popular tal como lo 
establece la Constitución..." 
y propugnará "la reimplan
tación de las reformas adop 
tadas en 1949" (plataforma!

La cuarta bandera no existe; no 
hay nada que agregar; ya está 
todo en la Constitución justicialiste^ 
con sus disposiciones anticomunistas, 
El FIP es el gran camelo electoral. 
Detrás de esta sigla se esconde una 
secta de tipo contrarrevolucionaria, 
con las veleidades independientes 
que tolera un "ballotage" (un verda 
dero cipayismo!).
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PROYECTO DE DECLARACION DEL FOC

pos a ma a tumo
Lo que s igu e  son  e x tr a c to s  del p royecto  de D ec la ra c ió n  p resen tad o  

a la  d isc u s ió n  por la  C oordinadora N acion a l del FR EN TE UNICO CLASISTA

ÉL FREJULI v á  á  v O l íe a í? aT ' 5 U bHRñ G  mí 
LITAR?

El FRENTE UN ICO  CLASISTA dice claramen 
te que N O . El Fre ju li no es un instrumento p£ 
ra desalojar a la dictadura m ilitar y abrir un 
curso antiimperialista en el país.

El Frejuli es una coalición de la derecha del 
peronismo y de lo peor dé' la burocracia sindical 
con los Solano Lima y los Frondizi, o sea, con 
los que entregaron el país, aplicaron el "plan 
conintes" y ptivatízaron Ja enseñanza. Puede a 
brirse un curso antiimperialista con semejante co 
a lic ión?

Desconfiados de las seguridades que ofrece el 
peronismo, la dictadura m ilitar acaba de sancio 
nar los 5 puntos, para condicionar aun más aT 
próximo gobierno. Los voceros peronistas dicen 
que los 5 puntos no significan ningún condicio
namiento y cantan loas a López Aufranc. Puede 
desalojarse as í a la dictadura m ilitar?

Perón y Cámpora acaban de ra tifica r que tie 
nen un pacto con Balbin , y que, de ganar las 
e lecciones, compartirían el gobierno con los ra 
dicales. Puede desalojarse al gorilismo c iv il y 
m ilitar prometiendo un gobierno compartido con 
los partidos gorilas?

Repetimos: El Freju li es una a lianza del pero 
nismo con el sector más proimperialista de la bur 
guesia industrial (Frond izi), sobre la base de las 
posiciones programáticas y políticas de esta, y 
quiere extender sus alianzas más a llá : con un 
sector de los estanciero? (Balbin) y un sector de 
la burguesía intermediaria (los altos mandos). Por 
eso, el programa del Frejuli plantea la asocia
ción con el capital extranjero, no plantea el 
monopolio estatal del comercio exterior, no plan 
tea la nacionalización de los depósitos barca
rios y de los bancos, no plantea la confiscación 
de la propiedad terrateniente, en defin itiva , es 
un nuevo plan de asociación con el capital im 
peria lista , con una mayor intervención del Esta 
do.

Y ,qué le dice el programa del Fre ju li en forma 
especial a los trabajadores? Que se tomarán "me
didas" (qué, cuáles, cómo) tendientes a  aumentar 
el salario real. Es la misma cantinela de siempre 
paia no comprometerse con los trabajadores.Cuán 
to de aumento? Como se parará la carestía? Por 
qué la dirección peronista fue entregando las pa 
ritarias desde 1967? Y ,  que más dice el progra 
ma perDnista-frondicista? Qué aplicará la conci 
liación obligatoria y también el arbitraje en los 
conflictos! La tutela del estado para congelar 
la lucha de clases y preservar a los capitalistas 
de los movimientos de fuerza de Ifts trabajadores! 
Y ,  frente a la desocupación? Que si se desarro 
lian los capitales nacionales habrá más trabajo 
para todos. Pero el desarrollo del capitalismo no

conduce a eso porque es el desarrollo a la ex 
plotación obrera, la concentración de la rique
za en un polo, y la m iseria, en el otro.

LA CLASE OBRERA VA DIV ID IDA

La burocracia sindical ha volcado todo su pe 
so para evitar que la clase obrera se exprese co 
mo clase , por medio de sus organizaciones. De 
esta forma,ha facilitado la labor divisionista de 
las agrupaciones capitalistas que se disputan los 
votos de los trabajadores! peronismo, balbinismo, 
manriquismo, alendismo, FIP.

La burocracia argumenta que los trabajadores 
están unidos detrás del Fre ju li. Además de no Ser 
as í, no es ésta la unidad de clase, de hegemo 
nía del proletariado sobre las fuerzas antiimpe
ria listas , sino de la subordinación ¿e l proletaria 
do a la burguesía proimperialista. La "unidad na 
cional" que pregonan los burócratas es profunda 
mente divisionista porque se basa en la desmovi 
lización del proletariado y por lo tanto en su a 
tomización po lítica . Qué sindicato o qué Regio 
nal convocó a los trabajadores a discutir la posi 
ción electoral del movimiento obrero?

Después de pugnar por su ingreso en el Freju 
l i ,s e  formó la fórmula Alende-Sueldo, que cueif 
ta con el apoyo del PC. Son dos conocidas figu 
ras. Alende estuvo con Frondizi, Ongania y Le 
vingston; y Sueldo con Ongania y contra el pre 
sidente chileno. El programa de este frente bur 
gués es claro. Plantea la participación e x tra je  
ra y se define expresamente en contra de la e"s 
tatización de los grandes capitales. Plantea cori 
tinuar con la "asistencia financiera o fic ia l a lo"s 
colegios privados" y se declara partidario de la 
enseñanza privada. (Alende y Sueldo reprimieron 
en 1958 en contra de la gran huelga por la er̂  
señanza la ic a ).Y  directamente a los trabajadores, 
les dice que aumentará el salario real (habrá que 
creerle nomás) pero que para combatir la in fla
ción aplicará "premios a la productividad" y re 
currirá a la "d iscip lina laboral" (La Nación 12-
2-73). Un claro programa de supersxplotación o 
brera! Pueden votar los obreros comunistas seme 
¡ante programa? Pueden estos probados agentes 
del imperialismo abrir un curso antiimperialista? 
La radica lización de la clase obrera ha modifi
cado el lenguaje de los burgueses, pero no sus 
políticas y programas.

El FIP que postula a Ramos se define como la 
izquierda del Frente Nacional. En la segunda 
vuelta votará por el Fre ju li. Es un apéndice de 
la burguesía industrial proimperialista, como lo 
demuestra toda su trayectoria y el porgrama que"

proponen de desarrollo del país por medio del 
capital extranjero.

El PST -que postula a Coral- es el resultado 
de la fusión de dos partidos, capitulador ante el 
peronismo y la burocracia uno y de trayectoria 
reformista el otro. Aunque afirma postular candi 
daturas obreras independientes, levanta un pro
grama de conciliación de clases, opuesto al go 
bierno obrero.Claramente se define por construir 
un partido no revolucionario sino centrista.

Por todo esto, afirmamos que el PST capitula 
ra, al igual que en el pasado, ante la dirección 
peronista y ante Frondizi (a quien votaron en 
1958, actitud que ratificaron durante la reunión 
de partidos en el Savoy) por lo que es un obstá 
culo en la tarea por lograr la independencia po 
lit ic a  de los trabajadores.

________________ VOTAR EN BLANCO________________

La verdadera clave de la actual situación po 
in  ic a ,lo  que domina ese programa e lectora l, es 
la crisis de dirección del proletariado. Es decir 
que mientras la clase obrera combate para impo 
ner sus reivindicaciones contra el capitalismo, 
mientras que en ese combate torja sus métodos para 
imponer sus reivindicaciones mediante el poder 
obrero, sus direcciones fundamentales negocian 
a sus espaldas. No otra cosa significa la tre 
gua de los Rucci, la alianza del peronismo con 
la burguesía proimperialista en el F re ju li, y el 
apoyo del partido comunista a la fórmula gorila 
de Alende-'"'ueldo. Como as í mismo, no otra co 
sa significa la política divisionista, contraria aT 
Frente Unico, de los grupos ultraizquierdistas.

