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SITUACION POLITICA

roderr > n cnmpoRn es in tonsicnn
OE in BURGUESIA

Entre la medianoche del 11 y la tarde del 12 
pasados, ei conjunto de los principales represen 
tantes de la burguesía ajustaron su conducta es
tratégica ante el inapelable triunfo del FREJULI 
A partir de entonces, la retención de la infor
mación electoral cesó, y Lanusse declaró a Cám 
pora virtual presidente.

Qué fue lo que se definió en ese lapso? Los 
altos mandos decidieron definitivamente dejar de 
lodo la política de hostilidad Sacia el ¡usticia- 
lismo y comenzar un proceso de infiltración con 
e l objetivo de intervenir en la selección del ga 
bínete y de la política a corto plazo del próxi 
mo gobierno. A l mismo tiempo, el rápido anun
cio  de que no habría segundo vuelta apuntaba a 
.detener el deterioro colosal del radicalismo (la 
única fuerza con peso social en el periodo go
rila  abierto en 1955). Las fuerzas armadas con
jeturan que si la segunda vuelta se limita a po 
bemodores y senadores en Córdoba, Santa Fe y 
Cap ita l, el radicalismo podría obtener triunfos 
que limitaran el impacto del más del 50% que 
obtuvo el FREJULI en la votación-presidencial. 
Justamente por esto, se especulaba en ¡os ú lti
mos días en los medios justicialistas sobre la con 
veniencia de reclamar una segunda vuelta si los 
cómputos finales daban menos del 50%.

En tal caso, la realización del ballotage de 
penderá de si los radicales deciden concurrir. La 
mayoría de la UCR se inclina por la abstención 
porque está decidida a mantener lo que se lla 
ma una relación flurda con el FREJULI para pre 
sionar contra los sectores frigeristas y de la ultra 
izquierda juvenil -e favor de la derecha polr
tica c lásica del peronismo. Sólo la derecha ra
dical plantea ir a la segunda vuelta para reali 
near al partido como alternativa de derecha an 
tiperonista que elimine al manriquismo. °*»ro si 
los altos mandos y la mayoría de la dirección de 
la UCR declararon que ésta se abstendría, ello 
se debe a que ya está decidido seguir un curso 
de "contención" y "persuación" con López Au
franc como comandante en ¡efe.

E* a la luz de esto que también ̂ ebe interpre

tarse la decisión de la C G E  y la CGT de formo 
lizar un acabado "pacto socia l" de respaldo aT 
nuevo gobierno -también en este caso contra cl 
fiigerismo petrolero y contra el ascenso de ma
sas. El empresario Gelbard renunciaría a la pre 
sidencia de la CG E para moverse con más como 
didad en el plano de las influencias políticas di 
rectas.

La Unión Industrial y la Asociación Metalúr 
gica también emitieron declaraciones de colabo 
ración con Cámpora, pero éstos en aparente a- 
cuerdo con el ala Frondizi-Frigerio. Lo que hay 
que destacar es que, tomadas en su conjunto, las 
fuerzas empresariales, de la Iglesia y el e jé rc i
to se orientan a acordonar pacíficamente al go
bierno ¡usticialista por medio de los vasos comu 
nicantes de éste: 1) la derecha po lítica del pero 
nismo (Cámpora, Gómez Morales); 2) el frondi- 
frigerismo; 3) el grupo "cristiano" de la empre
sa Di Telia y el conservadorismo popular.

Las mutuas congratulaciones entre Balbin y 
Cámpora, el lunes 12,  son una prueba de la se 
ria preocupación existente en la burguesía por la 
debacle de la UCR y la inexistencia de partido 
alternativo como contrapeso al justicialismo. Es 
te mismo está preocupado por el hecho ya que, 
desde la Hora del Pueblo, instrumentó el acuer 
do con los radicales como una contrapresión con 
tra la izquierda peronista y el movimiento obre 
ro -con la tesis (vie ja como el mundo) de "no 
perder aliados".

La crisis del radicalismo es, sin embargo, 
rreversible. El balbinismo ha periido todo crédj_ 
to ante su electorado y los enfrentamientos en
tre derecha e izquierda amenazan con generar u 
na escisión, en la que tratarán de in flu ir los par 

tidos conservadores y provinciales. La debacle de 
la UCR es un síntoma claro de que el gobierno 
del FREJULI se coloca en el centro de la crisis 
política del país.

La benevolencia mostrada por la prensa norte 
americana con el triunfo ¡usticia lista (incluyendo

lúcidas observaciones sobre dificultades inevita
bles con éste en un futuro cercano) sigue las tejí 
dencias del reacomodamiento verificado por la 
burguesía dentro del país. Es lógico que Brasil se 
haya sentido fuertemente impactado porque el 
triunfo frentista agudiza la impasse po lítica tu 
ese país, que ha fracasado por completo en es
tructurar una salida c iv il orgánica al gobierno 
m ilitar. Todo esto en un cuadro de la rad ica li- 
zación creciente de las masas latinoamericanas y 
de descomposición de diversos gobiernos y parti 
dos (Uruguay y Bo liv ia , y la democracia cristia 
na chilena).

En este cuadro, la burocracia sindical ha to 
mado la in ic ia tiva  de encarar la ofensiva contra 
el clasismo, perpetrando un alevoso ataque a la 
huelga de Citroen y a los más elementales dere 
chos obreros. Le conducta de la burocracia sindi 

cal sigue los lincamientos de "buena letra" de 
los candidatos triunfantes, y corresponde al acer 
camiento a fondo con la burguesía.

El triunfo electoral del FREJULI es un colosal 
golpe al gorilismo que encierra el peligro de un 
ataque a la independencia orgánica del movimien 
to obrero. A h í estn el reclamo de Cámpora de 
tregua sociol" (Cámara de Anunciantes), la de 

fensci de la conciliación obligatoria y la repre
sión al activismo. En todos lados, los dirigentes 
del FREJULI piden "calma" y señalan que no se 
pretenda conseguir todo de golpe. No es éste el 
camir.o de! proletariado.