El Frente Unico C lasista, que se fundó para 
combatir por la independencia política de la cía 
se obrera, plantea la continuidad de esta poli>i— 
ca. Nuestra posición electoral se desprende de 
la lucha por la independencia polrtica del pro
letariado; llamamos a VOTAR EN BLANCO  por 
el programa de la construcción de la nueva d i
rección; por la confiscación de los monopolios y 
el gran cap ita l, por el control oSrero y el Go 
bierno Obrero; por los $50.000.- de aumento, la 
escala móvil de salarios con $120.000.- de sue| 
do mínimo; por las libertades democráticas, y la 
Asamblea Constiayeflte.

Nuestro voto en blanco es el voto por la cons 
trucción de un poderoso movimiento sindical c ía 
sista, de un Partido Obrero Revolucionario, como 
las verdaderas herramientas de la independencia 
po lítica del proletariado. Nuestro voto en blanco 
es un llamado al fortalecimiento del Frente Uni
co C lasista , a la construcción del Partido Obrero 
Revolucionario.
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L o s m ilita res  uruguayos se  decidieron, 
por fin , a no tom ar e l poder. L os p o líticos  
o r ien ta le s  y  la  prensa argentina no a c ie r 
tan a exp licar  e s ta  inh ib ición  m ás que r e 
curriendo a lu g a res  com un es sobre e l c iv i 
l ism o  de la s  FFA A , la  firm eza  de la s  "in£ 
titu c ion es d em ocráticas" , e tc . El e sc a p is  
m o verb al e s  un refle jo  de la  confusión que 
reina en la  cúpula d irigente de la burgue
sfa  del otro lado del P lata.

¿ C iv ilism o ?  Si todo e l p ro ceso  de pedi 
do de renuncia del m in istro  de D efensa y 
de la  im p osic ión  del nuevo gabinete e s  una 
v io lac ión  ab ierta  de lo s  pr in c ip ios d em o
c rá t ic o s  c lá sicos .' ¿E v ita r  una d ictadura?  
Si exactam ente una dictadura han sido lo s  
reg ím en es  de Pacheco y B ord aberry, g o 
bernando bajo e l estad o  de s it io , m ediante  
una rep resión  nunca v is ta  (en carce lam ien  
to  y  tortu ra de cerca  dé 20. 000 p erson as)! 
¿ R e s is te n c ia  de lo s  p a rtid o s?  ; Si no so lo  
lo s  bloques de la  op osic ión , sino e l propio  
partido gobernante le  so lic itó  la  renuncia  
al p resid en te  en el m om ento culm inante de 
ta  c r i s is !  No; e s  ev idente que ninguno de 
lo §  c lic h é s  hab ituales s irv e  para exp licar  
la  hegativa de la s  FFAA a tom ar el poder 
y  a p lica r  un program a' que se d iferencia , 
b astante sustan cia lm en te, del que han veni 
do aplicando lo s  ú ltim os dos gob iernos u r if 
guayos

LA DESCOMPOSICION URUGUAYA

Para entender la  negativa a consum ar  
e l  íjolpe veam os p r im ero  la s  fu erza s  que 
han em pujado esta  tentativa .

En e l cuadro gen era l p rerrevo lu cion ario  
de A m érica  L atina, Uruguay ocupa un lu 
g a r  destacado Dor lo s  ín d ic es  de su d e s 
co m p o sic ió n .E l producto bruto por habitan  
te  ha ido descend iendo sin  in terrupción  des  
de 1955, en que ex-á de 712 d ó la re s , hasta  
1971 ^ n  q u e lle f ó a 635 .L as exp ortac ion es, 
qu e,en  1950 ,eran de 2f t m illo n es  de dolare i 
lleg a ro n  en 1960 a 129,para sub ir  apenas en
1971 a 205 m illo n es . Contra e s te  mqnto de 
v en ta s  a l e x ter io r , la  deuda anual urugua
ya con el extranjero  a scen d ía ,en  i '172, a 
lo s  280 m illo n es  de d ó lares, lo  que reve la  
üna incapacidad absoluta de pago, a s í  se  
dejará  de im portar por com pleta . L as con 
seCL ’n c ia s  m ás d irec ta s  de e sta  descom po  
s ic ió n  han sido e l d esab astec im ien to  induji 
t r ia l ,  la  au sen cia  total de c ie r to s  produc
to s  y  la  caída del sa la r io  rea l a la  m itad.

Un sec to r  de la  burguesfa  uruguayaeg  
c a s i  el b en efic ia r io  ex c lu siv o  de e sta  sitúa  
ción: el ala fin anciera  de la  burguesfa in 
ter m ed ia r ia . A p esar  de la  bancarrota ge 
n era l, e l pachequism o p rim ero  y  Bordabe 
r r y  d esp u és (en m enor m edida), m antuvie 
ron contra v iento y m area todo e l engrana  
je lib reca m b ista  del p a ís , el som etim iento  
m á s s er v il al im p er ia lism o , tolerando la  e 
v sión  de ca p ita les  y endeudam iento nre 
c íe n te , m ien tras  hacían fab u losos b en e fi
c io s  con la  com pra de d ó la res  antes de ca 
da devaluación .

En re la c ió n  a todo e sto , e l pronuncia
m iento  de la s  FFAA contra e l gobierno  
con stitu ye  una rea cc ió n  del conjunto de la  
b u rgu esfa  que no partic ip a d irectam ente  
en el gob ierno, contra ’a fracción  financie  
ra in term ed ia r ia . En e sta  m edida, el cona  
to  de golpe tiene una fison om ía  n acionalis  
ta.*

P ero , qué e s  lo  que ex p lica  la  oportuni 
dad del protám ciam ianto y  la s  v a c ila c io n es

DESCOMPOSICION TOTAL

IOS (RUTARES 
PBR TEMOR A LA

para l le v a r lo  hasta su s  ú ltim as con secu en  
c ia s  ?

EL ASCENSO OBRERO

La c r i s i s  en que entró  e l ca p ita lism o  se  
m ico lon ia l uruguaya en la  década d el 50, 
term in ó  por e lim in a r  lo s  p r in c ip a les  ras_ 
go s p r im itiv is ta s  del m ovim iento  ob rero  
or ien ta l. La c r i s is  im pal sa  la unidad sin  
d ica l, y  e s  en torno de la  CNT que se  d is 
cute , por p r im era  v e z , en 1965, la  crea  
ción  de una te r c e r a  fu erza p o lítica  contra  
co lo ra d o s  y  b lan cos. E sta  conquista del 
m ovim ien to  ob rero , ex p res ió n  de que su s  
r e f le jo s  entraban en verd ad era  ten sión  an 

J e  la c r i s i s  galopante que se  avecinaba, to 
m a cuerpo cuando, a p artir  de 1966, se“ 
d esa rro lla  la  ex p e rien cia  hu elg u ística  m ás

ta lin ism o , se^ opone a la n za r  la  huelga  ge 
n era l en apoyo a l 80 por c ien to  del m oví-"  
m iento ob rero  en lu ch a , y cuando (en la  se  
gunda de e s a s  fech as) e n treg a  la  p od erosa  
hu elga b an caria  sum id a en el a islam iento; 
pero  ex tra o rd in a r ia m en te  com b ativa . La  
p o lítica  de la  d ir e c c ió n  s ta lin is ta  no cae  
del a ire; trata  de im p ed ir  el a ju ste  de 
cu en tas con  e l gob iern o  p r o im p er ia lis ta ,  
por m ed io  de la  acc ió n  de m asas, en nom  
bre de la  d efen sa  de la  v ía  e le c to r a l,  p a 
ra lo s  c o m ic io s  de 1971.

!EL AUGE DE LOS TUPAS ~

Ya a p r in c ip io s  de 1970 e s  evidente el 
reflu jo  de la  c la s e  o b rera  que, no obstante, 
por no haber su fr id o  ninguna derro ta  rea l, 
m an tiene su capacidad  de r e s is te n c ia ,  y no

Bordab«rry saluda a quienes lo apoyaron

vasta  del p ro letar iad o  o r ie n ta l. O cupacio  
n e s  de fáb rica , h u elgas  in d efin id as, com  
b ates  c a lle je r o s  y, en oportunidad del ve  
lo r io  del estud ian te com u n ista  L íb er  A r 
ce , la  m an ifestación  m ás grande de su 
h isto r ia : c a s i  m edia pob lación  de M ontevi 
deo. —

Nada se  puede entender de la  p o lítica  u 
ruguaya s i  no e s  por r e fere n c ia  al p e r ío 
do de com b ates  a scen d en tes  de 1965-69 . 
La ola  h u elg u ística  uruguaya se  orientaba  
hacia dos c u e stio n es  in tim am ente unidas; 
el en frentam ien to  de conjunto del p ro leta  
riado y  la s  cap as m ed ias a sa la r ia d a s  con 
tra  e l gob ierno, e s  d ec ir , la  huelga gene  
ral por tiem p o ind eterm inado, y  com o  
co n secu en c ia  de todo e s te  p r o c eso , la  for  
m ación  de un verd ad ero  partido ob rero  de 
m a sa s , in su fic ien c ia  fundam ental de la  c ía  
se  o b rera  c is -p la tin a . •

La c r i s i s  de todo e s te  a s c e n s o  s* p ro 
duce en junio de 1969 y  en octub re del m is  
m o aflo, cuando la  CNT, d ir ig id a  por e l e s

deja de lib ra r  im p o rta n tes  b a ta lla s  d e fen si 
v a s , que im piden a l p ach eq u ism o d arle  una 
sa lid a  o rgán ica , c o n tra rrev o lu c io n a r ia , a 
la  c r i s i s  so c ia l y  p o lítica .

E s  a p a rtir  de 1970 que el m ov im ien to  
tu pam aro cobra su m ayor  en vergad u ra  y  
m o v iliza c ió n , COMO R E F L E JO  DE ! k  CRI 
SIS B R UTA L, PERO -PO R SOBRE TODO- 
DEL R EFLUJO  OBRERO. L o s  s e c to r e s  de 
se sp e r a d o s  de la  pequeña bu rgu esfa  in te 
lec tu a l bu scan  una sa lid a  que e l m ov im ien  
to  o b rero , por la  tra ic ió n  de su d ire cc ió n , 
no pudo brind ar. L o s  tu p am aros tratan  de 
l le n a r  e l v a c ío  d ir ig en te  del p ro le ta r ia d o , 
de su st itu ir lo , reem p lazan d o  la  tá c tica  de 
la  lucha de c la s e s  co n c ie n te , de c la s e  con  
tra  c la s e , por e l en fren tam ien to  de lo s  api* 
r a to s , e l te r r o r is ta  contra  e l m ilita r . Cuan 
do hoy se  d ice  que e l e jé r c ito  llen ó  e l v a 
c ío  dejado por lo s  gob ern an tes  c iv i le s  en la  
lucha contra  lo s  tu p as, lo  que se  om ite  de
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D E L  REG IM EN BURGUES

VACILAN 
CIASE OBRERA

c ir  e s  que, ap lastad os lo s  tupas, m il i ta r i
zado el poder c iv il,  e l paso  fundam ental no 
se  ha dado, ni e x is te  la  capacidad de darlo  
en lo inm ediato: ap lastar  a la s  or. in iza c io  
n es  o b r e ra s , r e tro tra e r  al p ro le tar iad o  de 
su avance p ó r tic o . La e s c e o c ia  de la s  vaci 
la c io n e s  de lo s  m ilita r e s  para dar e l golpe  
e stá  en e s te  hecho: tem en  una ruptura pre  
m atura con todas la s  fr a c c io n e s  de la  b u r
gu es ía , lo s  que lo s  d ejar la  s o lo s  frente  a 
la c r i s i s  so c ia l y  al movi-miento o b rero .

M ien tras se  d e sa r r o lló  la  lucha contra  
lo s  tupas, e l pachequ ism o logró  m antener  
la  c o h e s i'n  del conjunto de la  bu rgu esía  
contra el en em igo  com ún, a p e sa r  de la  po 
l ít ic a  de e x a cc io n es  b ru ta les  contra la  eco  
nom fa nacional que e ste  gob iern o  d e s a r r o 
llab a . N"> hay nada de paradójico  en que, 
cuando lo s  tupas son d erro tad os, la  c r i s i s  
p o lítica  de la  bu rgu esía  e s ta lla  a p lena luz 
-dado e l agravam iento  de c r i s i s  so c ia l y  e 
con óm ica , y dada la  continua r e s is te n c ia  
del m ovim iento  ob rero .

FRACASA El "ACUERDO NACIONAL^-  
CIVIL

B ord ab erry  e s  e l p r im er  gobernante mi 
n o r ita r io  de e s te  s ig lo , y  e s  un hecho que 
le  ganó a F e r r e y r a  Aldunate por fraude, A 
p e sa r  de todo el an ticom u n ism o de la  cam  
pafia e le c to r a l, e l o f ic ia lis m o  no pudo aglu  
tin ar en torno suyo la  p o la r iza c ió n  burgue  
s a . E l .Frente A m p lio , con una e le c c ió n  in 
fe r io r  a la  esp era d a , refle ja b a  que e l p r o 
le ta r ia d o  uruguayo segu ía  div id ido p o lítica  
m ente, fruto de la  fru stra c ió n  tra n s ito r ia  
del a s c e n s o  o b rero  que cu lm in ó  en 1969.

El nuevo p resid en te  fr a c a só  en e l inten  
to  de e s tru ctu r a r  un acu erd o  de ancha b ase  
con tod as la s  fr a c c io n e s  co lo ra d a s  y  b lan 
cas; so lo  una m in oría  de e s to s  acu erd a  en  
en trar  en e l gob ierno , cóm o para que é s te  
tenga la  m ín im a m ayoría  p arlam en taria . 
En lo s  p r im e r o s  m e s e s  del nuevo gobierno  
culm ina la  r ep res ió n  contra lo s  tupam aro^  
y Se hace un intento po. l le v a r  el en frenta  
m iento mucho m ás a llá , con el b a ld am ien 
to de un loca l com u n ista , y  e l a se s in a to  de 
v a r io s  a f ilia d o s .

La d e^ cop ip osición  del rég im en  se  agu 
diza: n egoc iad os y co rru p ción  por todos la  
dos d em u estran  que lo s  círculo*; gub erna
m en ta les  v iven  la  im p re s ió n  de que tien en  
lo s  d ía s  contad os, que no e s  p o sib le  ningu, 
na sa lid a  con la  p o lítica  o fic ia l de la s  a lta s  
fin an zas.

N uevam ente, en e s te  cua,dro, el m o v i
m iento  o b rero  se  ve p r e so  de la  p o lítica  
probu rgu esa  de ¡ju d ir ecc ió n . A nte e l a lza  
galopante de la  c a re s t ía  se  r e su e lv e n  d iez  
p aros  g e n e r a le s  *n m enos de un aflo. todos

p erfectam en te  a is la d o s , s in  <1 m ás m ín im o  
p rop ósito  de estru ctu ra r  una o fen siva  de 
conjunto, lim itand o todo lo  p osib le  para no 
"asustar"  a lo s  p o ten c ia les  a lia d o s ,e l ala te  
rra ten ien te  de F e r r e y r a  A ldunate, m enos  
vinculada al c o m e rc io  ex te r io r .