La tarea de los militantes anticolaboracionis- 

d ?a t« : r T r 7  -PrT ama d*  re'v in<*caciones inme

un lii r r or,T. p6ginas 4 y 5) p°ra dâ
contra al T i  ,M e“ r ^  V P° r° ÍmPuls° r' contra 0 I caprtal.smo y |a burocracia, la indepen
encic y unidad clasista del movimiento obrero?

Defender a Citroen. Hacer del próximo lo . de 
mayo un punto del frente único por la indepen
dencia del movimiento obrero.

HACEN HINCAPIE EN IA  COLABORACION DE LOS SINDICATOS

LAS ENTIDADES EMPRESARIAS SE ALINEAN

DETRAS DEL EREJULI
En la  sem ana sigu ien te  a l a s  

e le c c io n e s  n ac io n a les  la  pren sa  
c a p ita lis ta  ha ido publicando una 
s e r ie  de n o tic ia s  y  co m en ta r io s  
sob re  la  actitud de lo s  s e c to r e s  
e m p r e s a r io s  ante lo s  r esu lta d o s  
e le c t o r a le s .

Resulta" ú til r eco rd a r  que du 
rante e l c u r so  del p r o c eso  de"inj3

titu c ion a lizac lón "  prom ovid o por 
el la n u ss is m o  se  produjeron im  
portan tes d eb a les  y m o v im ien to s  
en el sen o  de la  c la s e  bu rgu esa  
y  dentro del gran  ca p ita l. En su  
m om en to, la  U nión In d u stria l A r  
gentina se  r e t ir ó  del agrupam lfcn  
to e m p r e sa r ia l g o r ila  ACIELÍem  
p r e sa r io s  l ib r e s ,  a s i  s e  denom i 
nan) porque e s ta  entidad s e  pp^. 
nunciaba en contra  e l p r o c eso  de

in stitu c io n a liz a c ió n  y  del GAN. 
O tra entidad e m p r e s a r ia l ,  la  
CGE, de pequ eflos, m ed ia n o s  y 
g ra n d es  in d u s tr ia le s  " n acion a
le s" , jugó un papel de im p ortan  
c ia  en la  apoyatura e m p r e s a r ia l  
a la  p o lítica  la n u ss is t ii  del GAN 
y de treg u a  s o c ia l .  En e fe c to , la  
CGE red a ctó  junto co n  la  CGT 
una s e r ie  de p r o p u es ta s  a l g o 
b iern o  y  s e l ló  un pacto  con  la  bu

r o c r a c ia  p e r o n is ta , que se  c o n 
c re tó  en e l CONES apoyado por  
P eró n .

E ntre e l  11 y  e l 12 de m a rz o  
a la  noche la  b u rg u es ía  y  e l e jé r  
c ito  d eb a tiero n  a fondo qué h a 
c e r  ante e l tr iu n fo  del FR E JU L I, 
lo  que se  r e f le jó  en  e l r etard o

(Continúa en la  pagina 12)
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LA BUROCRACIA ACENTUA BU ROL ANTIQBRBRO

D e fe n d e r la  hu elg a de c i t r o e n  es la  

ta re a  \ 7  d e l m o v im ie n to  o b re ro
Toda la opinión pública pudo enterarse por 

los diarios del sábado 17 que la burocracia del 
gremio automotriz desbandó, mediante el mato- 
naje de más de cincuenta esbirros a sueldo, m«s 
diante la provocación y el uso de armas de fue 
go a una asamblea general de obreros de Citro 
en , a la que asistieron más de 300 compañeros 
sobre los 1.200 que tiene la empresa. El origen 
de la provocación, y el verdadero objetivo ae 
e l la , fue la desición de los burócratas del sin 
dicato de poner f in , contra la voluntad de la a 
samblea, a la huelga general por tiempo indeter^ 
minado que llevaban los trabajadores de Citro
en Dcr la reincorporación de 12 activistas des
pedidos - todos ellos ex delegados antiburocrá
ticos.

La importancia de primer orden de este suce 
so es que se trata de la primera acción represé 
va de la burocracia peronista contra el movi
miento obrero y contra el activismo anticolabora 
cionista luego del aplastante triunfo del FrejuíT 
el 11 de marzo. Lo ocurrido el viernes 16 de
muestra cómo entiende la burocracia el resulta 
do e lectora l: lo entiende como una oportunidad 
de ponerse la "camiseta ganadora", no para des 
tru ir a la oligarquía y al gran cap ita l, sino a 
los sectores que fueron los verdaderos artífices 
de las victorias que, desde el "cordobazo", de 
terminaron la debacle de la cam arilla m ilitar go 
r i la . Para consumar el atropello , los burócratas 
Kloosterman, Mercado y c ía , no vacilaron en 
volverse a a lia r con San Sebastián y sus amigos, 
los verdadero^ derrotados del domingo 11.

El origen del presente conflicto lo provocó la 
directiva del SMATA cuando, a mediados'íol año 
pasado, "in terv iene" a la interna de Citroen por 
que es "desafecta" a la conducción centra l; a- 
demás la sanciona gremialmente. Con posteriori 
dad, convoca a elecciones fraudulentas en la fá 
b rica , esto porque prohíbe la postulación como 
candidatos a los miembro? de la ex interna. De 
cualquier manera, el atropello de los burócratas 
no hace retroceder la combatividad de Citroen, 
lo que se re fle ja en el hecho de que la directi 
va no logre imponer una nueva interna adicta 
"fuerte", y también en la resistencia antipatro
nal en fábrica -aue no retrocede.

Hacia tiñes dt> año, la patronal comienza u 
na po lílica  de despidos cesanteando a dos obre 
ros. La reacción de la fábrica es de combate 
(se aprueban poros parc ia les), porque sabe que 
es el in ic io  de una escalada de represalias e ín 
tensificación do los ritmos Je producción. Ante 
el hecho, que se suma a ias medidas de fuerza 
que se ap lican , ¡unto a todo el gremio automo 
tr iz , por el enouadramiento de las fábricas Fiat 
en el SM ATA , la patronal decide despedir a es 
tos 12 activistc is , los mismos que fueron sancio
nados por el «indicato. Y  al igual que todos los 
años, lo hace en vísperas de vacaciones -de mo 
do de desarticular la resistencia. El M inisterio 
de Trabajo resuelve imponerla conciliación obli 
gatoria con los despedidos adentro. El gobierne 
aquejado por la crisis po lifica y por las parita
rias , busca transferir el problema a la patronal, 
pero sabiendo, además, que si ésta desconoce 
la resolución no será sancionada por las autori
dades. En lo: pocos días que restan hasta las va 
caciones, la fábrica realiza paros -que son le

vantados con el comienzo de la licencia anual.