La p a r á lis is  de la  o p o s ic ió n  de F e r r e y 
ra Aldunate y  del F ren te  A m plio, d esp laza  
la  rep ercu s ió n  de la  c r í s i s  hacia  la s  f ila s  
m il ita r e s .  E sta s  se  hacen rápidam ente con 
c ie n te s  de dos co sa s: hay que enfrentar a 
la  c a m a r il'a  pachequista que com prom ete  
a toda la  b u rgu esía , hay que go lpear su s  
im p ortan tes  in te r e s e s  e co n ó m ic o s , y  tatn- 
bién , hay que fren ar  la  r e s is te n c ia  del m o  
v im ien to  o b rero , ev ita r  colocarse^bajo  la  
p resió n  ex c lu siv a  de la s  m a sa s . Cómo h a
c e r  am b as c o sa s  al m ism o  tiem p o 9D ilem a  
que, la  p o sterg a ció n  del go lp e , d em ostró  
que no e s tá  r e su e lto . E s en re la c ió n  al 
é n fa s is  que le  ponen a uno u o tro  a sp ecto  
del d ilem a , que lo s  m andos uruguayos e s -  
táín d iv id id os en b r a s ile f lis ta s  y  p eru a n is-  
ta s , am en de la s  p r e s io n es  in tern a c io n a les  
que se  e je r c e n  sob re la s  fu er z a s  arm adas  
o r ie n ta le s . La bu rgu esía  uruguaya e s  co n -  
c ien te  de que s i no pone un rem ed io  a e s ta  
s itu a c ió n , la s  e le c c io n e s  p ró x im a s pueden  
te rm in a r  colocando en el gob ierno a una va 
riante  del F ren te  Popular, haciendo e s t a 
lla r  e l s is te m a  p o lítico  uruguayo.

EL PERUANISMO URUGUAYO '

El s ta lin ism o  se  ap resu ró  a apoyar el 
golpe y  a p a ra liza r  toda m o v iliza c ió n  ind£  
pendiente de la  c la se  ob rera . El d ir igente  
m áxim o de la  CNT fue a v is i ta r  a lo s  miU  
ta r e s  para d e c ir le s  que ' hay a sp e cto s  posi 
tiv o s  en lo s  19 puntos, por ejem p lo  r esp e c  
to  a lo s  p rob lem as del agro" (La Opinión, 
1 7 /2 ) , com o s i en una c r i s i s  ab ierta  la  o -  
rien tac ión  del p r o c eso  fu era a  depender de
lo  que digan la s  p ro c la m a s y  no de lo  que 
hagan la s  c la s e s  s o c ia le s  con cretam en te . 
P ero  lo  que lo s  m il ita r e s  le  d ijeron a e s te  
d ir igen te  tien e  s í  un otro  valor: "En cuanto 
a la  reg lam en tación  s in d ica l, ra tificaron  
(s ic ) e l concep to  de que será n  p re sc in d en -  
t e s  en  torno a lo  relacion ad o  al m ov im ien 
to s in d ica l y estu d ian til, sa lvo  que pongan 
en p e lig ro  la  estab ilid ad  del país" . E sta  ad 
v e r te n c ia e s  s í  toda una or ien tac ión ,q u e  po 
ne en su lu gar el pronunciam iento  del e jér  
c ito  contra  el m a r x ism o -le n in ism o , e s  de 
c ir , contra uno de lo s  p artid os le g a le s ,  que 
d ir ig e  la  CNT.

P ero , que pueden h a c e r lo s  m il ita r e s  pa 
ra liq u id a r  a lo s  te r ra te n ie n te s  e im p ulsar  
un d e sa rr o llo  ca p ita lista  c lá s ic o  del agro ?  
Nada. No e x is te  la  c la s e  capaz de h a ce rse  
carg o  de e sta  tarea , porque el ca p ita lism o  
a g ra rio  c lá s ic o  m urió  an tes  de n acer, por

que la  bu rgu esía  industria l obtiene de la e s  
tructura agraria  actual la mano de obra ba 
rata que explota, y porque el cam pesinado  
e s  una c la se  socia l raquítica en relación  a 
la  bu rgu esía  y  pro letariado  in d u str ia le s.

El peruanism o agrario  fin Uruguay só lo  
puede ir  hasta  donde va el program a del 
FREJULI: red istr ib u ción  de lo s  latifund ios  
im p rod uctivos. TjOs m ilita r e s  peruanos pu 
dieron ir  m ás a llá  por el m ayor peso  esp e  
c ífic o  del cam pesinado en relación  al prole  
tariado ind ustria l. P ero lo  que está  m o s
trando Perú ahora, en Uruguay está  dem os 
trado de antem ano: la  cu estión  agraria e s  
un problem a ob rero , puesto que solo pue-

so lu c ion ar  se con la in d ustria lización  del 
cam po, una tarea  h istó r ica m en te  burguesa  
por su p u esto ,p ero  que el proletariado cam  
b ia iá  de contenido, ya que será  un aspecto  
d é la  tran sform ación  socia l del pa ís y de la  
revolución  la tin oam erican a  y m undial.

Ex-ministro de Defensa Francese

L o s l ím ite s  del m ilita r ism o  uruguayo  
para ap oyarse  en una base so c ia l agraria , 
y  la e x isten c ia  de un p ro letar iad o  con una 
e x p erien cia  m ás vasta  que el peruano, se  
flalan que la  ex p erien cia  de la  tie r r a  de Tu 
pac A m arúno se  r ep etirá  en la de A rtigas?  
El n acion a lism o  aquí e stá  obligado a resp e  
tar el peso  e sp ec íf ic o  del a tra so  del pafsT 
in fer ior  al de Perú.

Con su conducta, e l Partido C om unista  
ha apostado al m ovim iento  ob rero  a una va 
riante peruan ista  del go lpe. En la s  con d i
c io n e s  de U ruguay,tal c o sa  se  tornará m ás  
rápidam ente contra el m ovim iento  obrero . 
Como dice al co rresp o n sa l de M ayoría ,13- 
2: "En el E jérc ito l av p eru a n ista s  y brasi 
le f lis ta s . El im p ulso  al golpe e s  común" . 
N osotros  d ec im o s que s i e s to s  fueran m a 
yoría  va lo habrían dado, con el v is to  bue 
no de B ord aberry. L a s v a c ila c io n e s  para  
actuar se  exp lican  porque la s  FFAA no 
quieren  en ajen arse  el apoyo del conjunto de 
la s  fra cc io n es  b u rgu esas, ligad as por múl 
t ip le s  v íncu los; p o r-eso  pactaron tr a n s ito 
r iam ente con el gob ierno. T em en  quedar  
s o la s  ante la  c r i s i s  so c ia l y ante la  c la se  
o b rera . E s por e s te  m otivo .que pactan, y  
e s  tam bién por est^. m otivo que la  CNT de 
b ió*haber interven id o en la c r i s i s ,  m ovili 
zando en form a independiente, planteando  
la  con vocatoria  de u n a 'A sam b lea  Constitu  
yen te , garantizada por un gobierno con ma 
y oría  ob rera . La c lau d icac ión  del stalinijs 
m o ha perm itido que la  c r i s i s  quedara c o 
m o i, *.a pendencia interna de la  c la se  capi 
ta lis ta , que, m ás tarde o m ás tem prano, 
cen tra liza rá  su o fen siv a  contra  e l m o v i
m iento  obrero organ izado . El p ro letar iad o  
uruguayo está  po liticam en te  desarm ado.L a  
c r i s i s  d e .d irecc ió n  e x ig e , m á s que nunca , 
estru ctu ra r  e l nú cleo  m a rx ista  revo lu cior  
nario que se  aboque a la  ta r ea  de con stru ir  