La empresa acata la resolución ministerial pe 
ro con el leve detalle que no reincorpora física 
mente a los despedidos sino que les da una licer^ 

c ia paga. Por primera vez en la jurisprudencia 
laboral, el ministerio de Trabajo acepta la leg_| 
timidad del procedimiento, lo que a todas luces 
afecta el espiritu de la ley de conciliación que 
estipula el retraimiento de las posiciones de las 
partes a la situación previa al conflicto .

La novedosa decisión de San Sebastián tiene 
una importancia excepcional. Elim ina una fr ic 
ción con la burocracia sind ica l, porque ésta se 
ha visto imposibilitada de admitir aquellas reso 
luciones ministeriales que prescribían la concilia 
ción obligatoria con los despedidos afuera , cíT 
tiempo que la resolución contraria , con los des 
pedidos adentro favorecía generalmente a activi_s 
tas cesanteados en luchas antipatronales y anti- 
burocráticas. Con la nueva interpretación de la 
conciliación obligatoria se establece el puente 
de acuerdo entre gobiernos, patrones y burócro 
tas.

Teniendo presente esta disposición, la buro
cracia plantea la no realización de medidas de 
fuerza en la asamblea que se realiza después de 
las vacaciones (8 -3 , en puerta de fábrica con 
600 compañeros).Pierde por 70 votos, se decide 
un paro por el resto del d ía , una marcha hacia 
P laza de Mayo y la formación de un fondo de 
huelga con dinero del sindicato. La burocracia 
sabotea la marcha y el fondo.

El viernes 9 se resuelve en asamblea en poe_r 
ta de fábrica un nuevo paro y ,o tra  ve z , el fon 
do de huelga -decisión que fue aprobada por u 
nanimidad ante la ratificación por San Sebastián 
de la interpretación patronal del concepto "des 
pedidos adentro". La burocracia se- mantuvo en 
silencio pero hizo trascender su oposición y la 
necesidad de "encuadrarse" en la resolución 'm| 

nistería l.

La asamblea del lunes 12, en la C G T , ya tie 
ne características distintivas. Cerca de un cen
tenar de "delegados de otras fábricas" (aclara 
la burocracia), revelan que se ha montado un 
vasto matonaje. Digamos que éste no estaba di
rigido físicamente contra los activistas despedi
dos, que se habían mostrado en todo momento 
muy moderados personalmente. Lo que se prepa
raba era una agresión contra la asamblea, toda 
vez que los obreros de Citroen tienen tradición 
de profunda defensa de los derechos de las ba
ses. Pero en esta primera oportunidad, y en paj" 
ticu la r porque los matones fueron obligados a des 
chabarse ,la burocracia admitió el prcnunciamien 
to de la asamblea: seguir la huelga, fondo de 
huelga y marcha al M inisterio de Trabajo. Los 
compañeros eran conciernes de una situación: 
las vacaciones habían disminuido el stock de ve 
hículos y la inflación estaba levantando nueva
mente la demanda de automóviles -todo lo cual 
quería decir que ahora era la empresa la que te 
nía dificultades económicas para sobrellevar e l 
conflicto .

La connivencia entre la burocracia y el go

bierno quedó probeda, otra ve z , ese día 12. 
Cuando la manifestación obrera llegó al minis
terio , funcionarios de éste dijeron que no reci
birían a los dirigentes sindicales por el "estado 
de rebeldía" de las bases; pero lo notable era 
que esos dirigentes, r>or las mismas razones... 
tampoco fueron a la audiencia.

Con este "cuadro de situación” ,  negándose a 
cumplir la resolución del fondo de huelga, se 
llega a la asamblea del viernes 16. Aclaremos 
que por estatuto-Kloosterman las asambleas no 
tienen carácter resolutivo -cuestión que sólo la 
seccional Córdoba rechaza. Es a s i que, <sn la a 
samblea del 16, el burócrata Mercado (siempre 
con el casi centenar de "delegados de otras fá 
brícas") anuncia, luego de un breve desarrolle) 
de oradores, que la huelga quedaba levantada 
por decisión unilateral. La estupefacta reacción 
de los asambleistas es repelida a tiros. A l c ie 
rre de esta edición la huelga de Citroen se ju
gaba en la actividad que durante el fin de se
mana realizaban los activistas pora imponer su 
continuidad de hecho el lunes 19 e'i puerta de 
fábrica.

Luego de la v il agresión, lo burocracia -tan 
to del SMATA como de la CG T- lanzó una cam 
paña de división polí>ica de los obreros de C i
troen, acusando a la oposición de seguir las d[ 
•rectivas del PST. Se trata de una imputación a 
levosamente fa lsa , ya que el 99% de los opos[ 
tores son independientes o peronistas de izquier 
da. Pero el objetivo de romper la unidad de clci 
se exig ía esta campaña contra el PST. t a  dire£ 
ción de este partido entró en el juego -con una 
lamentable solicitada directamente opuesta a la 
independencia orgánica de la clase obrera- fô  
malizando la división que pretendió introducir 
la burocracia. El PST se movió, no en función 
de la unidad de clase , sino en función publici^ 
ta ria , para elevar sus accione^ pclíVicas luego 
del desastre electoral.

En el curso de estos acontecimientos, los com 
pañeros activistas de la oposición cifraron su con 
fianza en que la burocracia iba a intentar " ga 
nar" el conflicto , por lo que no hicieron ningún 
trabajo preparatorio para organizar una dirección 
de alternativa. Es un vie¡3 defecto del conjunto 
de las corrientes de Citroen: olvidar que el pun 
to capital de toda huelga es el problema de la 
d ire c c ió r , rH'Je si bien hay que plantear en el 
momento adecuado, también debe prepararse de 
antemano para que en ese momento oportuno la 
alternativa pueda ser pr* entada.