j el partido en la o r illa  herm ana.
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Una verdadera orgíe esp ecu la  
tiva  volvió a ab atirse  sobre lo s  
m ercad os c a p ita lis ta s . M ás de 
1 0 .000  m illo n es  de d ó la re s  se  
m ovilizaron  en 72 horas, inun
dando la s  p lazas fin an cieras de 
A lem ania  y  Japón, en búsqueda 
de yen s y  m a rco s. No eran  pe 
quedos ah orristas"  lo s  que m o
v iero n  la  pulseada, com o cín ica  
m ente lo  venden lo s  'au gu stos^  
gobernantes del v ie jo  continente. 
El monto de ca p ita les  m o v iliza 
dos delata la  p resen c ia  del gran 
cap ita l. Todo e s te  gran capital 
jugó contra el d ó lar,ap ostó  a que 
bajaría  su co tizac ión , m ien tras  
que la s  m onedas del Japón y  Ale 
m am a subirían. 48 horas d e s 
pués, ganaron. En só lo  horas hi 
c iero n  un b en efic io  de m ás de
1 .0 0 0  m illo n es  de d ó lares. Un 
b en efic io  que no sa le  de ninguna 
p ro g resió n  de la producción c a 
p ita lis ta , un b enefic io  puram en  
te  e sp ecu la tiv o , un ben efic io  que 
e s tá  financiado por la  e m i‘ iónde  
m oneda, por la  in flación , y  que 
s e  d esca rg a  sobre la s  m asas  ba 
jo la  form a de una c a re s tía  cada 
vez  m ayor.

H ace 15 m e s e s ,  Nixon tom ó  
una m edida h istó r ica . Devaluó  
e l dólar por prim era vez en 40 
años y decretó  su incon vertib ili 
dad r esp e c to  al oro; ad em ás, e -  
le v ó  lo s  im p uestos a la  im porta  
c ión  de m e rcan cías  ex tran jeras  
y  congeló  lo s  sa ’a r io s  de lo s  o -  
b r e r o s  n orteam erican os.

¿ R esu ltad o?  La m oneda yan 
qui ha vuelto  a d ev a lu a rse ,la  cri 
s i s  llam ada m on etaria  se profun 
d iza . P ero , lo  fundam netal, e s  
que d etrás de ,s fórm u las mone 
ta r ia s a so m a  la  c r i s i s  industrial 
del cap ita lism o , una c r i s i s  sin 
p rece d en tes .¿  Cuál e s  el rea l s i f  
n ificado de lo s  su c e s o s  que §e 
p recip itan  cada vez m á s c n ma 
y o r  celer id ad  ?

Ef LLAMADO DESEQUILIBRIO
____________COMERCIAL________

H ace cinco m e s e s ,  en oportu 
nidad de la apertura de la  A sam  
b lea  anual del Fondo M onetario  
Internacional, e l p resid en te  N i
xon lanzó una am enaza m uy pre 
c i s a a i a s  bu rgu esía s r iv a le s  que

Nueva devaluación del dólar

ffl  marcha hacia la
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crisis económica mundial
com parten con é l la  defensa  del 
muy occidental y  muy cr istia n o
de lo s  mundos:

"Como todos lo s  d ir ig en tes  de 
la s  nacion es rep resen ta d a s aquí 
e s  m i d eseo  que se  creen  nuevos 
em p leo s  en todo e l mundo, pero  
yo no p erm itiré  que lo s  E stados  
U nidos sean obligados a c rea r  
em p leo s  %n e l e x te r io r  a causa  
de una in ju stic ia  en e l s is tem a  
com erc ia l del mundo".

¿Qué c la se  de " in justic ia"  e s  
ésta  de la que habla N ixon ?A lgu  
ñas c ifr a s  podrán ayudar aenten  
d e r lo .E n e l d ecen io  1960-70 , la s  
exp ortac ion es  de EEUU hacia  el 
M ercado Común Europeo aumen  
taron un 7, 2%, pero la s  im porta  
c io n es  yanquis p roven ien tes de 
e ste  bloque c re c ie ro n  un 10, 6%. 
El m ism o  in tercam bio  con r e s 
pecto a Japón nos m uestra; la s  
exp ortac ion es  n orteam erican as  
crecen  un 12, 3% pero la s  im por  
tac ion es de or igen  japonés au
m entan un 18, 4%. (ion Canadá pa 
sa lo  m ism o: lo s  EEUU in c r e 
m entaron su s  ventas a e ste  país  
en un 8,9%,pero  lo s  can ad ien ses  
co locaron  su s productos en terri. 
to r io  n orteam erican o  en  un 13,3% 
m ás.

H ace pocos d ías , el mundo pu 
do en ter a rse  del monto exacto  de 
e ste  défic it co m erc ia l yanqui,en  
1972: 6.000 m illo n es  de d ó la res. 
D igam os que e s ta  c ifra  m onstruo  
sa , q u e .es  la  d iferen c ia  entre lo  
que io s  EEUU vendieron  y co m 
praron en e l m ercad o m undial, 
e s  un resu ltad o  neto , ya que con 
A m érica  L atina, por e jem p lo , el 
im p er ia lism o  yanqui ha obtenido  
su p eráv its  co n sta n tes . Lo que 
s ign ifica  que e l d esn iv e l com er

c ia l con lo s  o tro s  p a ís e s  im p e 
r ia lis ta s  e s  muy su p erior  a lo s
6 .0 0 0  m illo n e s  de d ó la re s .

E sta s  c ifr a s  exp lican  la am e  
naza de Nixon: ex ig e  una c o rr ee  
ción  d rá stic a  del balance del co 
m erc io  m undial, a co: ta de la s  
b u rg u esía s  com p etid o ra s ,en  pajr 
ticu la r  A lem ania  y Japón. E ste  
e s  un p r im e r  asp ecto  de la  c r i 
s i s  m on etaria  internacion al; la s  
deva lu acion es del dólar, al aba 
ratar  lo s  productos n o rtea m er i  
canos, y  la s  rev a lu a c io n es  del 
m arco  y  del yen, al e n c a r e c e r  
la s  m e rca n c ía s  a lem an as yjap o  
n e sa s , tiend en  a r eeq u ilib ra r  el 
co m erc io  en favor de lo s  EEUU.

¿ Cuál e s  la  envergad ura rea l  
de la s  m edid as tom ad as?  ¿ E s  
su fic ien te  la  devaluación  del dó 
la r  en un 10%?

Si nos gu iam os por la s o p in io  
n es de la  pre;,sa de la s  gran d es  
fin an zas, pod em os a seg u ra r  que 
la  c r i s i s  in tern acion al se  va a a 
centuar en un p lazo  m á s  o m e 
n os b rev e . "EEUU no ha resue_l 
to su s  p rob lem as m o n eta r io s  in 
te rn a c io n a le s  al devaluar e l dó 
la r . Muy le jo s  e s ta m o s  de ello'T  
d ice  e l W all S treet Journal (14-
2). El "F inancia l T im es" , de la  
cap ita l b r itán ica , preanun ció , en 
su oportunidad, que e l a lza  del 
v a lo r  del oro  n® se  detendría  
hasta  a lcan zar  un tope de 150 dó 
la r e s  la  onza (e s  d e c ir , que el 
d ólar perd ería  e l 70% de su va -  
lo s  frente  al o ro , ya que é s te  e s  
tá hoy, o fic ia lm en te , a 43 dóla  
r e s  la  o n za ).

No só lo  son lo s  p r o n ó stic o s  
lo s  que abundan; están  tam bién  
la s  a m en azas . "En la  reunión

CUADRO I. Producción Industrial, desocupación y ganancias en EEUU

1967 1968 1969 1970
1971

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

“Producción industrial 
índice 100= 1963 
a) Bienes de equipos.................. 144 147 151 141 130 128 126 125 126 127

14? 1/0 158 125 182 188 188 170 190 169
c) Total ............................................. 127 133 139 135 132 133 133 133 134 135

2,98 2,82 2,83 4,09 5,03 4,85 5,0 5,09 5,22
Beneficios netos de impuestos 
(en nt i les de millones de u$s).. 37,6 38,3 34,2 30,7

m antenida el dom ingo por la  no 
che en tre lo s  m in is tr o s  de finan 
z a s  de A lem an ia  F ed er a l, Ingla  
té r ra , F ra n c ia  e Ita lia  con el en 
viado e sp e c ia l de EEUU, Paul 
V ocker, é s te  habría am enazado  
con im p lantar n u evos y a lto s  a -  
r a n c e le s  a la s  im p o rta c io n es  eu 
ro p ea s, o e s ta b le c e r  cuotas de 
im p ortación . . .  " (C larín , 1 3 -2 ). 
P ero , segú n La Razón del 1 4 -2 , 
la  co sa  va m á s a llá: "Un v o cero

Fuente: O .C .D .E ., agosto 1971

Dotares v veos se apilan sobre un mostrador 
del Banco de Tokio.

djel D epartam ento de E stado a£  
v ir tió  que EEUU puede l le g a r  a 
re t ir a r  tro p a s de Europa s i  e l 
M ercado Común E uropeo no ha 
ce c o n c es io n e s  c o m e r c ia le s '1- 
"La C asa B lan ca  p re sen ta rá  den 
tro  de un m es  al co n g reso  el pro  
yecto  de le g is la c ió n  co m erc ia l  
que in clu ye m ed id as p r o te c c io 
n is ta s , se  ind icó en m ed io s  ofi 
c ia ie ’s".

E stá  c la ro  que E E U U plantea  
ab iertam en te  d e sca r g a r  su ¿ r i-  
s is ,  su esta n ca m ien to  de la  pro 
ducción , su d esocu p ación , su s  
g a s to s  fin a n c ie ro s , sob re la bur 
g u es ía  jap onesa  y  europea; en  
d efin itiva , sob re su s  c la s e s  o -  
b r e r a s . "L as c u e st io n e s  p o lí t i
ca s  y  c o m e r c ia le s  no ser á n  ya  
m ás tra tad as sep arad am ente"  , 
dijo el co n se jer o  econ ó m ico  de 
N ixon, P eter  P e ter so n , r e c la 
m án dola  p a rtic ip a ció n  de lo s  "a

liad os"  en la fin an ciac ión  de la  
d efen sa  del mundo lib re" . E l im  
p e r ia lis m o  n ortea m er ica n o  pre  
sen tó  una factu ra m uy co n cre ta  
al r es to  de la  bu rgu esía  m un
dial: e l ex  s e c r e ta r io  del T e s o 
ro , John C onnally, defin ió  en la  
fr io le r a  de 1 3 .0 0 0  m illo n e s  de 
d ó la r e s  la s  tr a n s fe r e n c ia s  que 
deben abonar la s  o tr a s  b u rgu e
s ía s  para eq u ilib ra r  e l ba lan ce  
dt pagos de lo s  EEUU. F sta  e s  
la  c ifra  que, cada aflo, la  b u r
g u e s ía  mundial deb ería  tra n sfe  
r ir  a la  n o rtea m er ica n a , de la  
p lu sv a lía  que le  sa ca  a su s  obre  
r o s .  (L os 1 3 .0 0 0  m illo n e s  de dó 
la r e s  equ iva len  al d é fic it  tota l 
de EEUU, c o m e rc ia l y  fin an cie  
r o ) .

P ara  dar una idea aproxim a  
da de lo  que e s ta  tr a n s fe r e n c ia  
puede s ig n if ic a r  para la  c la s e  o 
b r e ra  europea , señ a lem o s  que 
se  ca lcu la  que, d esd e  que N ixon  
devaluó e l dó lar hace 15 m e s e s  
e im p u so  lo s  r e c a r g o s  a la  im 
p ortac ión , e l núm ero de d esocu  
pados c r e c ió , dentro del M erca  
do Común, en 3 0 0 .0 0 0  p erso n a s;  
el- d e sem p le o  p a rc ia l en A lem a  
nia  a lca n zó  en tre e l 5 y e l 1 6% 
en c ie r ta s  f ir m a s  m e ta lú rg ica s  
y en tre un 30 y  un 35% en la s  
m á s  g ran d es (C om isión  e u r o 
pea, 5 -1 0 -7 2 ) .

ECONOMIA ARMAMENTISTA Y 
RE COLONIZA CION MUNDIAL

¿ D esa fío  europeo a la  supre  
m a cía  yanqui ?Se trata  de u n aco  
sa  b ien  d istin ta: la  eco n o m ía  ñor  
tea m e r ica n a , que ha sid o  el p i
vote  de la  r ecu p era c ió n  europea  
y jap on esa , lu ego  de la  2o g u e 
rra , se  en cu en tra  al borde de u 
na c r i s i s  s in  p re ce d e n tes , que 
qu iere  d e sca r g a r  sob re  la s  o -  
tr a s  b u rg u es ía s  y su s  p ro le ta r ia  
dos.

Al fin a liz a r  la  segunda g u e 
rra , lo s  EEUU habían c a s i  cu a 
druplicado su capacidad produc  
tiva  m erced  a lo s  g a s to s  b é l i 
c o s ,  por lo  que la  paz planteaba  
la  am enaza  de üná c r i s i s  b ru ta l. 
Del o tro  la d o ,la s  eco n o m ía s  del 
r e s to  de lo s  p a ís e s  im p e r ia l is 
ta s  estab an  en ru inas y  a m en a 
zad as por e l avance de la  m ovi 
liz a c ió n  r ev o lu c io n a r ia  de lo^  
tra b a ja d o res . E l im p e r ia lism o  
yanqui se  lan zó  a la  c o lo n iz a 
ción  sin  p r e ced en tes  de la s  v ie  
ja s  p o ten cia s , com o un a sp ecto  
fundam ental de su p eración  de su 
c r i s i s  y  com o un r e c u r so  para

rec u p era r  e s a s  e co n o m ía s , p a
ra fren ar  e l «m bate de la s  m a 
s a s .

La " recu p era c ió n " fu e  e l gran  
n egocio  para lo s  yanq uis."E l va  
lo r  de su s  e x p o r ta c io n es , en el 
tr ie n ia  1946-48  aum entó 4 v e c e s  
en r e la c ió n  a 1 9 3 7 -3 8 , p ero  su 
volum en  so lo  era  ún 2 ,1  v e c e s  
su p erior"  E sta  r ec o n stru cc ió n  
eco n ó m ica  con stitu yó  un m erca  
do p r iv ileg ia d o  para e l cap ita l 
n orteam er ican o; su im p acto  se  
re f le jó  en la s  in v e r s io n e s  priva  
das dentro de EEUU: pasaron  de
1 0 .0 0 0  m illo n e s  a 3 0 .0 0 0  m illo  
n es  de d ó la r e s  en tre  1 945 y 1946, 
rep resen ta n d o  en 1948, 4 6 .0 0 0

1972 e s  del doble: 8 0 .0 0 0  m illo  
n es. La am plitud de la  tenden”  
cia  a la c r i s i s  e s  tan grande que 
a p e sa r  de toda e s ta  in yecc ión  
de dem anda, la  ta sa  de u t il iz a 
ción  !:i capacidad de produc
ción  'aja: e s  del 81% en 1957-59  
y del 76, 5% en 1970. Si»» lo s  gas  
to s  a r m a m en tista s  n o r te a m e r i
can os la  produ cción  europea no 
hu biera  podido p r o g r esa r , \ a  
que una parte im p ortante de é sta  
fue ab sorv id a  por la  m ayor  d e 
m anda del m ercad o  n orteam eri 
cano.