Nuestro partido entiende que el eje de la po 
Ift ica  obrera, después de las elecciones, ES OF 
FENDER LA HUELGA DE C ITROEN  CONTRA PA 
TRONES, GOBIERNO  Y  BUROCRATAS. El a ta 
que de estos tiene todo un alcance político en 
la nueva situación nacional: d irig ir el triunfo e 
lectoral de1 FREJULI para desarticular el proce 
so de formación de la conciencia independ’ tnte 
de clase , de organización independiente, y pa 
ra "erradicar" al activismo clasista.

Organizar la continuación de la huelga! Por 
un coenité de huelga! Por ei fondo de huelga doI 
sindicato! Por paros de todo el SMATA! Llamar 

a Córdoba a que intervenga!

J
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LA BUROCRACIA O MENTA EL TRIUNFO

Campora al gobierno: INDEPENDENCIA
•PROGRAM A DE Ñ E IV ^ IC A C IO N ES  INMEDIATAS FRENTE AL N U EV O  G O B IERN O  

•  FUERA DEL C O N ES  NO AL PACTO  SO C IA L ,N A D A  DE A R B ITR A JE  O B L IG A T O R IO

L^ avasa llad ora  vo tac ión  obtenida por e l 
F r e ju li e l 11 de m arzo  e s  un in cu estio n a 
ble  triunfo de la  c la se  ob rera  contra la  ca 
m a r illa  m ilita r  g o r ila . Un 70% del total de 
lo s  su fra g io s  reco g id o s  por e l ju s t ic ia l is 
m o tienen  la  inconfundible filia c ió n  del pro 
le ta r ia d o  ind ustria l del pafs. En la s  pobla  
c io n e s  m ás im p ortan tes del gran B uenos  
A ir e s  la  votación  del F ren te  o s c iló  entre  
e l 60 y  e l 75% del padrón, fenóm eno que re  
f le ja la  in c id en cia  descom unal de lo s  expío  
ta d o s. La d errota  de lo s  g o r ila s  e s  un pro 
ducto del a s ce n s o  ob rero .

P er o  la c a ra c ter iza c ió n  a n te r io r e s  com  
pletam en te in su fic ien te  s i  no d ec im o s que 
s e  ' rata de una v ic to r ia  harto lim itad a  y  
p a r c ia l. En p r im er  lu gar  e e  obvio  que lo s  
g o r ila s  no han perdido lo s  r e s o r te s  b á s i
c o s  del ooder p o lftic o .la  ju stic ia , gran par

de la  b u rocracia  e sta ta l y, por sobre to 
do, e l cuerpo de o f ic ia le s  (C larín  -YWf 
Firma que L ópez Aufranc quedará com o co  
m andante en  j^ fe). En según lo lu gar , y e s  

•to e s  lo  m ás im p ortante, e l F re ju li e s ,  é l 
m ism o , una co a lic ió n  con s e c to r e s  p ro v e 
n ie n tes  del g o r ilism o  que han se lla d o  una 
a lia n za  con la  d erech a  p o lítica  y  s in d ica l 
del p eron ism o . P or in term ed io  de e s to s  
laoctnr-fip, la liq y uTaciSn de la  ca m a r illa  go 
r ila  no se  con su m ará  en lo  fundam ental . 
E l program a del F r e ju li e s  un puente para  
ü n a 'é v e ntual a lia n za- con lo s  qHé~3iiVquicia 
ron al p a ís  d esd e  19j>&.---------—---------------------

El ca rá c ter  lim ita d o  del triunfo ob rero  
pone sob re  e l tapete la  n ecesid ad  de la  mo 
v iliz a c ió n  de lo s  trab ajad ores para im p o
n e r lo s  puntos p ro g ra m á tico s  p o s itiv o s  del 
F r e ju li ( lib erta d es, aum ento s a la r ia l) , que 
habrán de s e r  r e s is t id o s  por lo s  m andos 
de la s  fu erza s  arm ad as, ( lo s  fa m o so s  cin

co  puntos son  un e jem p lo ). P ero , ad em á s, 
la  sa tis fa c c ió n  de la s  r e iv in d ic a c io n e s  fun 
d am en ta les  d é la s  m a sa s  ex ig e  so b rep a sa r  
e l program a del F r e ju li, lo  que s in  duda a_I 
guna req u iere  la  m ás f irm e  m o v iliza c ió n  o 
b r e r a . L o s  m étod os de la  lucha de c la s e s  
no han caducado lu ego  de la s  e le c c io n e s ;  
lo s  m étod os de la  m o v iliza c ió n  o b rera  e s -  

’tán m á s que nunca a la  orden  del d ía. La 
con sign a  de C ám pora -"de c a sa  al ■‘rabajo  
y  del trabajo  a c a s a " -c o n s p ir a  a b iertam en  
te  contra  lo s  in t e r e s e s  de lo s  trab ajad ores  
pu esto  que lle v a  a un c a lle jó n  s in  sa lid a  la  
v ic to r ia  e le c to r a l.  E l p re sid en te  e le c to  te 
m e que s i  e l p ro le ta r ia d o  gana la  c a lle ,  
contra  e l g o r ilis m o , con tra  e l cap ita lism o , 
ta l c o sa  so b rep a se  la s  c o n c e s io n e s  m ín i
m a s que e s ta r ía  d isp u esto  a dar a la  c la s e  
ob rera .

N o so tro s  e s ta m o s  m uy le jo s  de p en sar  
que la  lib er a c ió n  n acional del pafs pueda 
c o n c r e ta r s e  en 24 h o ra s  de gob iern o , cual 
q u iera  sea  é s t e .  P ero  de lo  que s í  e s ta m o s  
seg u ro s  e s  de que s i  en e s a s  p r im e r a s  24 
h o ra s no se  tom an la s  m ed id as b á s ic a s  de 
liq u id ación  del andam iaje r e p r e s iv o  y  de

co n crec ió n  de la s  r e iv in d ic a c io n e s  in m ed ia  
ta s  por la s  que v in o  luchando e l m ov im ien  
to s in d ica l en  lo s  ú lt im o s  aflos; s i  ta l c o sa  
no o c u r re , la  m en or  de la s  ta r e a s  de expul 
s ió n  del im p e r ia lis m o  quedará p o sterg a d a  
para la s  c a len d a s  g r ie g a s .