H asta  1970, la  producción  in 
d u str ia l en EEUU aum enta, lo s  
b e n e fic io s  tam bién , y la  desocu

CUADRO

En miles de millones de u$s
Ventas de las 
industrias de 

bienes durables
Stocks

31,1 63 ,5
1970: Enero ................................................... 29 ,9 63 ,9

30,2 63 ,9
29,7 64 ,2
29,6 64 ,6
31,2 65 ,2

" Setiembre........................................... 30 ,8 65 ,3
" O ctub re .......................... ... ................ 29 ,3 65 ,3

28 ,8 65 ,6
30 ,0 65 ,9

30,5 65 ,6
31 ,3 65 ,6
32 ,0 65 ,3
31 ,7 65 ,3

m illo n e s  de d ó la r e s . L a puesta  
en p ié  de la s  eco n o m ía s  r iv a le s ,  
co lo n izá n d o la s, fue un a sp ecto  
fundam ental d-sla sa lid a  para la  
c r i s i s  n o rtea m er ica n a .

La in flu en cia  de e s te  p r o c e 
so  duró h asta  1949, en que e l ín 
dice  de la  produ cción  industriaT  
n o r tea m er ica n a  cae de 144 a 
132, am enazand o a r r a s tr a r  a la  
c r i s i s  al conjunto de la  e co n o 
m ía m undial. E s aqu í cuando a- 
p arece  e l fa c to r  d e c is iv o  del 
boom econ óm ico : se  in ic ia  la g u e  
rra  de C o r e a y ,a  p a rtir  de 1960", 
la p ro g r es ió n  de lo s  g a s to s  a r 
m a m en tis ta s  adq uiere un n ivel 
fab u loso , sob re  lo s  que d esean  
sa rá  la exp an sión  de la  p rodu c
c ió n  g lob a l.

E l p resu p u esto  «m ilitar total 
de lo s  EEUU era  de 4 0 .0 0 0  m i
llo n e s  de d ó la r e s  en 1960; en

pación  d esc ie n d e . P e ro  en e s te  
año la  curva  com ien za  la  in c l i 
n ación  h acia  abajo: lo s  d e so cu 
pados pasan  de 2 .8  m illo n e s  en 
1969 a 4, 1 m illo n e s  al año s i 
gu ien te. N ixon tom a m ed id as pro 
te c c io n is ta s ,b u sc a n d o  in crem en  
ta r  la  produ cción  aum entando  
la s  e x p o r ta c io n es  y  frenando la  
co m p eten c ia  ex tra n jera  en su 
p a ís . Q u iere ' exp ortar  el desem  
p le o " .

Para  m ed ir  la  in flu en c ia  de 
lo s  g a s to s  de a rm am en tos com o  
fa c to r  de im p u lsión  de la  econó  
m ía yanqui v ea m o s  lo  que d ice  
un ex p erto  norteam erican o: "se  
e st im a  que por cada d ó lar gasta  
do en e l s e c to r  de arm am en tos  
se  producen 1 ,4  d ó la r e s  de pro  
ducto nacion a l.(D e acu erd o  a e s  
to ) ,s e  a lca n za r ía  una ta z a  de de 
socu p ación  del 23,4% en ca so  de 
e lim in a c ió n  del p resu p u esto  mi 
l ita r , c ifra  equ iva len te  a la que

e x is t ió  en el m om ento m ás bajo 
de la  d ep resión  del 32" (H. Mag 
doff, A m erican  E con om ic R e- 
view  , m ayo de 1970).

Par-.' in crem en ta r  aún m ás  
lo s  ¿ a sto s  a r m a m en tista s  se r ía  
darle  al d é fic it  presu p u estario  
yanqui un n ivel nunca a lcanzado, 
lo  que co lo ca r ía  a EEUU en una 
s itu ación  de in flac ión  que lo  de 
b ilita r ía  aun m ás frente  a la  com  
p eten cia  in ternacion al, profundT 
zan lo la desocu p ación . De aqiií 
que e' im p er ia lism o  vanqui in 
crem en te  su p r e sió n  para c o lo 
ca r  c a p ita les  y  m erca n cía s  en 
Europa, URSS, Europa del E ste ,  
China, e tc . En e s te  contexto, po 
d em os a firm a r  que lo s  EEUU 
han alcanzado  lo s  l ím ite s  de una 
econ om ía  arm a m en tista , por lo  
que tienen  que p rep arar  una re  
co lo n iza c ió n  de Europa, una cru  
zada co n tra rrev o lu cio n a ria  con 
tra  la s  p r in c ip a les  c la s e s  obre  
ra s , lo  que, en d efin itiva , am e  
naza la s  con q u istas  a n tica p ita lis  
ta s  en URSS, e tc . , y plantea el 
p asaje  de la  econ om ía  arm am en  
tis ta  a la  econ om ía  de guerra

LA PERSPECTIVA DEL  
_________CA PITALISMO________

En el M anifiesto  C om unista  
se  lee: ''la h is to r ia  de la  in d u s
tr ia  y del c o m e rc io  no e s  o tra  
co sa  que h is to r ia  de la  r eb eld ía  
de la s  fu erza s  p rod u ctivas m o 
dernas c o n tr a ía s  r e la c io n e s  mo  
dernas de producción , contra  e l  
rég im en  de propiedad que condi 
ciona la  e x is te n c ia  de la  burgue  
s ia  y  su dom inación". "¿C óm o  
supera la  b u rgu esía  e s t a s  c r i 
s is ' '  De un lad o ,d estru yen d o  vio  
len tam en te una m a sa  de fu erza s  
produ ctivas: de o tra  p arte , con  
quistando n u evos m erca d o s  y  ex  
plotando m ás a fondo lo s  v ie jo s .  
¿A qué conduce e s to  ' A p rep a 
rar c r i s i s  m á s g e n e r a le s  y  m ás  
form id ab les  y  a d ism in u ir  lo s  
m ed io s  para p rev en ir la s"

E ste  p ron óstico  de M arx en 
e ’ período ascen d en te  del c a p i
ta lism o , cobra  una fu erza  m a 
yor en la  época  actu a l, del im pe  
r ia lism o , del ca p ita lism o  para  
s ita r io , agonizante.

La econ om ía  arm a m en tista  
e s  una d estru cc ió n  e stru ctu ra l  
de fu erza s  p rod u ctivas que rev e  
la que el cap ita l acum ulado no 
encuentra  oportunidad d t in ver  
sión  lu cra tiva  sin o  m edian te la 
crea c ió n  de una ram a p a r a s ita 
ria  en tera . L ejo s  de su p erar  la  
c r i s i s  engendrada por la  d e s 
co m p o sic ió n  del rég im en  capita  
l is ta ,  la  econ om ía  arm am en  
tis ta  prepara c r i s i s  m a y o res, 
porque*m ayores son  lo s  c a p ita 
le s  en d inero c re a d o s  por el ar  
m am en tism o que no encuentran  
otra  vía que rep rod ucir  se  e sp e
■ u lativafnente, a tr a v é -  del cri 
dito, la  e m is ió n  m onet a y  el 
cre c im ien to  de lo s  prec



PáginlrtB POLITICA OBRERO 19 de feb rero  de 1973

R 40 AÑOS DEL ASCENSO DE H IT L E R .

FASCISMO Y FRENTE POPULAR
Hace 40 artos, el 30 de enero de 1933, H itler  tom ó el poder en A lem ania , aniquilando por 

décadas al proletariado, y abriendo el cam ino de la 2o ca rn icer ía  im p er ia lis ta  m undial.