¿C uál e s  la  actitu d  que ha, adoptado la  
b u ro cr a c ia  s in d ic a l ante e s ta  s itu a c ió n  ?N i 
m á s  ni m en os que in ten tar  a p ro v ech a r  e l  
tr iun fo  del F r e ju l i para o r ie n ta r lo  h a c ia  e l  
d esca b eza m ien to  d é lo s  a c t iv is ta s  antiburo  
c r é t ic o s  y  c la s i s t a s ,  y  por la  liq u id a c ió n  
de la  in d ep en d en cia  o rg á n ic a  riel m o v im ien  
to  o b r e ro . P a ra  la  b u ro cra c ia , e l r e s u lta  
do e le c to r a l debe s e r  in stru m en tad o  c o n 
tra  la  izq u ierd a . L o s  h e c h o s  lo  c o r r o b o 
ran: r e p r e s ió n  a b ie r ta  para d e r ro ta r  la  
hu elga de C itroen; e le c c io n e s  frau d u len tas  
en e l B anco N ación; in m in en te  firm a  de un 
nuevo pacto s o c ia l  con  la  CGE; a d h esió n  al 
punto del p rogram a del F r e ju l i que r a t i f i 
ca la  a p lica c ió n  de la  c o n c ilia c ió n  y a r b i
tra je  o b lig a to r io s  -m éto d o s  su p r e m o s  para  
e s ta t iz a r  al m o v im ien to  o b r e ro  y  l la m a 
m ie n to s  a que e l m o v im ien to  s in d ic a l no se  
m o v il ic e .  L o que o c u r re  en  C itro en , la  co  
a lic ió n  a b ier ta  d é lo s  R u cc i y  K lo o sterm a n

Reivindicaciones inmediatas para la
Como decimos en el artículo de arriba, el mo 

virniento obrero debe unificarse tras un nroarama 
de emergencia de reivindicaciones inmediatas pa 
ra liquidar con conquistas inaplazable 18 años 
de represión, entrega, hambreamiento, desorga 
nización econó.nica y subordinación semicoloniaT.

Si la- única verdad es la realidad, Cámpora 
debe nostrar desde ya cuá! es su verdad: hay 
que exig ir que concrete en "las primeras 24 ho 
horas" las reivindicaciones urgentes de los traba 
¡odores argentinos.

El método es la movilización obrera, su ac
ción directa y su independencia orgánica.La mo 
vilizac ión  debe estar dirigida sobre el gobierno 
electo , contra la clase capitalista, e imponieri 
do en los lugares de trabajo las aspiraciones o- 
breras y centralizándolas nacionalmente.

PLANTEAMOS LAS MEDIDAS M IN IMAS IN 
MEDIATAS DE LUCHA UBRERA, para extender 
su limitado (desde un punto de vista antiimperio 
lista revolucionario) triunfo electoral contra la 
camarilla gorila , real izar la unidad de clase con
tra los capitalistas y unificar o la vanguardia cía 
sistg como proyección dirigente de la unidad e 
independencia del movimiento obrero.

LIBERTADES DEMOCRATICAS: DESMANTELAR 
______________ EL APARATO REPRESIVO______________

La prioridad que el pueblo argentino ha colo 
codo en primer lugar dentro de sus reivindicacio 
nes inmediatas figura la LIBERTAD INMEDIATA 
E IN CO N D IC IO N AL DE TODOS LOS PRESOS

y la D EROGAC ION  COMPLETA DE TODA LA 
LEG ISLAC IO N  REPRESIVA. El gobierno justicia 
lista se ha comprometido a enviar una ley de am 
nistía al congreso que estará sujeta a todas la"s 
dilaciones del parlamentarismo, lo que ayuda a 
la ingerencia m ilitar extraparlamentaria. En reía 
ción a las libertades sostenemos que el próximo 
gobierno debe dictar el mismo 25 de mayo un 
DECRETO DE INDULTO para la totalidad de los 
compañeros, los que quedarán entonces en liber 
tad el mismo 26 de mayo.

El pogromo del Freju li habla de "poner or
den en todo ese contexto normativo" al referir
se al conjunto de la legislación represiva.En rea 
lid ade l único orden que corresponde es la anula 
ción inmediata de toda la legislación existente 
-incluso la anterior a 1955. El programa justicia 
lista se compromete a elim inar las leyes más a- 
berrantes (pena de muerte, ley anticomunista, fue 

ro antisubversivo) pero nada dice de las leyes de 
Defensa y de Servicio C iv i l , las que estipulan 
la m ilitarización de la población en casos de 
"conmoción interna" (léase "cordobazo"). Plan
teamos DEROGAR TODA ESA LEG ISLAC IO N  
EN BLOQUE.

Estas medidas las consideramos elementales, 
pero sólo son un pequeño paso en la tarea de 
desmantelar realmente el aparato de represión. 
Esto último no puede, ni podrá ser nunca, una 
obra legislativa de origen parlamentario. Sólo 
puede imponerse por la movilización de masas y 
en defin itiva , por la sustitución de los instrumen 
tos represivos de la burguesía por el poder arma

do de los trabajadores. Es en esta perspectiva y 
metodología (la  acción directa de las masas) que 
reclamamos como cuestión fundamental INMEDTA 
TA la formación de una CO M IS IO N  INVESTIGA" 
DORA Y  DE EN JU IC IA M IEN TO , formada por la 
C G T , las organizaciones de masas, la FUA y los 
partidos poli>i¿os, DE LOS CRIMENES Y  SECUES 
TROS DE LOS ULTIMOS 18 AÑ O S Y  DE LA M Í  
SACRE DE TRELEW. Lanusse, que siempre fue con 
ciente del alcance de una acción como la indi 
cada , actuaba en un sentido bien contrario: in 
dultaba a los secuestradores que caían captura
dos. La CO M IS IO N  INVESTIGADORA es una ne¿ 
vindicación fundamental; como su objetivo es lim 
piar los organismos represivos y abrir ante las ma 
sas la realidad de estos para que tomen la in i
c ia tiva  de liqu idarlos, tal comisión no puedeser 
parlamentaria, debe s í estar dirigida por las or 
ganizaciones de los explotados. Hay que investi 
gar y en ju ic ia r a los mandos m ilitares de la "re 
volución argentina" por su conexión con los ase 
sinatos, la represión al movimiento obrero y la 
entrega del país.