¿C óm o se  produjo este  d e s a s tr e 9 ¿Cuál fue el balance del p roletariado revo lu cion ario  y  
la s  conclusiones del tro tsk ism o ?

LA tEORIA DEL SQCIATFÁSCISm O

A partir de 1928, todos los partí 
dos de la Internacional Comunista se 
vieron obligados a repetir el "ge 
n ia l" descubrimiento de Stalin: '.'La 
socialdemocrocia y el fascismo no 
son antípodas sino hermanos geme
los". A s í, el enemigo principal del 
proletariado, particularmente en A 
lemania, ya no eran las bandas de 
elementos desclasados, armadas por 
el gran capital, que rompían las reu 
niones obreras, apoderándose de las 
organizaciones y asesinando a los mi 
litantes; el enemigo, para Stalin , e 
ra eKobrero socialdemócrata, al que 
se acusaba de todos los crímenes.

Jacques Dueles, dirigentes del PC 
Francés, ratificaba en vísperas de la 
toma del poder por H itler: "Nuestro 
deberes desenmascarar á esos falsos 
defensores de las reivindicaciones o 
bneras que son los socialfascistas " 
(Cahiers de bolchevisme, enero 1933).

Tal era la teoría que justificó, has 
ta último momento, la prohibición he 
cha al PC Alemán de luchar por la 
unidad de las filas obreras, contre 
su enemigo mortal, el fascismo.

Trotsky resumía en estos términos 
las consecuencias de una política 
que llevaría a la derrota sin comba 
te de la clase obrera contra el fas 
cismo: "No dar al proletariado ale 
mán la posibilidad de llevar adelan 
te sus luchas ecónomicas, ni de opo 
ner una resistencia al fascismo, ni 
de usar el arma de la huelga gene 
ral ni tampoco de crear soviets, an 
tes que el conjunto del proletariado 
reconozco por adelantado el rol d i
rigente del partido comunista. La ta 
rea política se ha transformado en 
un ultimátum".

La única'posibilidad de arrancar 
a las masas de la pequeña burguesía 
que se agrupaban detrás del fase i s 
mo, del dominio de su enemigo, el 
cap ita l, era abrir una alternativa o 
brera, una lucha atrevida hacia eí 
derrocamiento del capitalismo, cuya 
conservación hacía insoportable la 
vida de millones de trabajadores y 
de pequeños buigueses. La cuestión 
del frente único estaba, pues, en el 
centro de los problemas que debía 
resolver el proletariado alemán al 
comienzo de la década del 30. El 
fascismo golpeaba duramente tanto 
o las organizaciones comunistas co

mo a las de la social democracia. El 
frente único debía realizarse para 
aislar a los fascistas y , en tanto que 
el PCA fuera su artífice más decidi 
do, debía permitir a los comunistas 
conquistar en poco tiempo a la mo 
yoría de los obreros.

Pero Stalin y los dirigentes de la 
burocracia soviética, que ya tenían 
entonces una clara conciencia de 
sus propios intereses antágonicos a 
los del proletariado ruso y mundial, 
impusieron al PCA una política que 
apuntaba a impedir la realización del 
frente úrico. Fue sólo después, el 5 
de marzo de 1933, cuando Hitler em 
orendió la liquidación física de 
las organizaciones obreras, des
pués del incendio del Parlamento que 
la Internacional Comunista lanzó un

llamado al frente único. Era demasia 
do tarde. El proletariado alemán no 
tenía siquiera la posibilidad de librar 
combates de retaguardia. La total res 
ponsabilidad de la retirada desorde 
nada recayó »bre los dirigentes del 
PCA y de la IC stalinista.

DEL SOCIALBkS'CISfóO AL FfcÉNTE 
POPULAR.

Extrayendo la lección de la terri 
ble derrota del proletariado alemán 
durante 1933, Trotsky concluía que 
el stalinismo se había pasado a la 
contrarrevolución. La burocracia so
v ié tica , por conservar sus privilegios 
de casta parasitaria, prefirió entre
gar el proletariado alemán a Hitler 
antes que orientarse hacia el frente 
único de defensa, cuya realización 
abriera la posibilidad de emprender 
la lucha directa por el poder. La re

solución europea y mundial acababa 
de sufrir ui.a derrota capital. Trotsky 
concluyó que el stalinismo no se le 
vantarío nunca más en Alemania. La 
burocracia demostraba haber elegido 
definitivamente la conservació del 
régimen burgués contra la revolución. 
No era ya posible combatir por ende 
rezar a la 3a. Internacional quebrada. 

Era necesario orientarse hacia la cons 
trucción de nuevos partidos comunis 
tas y de una nueva Internacional , 
la 4ta.

Todos los PC , a partir de 1920 
-y hasta fines de 1933- repitieron a 
coro la falsedad stalinista sobre la 
pretendida identidad entre la social 
democracia y el fascismo. Pero en 
Francia , despreciando la política de 
división desarrollada durante años por

los dirigentes del PC , el proletaria 
do concretaba su unidad de c la se , 
imponía el frente único obrero a los 
dirigentes del Partido Socia lista , del 
PC F , de la CGT y de la CG TU , en 
la poderosa manifestación en respues 
ta al golpe de mano de las ligas fas 
cistas, en febrero de 1934.

Después de la victoria d§ Hitler 
y , sobre todo, ante el ascenso obre 
ro en Francia y España, los dirigen 
tes del Kremlin dieron un nuevo vira 
je. La teoría del socialfascismo fue 
abandonada de un día para otro sin 
ninguna explicación.

Por su parte, en Austria, en Fran 
c ia , en España, una amplia fracción 
de la burguesía adopta también el 
camino del fascismo. Ante el peligro 
de fascistización de Europa, más que 
nunca la cuestión de la unidad obre

ra se presentaba ante el proletaria
do en todc-s los países.

Pero la unidad de clase de las 
bases socialistas y comunistas en 1934 
sería de corta duración. En lugar de 
orientarse hacia el desarrollo del fren 
te único para preparar a las masas 
en la lucha fco. poder, los d iri
gentes del PC F , esta vez en nombre 
de la "unidad"/ resolvieron hacer un 
acuerdo con la burguesía "democrá
tica" .La independencia de clase que 
fundamenta la política de frente úni 
co obrero era abandonada en bene
ficio  de un "frente popular", es de 
c ir de la alianza de Jos partidos o 
breros con los partidos burgueses lia 
mados "de izquierda", en particular 
con el partldb radical de Daladier, 
uno de los partidos del gran capital.

EL FRENTE POPULAR CONDUCE A 
LA DERROTA

La unidad con el partido radical 
de izquierda de Herrict-Daladier,pre 
conizada por los dirigentes del PCF, 
no podía en ningún caso conducir a 
una lucha decisiva del proletariado 
contra Ja burguesía.Por el contrario, 
el "frente popular" fue una de las 
tentativas de la burguesía por salvar 
su régir en ante el ascenso de las 
masas.

En nombre del "frente popular" 
f oéfrúicionada lo huelga general de 
|u«io' de 1936 (equivalente al mayo 
francés de 1968). Se pavimentaba el 

camino hacia la segunda guerra mun 
d ia l. El parlamento del Frente Popu 
lar disolvió al PC en 1939. En junio 
de 1940, después del desastre ante 
la invación nazi, ese mismo parl-a 
mentó invistió al gobierno Petain- 
Laval (colaborador con los nazis) con 
todos los podares: los "aliados" radi 
cales también votaron a favor.

A cuarenta años del triunfo de Hi 
tle r, hay dos claras enseñanzas deja 

das por la historia: la teoría del so 
cialfascismo, la teoría contra el fren 
te único, lleva al triunfo de la reac 
ción fascista. La teoría del frente P® 
pular, la Noria de la colaboración 
con la burguesía, lleva también al 
triunfo de la reacción.
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