REINCORPORAR A LoS  DESPEDIDOS 
POR CAUSAS GREM IALES Y  POLITICAS

Un aspecto capital de la lucha por las liber 
tades democráticas es la defensa de las liberta
des políticas y organización dentro de la fábri
cas contra la patronal. Todos los delegados des 
pedidos, todos los obreros cesanteados en repre 

salia por huelgas decididas por Ids afiliados gre 
m iales, todos los activistas expulsados de sus em 
píeos p°r la sospecha patronal sobre su filiac ión
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ELECTORAL CONTRA BL CLASISMO

DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS
•D E F E N D E R  LA HUELGA DE O T K IN  COM O  TAREA PRIORITARIA  

• P O R  UN V DE M AYO  IN DEPEN D IENTE Y DE U N ID A D  C L A S I S T A

con San S eb astián , r e f le ja  e l sen tid o  de la s  
p r io r id a d es  de la  b u rocracia : a ju sta r  cuen  
'a s  con lo s  que se  r e iv in d ica n  del S itr a c -  
S itram  y  de lo s  " c o r d o b a zo s" !

R u cc i d ec la ró  e l lu n es  1 2 su apoyo " in 
con d icion al'' a C ám pora, lo  que su b raya  lo  
que v e n im o s  d ic ien d o , e s to  e s ,  que la  bu
r o c r a c ia  com bate contra  toda m o v iliz a c ió n  
de m a s a s  en r e la c ió n  al a s c e n s o  del nuevo  
gob iern o . La p o lítica  de lo s  R u c c i e s  de ca  
p itu lac ión  ante lo s  g o r ila s ,  c o s a  que a n a 
die puede a so m b r a r . P ero  a d v er tim o s: l i 
quidar la  ind ep en dencia  o rg á n ica  de la s  or  
g a n iz a c io n e s  o b r e r a s , p a r a liz a r  la  m o v ili  
za ció n  de la  c la s e  e s  ayudar a la  in f i l tr a 
ción  g o r ila , de la  d erech a  p r o im p e r ia lis ta  
en e l p róx im o  gob iern o , a le  jando la  s a t is fa c  
ción  de la s  r e iv in d ic a c io n e s  o b r e r a s .

P o r  todo e s to , la  n e c e s id a d  y  v ig e n c ia  
del a n t ico la b o ra c io n ism o  con  e l ap arato  e s  
ta ta l de la  b u rgu esfa  no ha m u erto  con  la  
su st itu c ió n  de L a n u sse  por C ám p ora . Si é s  
t e e s  un a n t iim p e r ia lis ta  r ev o lu c io n a r io  e s  
é l e l que debe apóyar la  m o v il iz a c ió n  y  r e í  
v in d ic a c io n e s  o b r e r a s , y no lo s  o b r e r o s

lo s  que deben su b o rd in a rse  a l o s  c o m p r o 
m is o s  y m a n io b ra s de C ám pora coa  lo s  go 
r ila s  de ad en tro  o de a fu era  del F r e ju l i .  E l 
fren te  ú n ico  de lo s  a n t ico la b o r a c io n is ta s ,  
o b jetiv o  que se  ha fru stra d o  h asta  e l m o
m en to , e s  una bandera que cob ra  m ayor v i  
g e n c ia  en la s  c ir cu n sta n c ia s  nu evas del 
p a ís .

Se d efin e de aquf cuál e s  la  ta rea  p r io r i  
ta r ia  de lo s  o b r e ro s  c la s i s t a s  y  del conjun  
to  del p ro le ta r ia d o  com b ativo  en el m om en  
to  actual: 1) p r e c is a r  la s  r e iv in d ic a c io n e s  
in m ed ia ta s  im p o ste r g a b le s  que hay que ex i 
g ir  d esd e  ahora y e n  oportunidad del a seen  
so  de C ám pora a l gob ierno; 2) o rg a n iz a r  u 
na a g ita c ió n , o r g a n iza c ió n  y  m o v iliza c ió n  
p o r  la  in d ep en d en cia  o rg á n ic a  del m o v i
m ien to  o b r e ro , e s to  e s ,  ro m p er  con todo  
tip o  de acu erd o  (CONES, pacto  s o c ia l ,  ar  
b it ia je  o b lig a to r io ,a p o y o s  in co n d ic io n a le s)  
que ate  a la s  o r g a n iz a c io n e s  o b r e r a s  a la  
p o lít ic a  de la  b u rgu esfa;3) fo r ja r  la  unidad 
del fren te  a n tico la b o r a c io n ista  y  del c la s i s  
m o para co m b a tir  la  a g r es ió n  s is te m á tic a  
que ha lan zad o  la  b u ro c r a c ia  s in d ic a l c o n 
tra  el a c t iv is m o , y  por la  d e fen sa  de la s  lu

ch a s o b r e ra s  a c tu a le s  -C itro en  en p r im e r f  
s im o  lu gar . E sto s  tr e s  e je s  de activ id ad  
deben con flu ir  en la  o rg a n iza c ió n  de un lo  
de m ayo de ind ep en dencia  ob rera  y  de uni 
dad c la s is ta  del p ro le ta r ia d o .

E ste  p lanteo reco g e  d irec ta m en te  e l ba 
la n ce  del fr a c a so  e le c to r a l de la  izq u ierd a , 
quien quedó com p letam en te  anulada por la  
p o la r iza c ió n  a favor del ju s t ic ia l ism o . Tal 
c o s a  se  produjo por la  fr u str a c ió n  de la  ex  
p e r ie n c ia  del co n g r eso  de S itra c -S itra m  y 
la  p o s te r io r  d erro ta  de e s t o s  a f in es  de
1971. Porque lo s  a n t ico la b o ra c io n ista s  y 
lo s  c la s i s t a s  no e stru ctu ra n  un fren te  de 
com bate y  de m o v iliza c ió n  p o lítica  u n ita 
r ia .la  izq u ierd a  no pudo p r e se n ta r s e  com o  
candidatura r ea l en la s  e le c c io n e s  ú l t i 
m a s. La u ltra izq u ierd a  y  e l s ta lin ism o  ac  
tuaron ab ier tam en te  por la  p rom oción  de 
p sta  frac tu ra . H ay que a p ren d er  de lo s  a -  

\c o n te c im ie n to s .Hay que e s tru c tu r a r  un pro  
(gram a de r e iv in d ic a c io n e s  in m ed ia ta s  que 
¡perm ita e stru ctu r a r  una a g ita ción  e n todo  
le f m ovim ien to  o b rero  a favor  de la: exp e£  
(ta tivas de é s te  ante e l nuevo g o b ie r n o -Tal 
■program a,aunque in m ed iato , debe superar.—  
tías L im itacion es de la s  p ro p u esta s  y m ét<3 
jdos del n a c io n a lism o  b u rg u é s . El cen tro  
df» finta t a rt»a ‘-p'-J a  lu ch a  por la  inde

_penden.cia_orgánica  de la s  o r g a n iz a c io n e s  
o b r e r a s, porque e s de todo punto ev id en te  
que e l  gob iern o  ju sticT a lista b u sc a r á e s ta t i  
z a r  a l m ovim ien to  o b rero  con m étod os bo 
napa r t is ta s . La proxim idad del I F U é T h a -  
y o n o s  brinda una co n flu en cia  con creta : que 
la  CGT haga un acto  c a lle je r o  de m a s a s ,a l  
que la  izq u ierd a  a n t ico la b o ra c io n ista  debe  
ir  (con su s  ban d eras, u n itar iam en te  y  con  
an acto  p rev io  de reagru p am ien to  de fu e r 
z a s  y  de rea f ir m a c ió n  de in d ep en d en cia  y  
unidad c la s i s t a s .

unidad clasista del movimiento obrero
anticolaboracionista DEBEN SER REINCORPORA 
DOS. Indicamos especialmente que hay que ini 
ciar una campaña por la reincorporación de los 
despedidos de PETROQUIM ICA DE LA PLATA , 
de FIAT CORDOBA , de los huelguistas del SMA 
TA CORDOBA de 1970, de BTB, de CHRYSLER 
de GENERAL M OTORS, de EMPLEADOS PUBL¿ 
COS y del CALZADO  de CORDOBA , de SIAM 
ELECTROMECAN ICA y otras más.

La satisfacción de estas justas aspiraciones no 
puede provenir de un decreto gubernamental: de 
be ser impuesto por la agitación y la m oviliza
ción concreta en cada lugar de trabajo , en ca 
da seccional gremial, en cada regional de la C G T  
y como aspecto principal del plan de lucha de 
la CG T  nacional. La in ic ia tiva  debe partir des 
de abajo y en los lugares conci »tos para elevar 
se como re ivindicación nacional. Esta lucha es 
de gran importancia para reorganizar las filas de 
la vanguardia de las fábricas y para tomar la o 
fensiva en la lucha por las libertades políticas 
y de organización del movimiento obrero dentro 
de la cárcel fab ril.

T ó NTRa  LÁ CARESTIA: CuNT'RÜL uftEEEo~

En los últimos 18 años el salario real se de
preció un 45% . En la actualidad el a lza de pre 
cios supera de inmediato la previsión del mejor 
convenio de trabajo (y realmente buenos no hay 
ninguno). Se impone por lo tanto un AUMENTO 
DE EMERGENCIA GENERAL DEL 50% RETROAC 
T IV O  A EN ERO , Y  LA F IJA C IO N  DE UN SA
LARIO  M IN IM O  PARA OBREROS Y  JUBILADOS 
DE $170.000.-A i mismo tiempo, para que la in

flación no vuelva a depreciar los salarios, debe 
ra instituirse un AJUSTE MENSUAL DE LOSSUEL 
DOS DE ACUERDU A LA E V o LU C Iu N  DEL C o l  
TO  DE V ID A .

Claro que la c lave contra la miseria de las 
masas es la lucha directa contra la carestía, con 
tra el acaparamiento de los productos, contra eT 
sobrecargo de precios, contra los súperfeeneficios 
empresarios, contra los fraudes de la burocracia 
estatal y los capitalistas. Existe un solo camino: 
CONTROL DE PRECIOS Y  A BA STEC IM IEN TO  
POR COM ITES BARRIALES DE TRABAJADORES
Y  AMAS DE CASA CENTRALIZADOS N AC IO 
NALM ENTE; PuR  EL CONTROL OBRERO DE LA 
PRODUCCION  EN LAS FABRICAS Y  POR UN 
COM ITE N AC IO N AL DE CONTROL UBRERu .

Son las enunciadas, medidas de carácter in
mediato para salirle al paso a la colosal desor
ganización económica y a la miseria creciente.

La primera acción de los Comités de Abaste
cimiento debe estar dirigida a reducir el precio 

de la carne en UN 50 POR C IEN TO , oponién
dose terminántemente a todo subsidio al consume 
ya que significa mantener los altos ingresos de 
los ganaderos mediante el expediente de emitir 
moneda, impulsar la inflación y la carestía. HAY 
Q UE ESTABLECER EL CONTROL OBRERO EN 
L u S  MERCADOS DE HACIENDA E INTERVENIR 
LAS GRANDES ESTANCIAS (éstas venden el 50% 
de su producción en forma clandestina). Decimos 
rambién que hay que DEROGAR TODOS LOS IM 
PUESTOS Q UE GRAVAN  EL CO N SUM u DE IÁ  
CANASTA FAM ILIAR y reemplazarlos por IMPUES

TOS DIRECTOS A LAS GRANDES FORTUNAS Y  
CAPITALES.

Pero es imposible encarar ninguna lucha seria 
ontra la carestía si no se decide la MORATO- 
IA DE LA DEUDA EXTERNA , puesto que ésta 

[significa la salida de 1.500 millones de dólares 
anuales. A esto debe agregarse el control de cam 
bios y boncario por parte de los trabajadores pa 
ra combatir la evasión de divisas. Tales medidas 
pueden y deben adoptarse en las "primeras 24 ho 
ras", porque se trata de las condiciones 
elementales de las masas.

as /4 ho 
de vida j

Un pürífb 'decisivo de estas condiciones es la 
cuestión de la SALUD. Propugnamos: reducción 
del 70% promedio en el precio de los medica
mentos (alcanzan cifras astronómicas); gratuidad 
absoluta, de los hospitales; reducción del aporte 
obrero a las obras sociales. ESTAS MEDIDAS IN  
MEDIATAS deben proseguir con la estatización 

del servicio nacional de salud bajo control obre 
ro.

Respecto a la vivienda: reducción de los a l
quileres, plan ir.Tiediato de construcción de v i-  
\ endas a cargo de las empresas estatales de o- 
bras públicas bajo control obrero.

Estos puntos son eslabones para imponer la es 
tatización del comercio exterior del gran co 
mercio de intermediación mayorista interior, de 
la gran industria y de los latifundios, como fru

(Continúa en la  página 14)
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Las tesis sobre política exterior elaboradas 
por el Frejuli se fundan en la afirmación de que 
nos encontramos ante notables ccmbios en la po 
lít ica  mundial.Según las "pautas programáticas'^ 
"el sistema internacional funciona ahora con la 
dinámica propia del multiporalismo y ello troe 
como consecuencia el acrecentamiento de lo ca 
pacidad de decisión autónoma de los demes fsta 
dos,siempre que aprecien adecuadamente la nue 
va realidad internacional y estén decididos a im 
plementar políticas imaginativas, audaces y con 
cretas". "De aquí -prosiguen- la necesidad de 
una asociación estrecha entre los países del Ter 
cer Mundo..." que el "Gobierno Justicialista pro 
moverá consciente de la conveniencia para la 
Argentina de una integración geopolítica confi 
nental y de la oportunidad de una interacción 
histórica con los países del Tercer Mundo”.

De acuerdo con esto el Frejuli sostiene que 
va a "replantear la posición argentina ante los 
acuerdos de integración latinoamericanos ya e- 
xistentes" para postular una nueva integración 
continental y va a "cnear las bases de los futu 
ros Estados Unidos de Latinamérica".

AsP, proponen "la  reforma de la A LA LC " , el 
máximo apoyo al programa del Pacto Andino, la 
denuncia del proyecto brasileño sobre la Cuen
ca del Plata y la reanudación de relaciones con 
Cuba.

MULTIPOLARIDAD DE LA ESTRATEGIA 
IMPERIALISTA

En otro artículo-de este mismo número pone 
mos de relieve que "la administración Nixon ha 
hecho mucho por desarrollar la tendencia a la 
multipolaridad..." como un replanteo de la es
trategia imperialista. Esta se basa en articular 
con los llamados "nuevos centros de poder una 
política de penetración económica de agresión 
contra las masas explotadas del mundo, como pie 
taforma para un ajuste final de cuentas contra 
ambos. El ascenso de masas mundial y la crisis 
económica del imperialismo yanqui han llevado 
a éste a impone * "la  división de la responsabifi 
dad" m ilitar y económica con otras potencias im 
penalistas, el fortalecimiento de estos "centros 
de poder" constituye el complemento indispensa 
ble para los acuerdos de "coexistencia pacífica17 
con las burocracias china y rusa -instrumentos 
indispensables para frenar el ascenso de las lu
chas obreras en todo el globo.

Ante el fracaso de la agresión directa (gue
rra fría) el "multiporalismo", lejos de acrecen
tar la decisión autónoma de los Estados es la o 
plicación de la "doctrina N ixon", que consiste 
en obligar a las potencias menoAss a jugar un 
rol activo en el armamentismo de Occidente y 
en la presión económico-militar sobre la URSS, 
Gfeina y los países de Europa Oriental.

Digamos que la adhesión del Frejuli a las te 
orlas del "multiporalismo" va acompañada de la 
exaltación del capital imperialista europeo. La 
asociación entre los países del Tercer Mundo e s , 
asi*, la subordinación de éstos a la Europa impe 
rialista. "D. ŝde el punto de vista internacional 
-sostiene Perón- estamos en un Tercer Mundo cu 
ya cabeza es eminentemente la Europa contem
poránea ya integrada" (La Opinión 15-3-73).

______________LA TERCERA POSIC ION______________

Uno de los exponentes de la política exterior 
del Frejuli es Marcelo Sánchez Sorondo (candi 
dato a Senador).

Sánchez Sorondo reconoce que la "tercera po 
sición bajo el gobierno de Perón no existió más 
que en los papeles. Dice que "Inglaterra, luego

EN EL MARCO DE UNA COLOSAL CRISIS DEL PANAKSMCANlSMO

LA POLITICA EXTERIOR DEL FREJULI 
NO ES ANTIIMPERIALISTA REVOLOCIONARIA

de la 2o guerra, nos entregó de pies y manos 
a los fuegos cruzados de la malquerencia ûso- 
norteamer¡cana“ .Ju stifica  as í la firma por Perón 
del tratado de Rio de Janeiro (invocado para in 
tervenir a Guatemala, bloquear a Cuba e inva 
dir a Santo Domingo), la incorporación del país 
a la O EA , es decir, " la  nueva estructura pana 
mericana confeccionada en Chapultepec, Rio de 
Janeiro y Bogotá bajo el directo patrocinio de 
Estados Unidos" (Revista Estrategia No 19/20, 
páp. 127).

Estas afirmaciones coinciden con los documen 
tos que el Departamento de Estado dió a cono
cer recientemente sobre la política interamerica 
na en 1948. Según estos documentos "Perón di
jo (al encargado de negocios yanqui) que su Trx 
cera Posición es para tiempos de p a z ..."  y "ad

M. Sánchez Sorondo

virtió que su Tercera Posición no quiere decir 
que fú-ise a adoptar una actitud neutral en caso 
de un conflicto entre EEUU y la Unión Soviéti 
ca " . Perón reiteró, agrega el documento no des 
mentido, que "Argentina estaría inmediatamente 
con nosotros". Por último, "Perón dijo que antes 
de la Conferencia de Río, en 1947, Bramuglia 
(cancille r peronista) había hecho saber a Washir^ 
ton que Argentina deseaba entrar en una forma 
de compromiso para combatir al comunismo" (La 
Opinión, 24-1-73).

Ahora, dice Sánchez Sorondo, resulta que 
"en tanto la crisis de la bipolaridad no disimu 
le un reparto expreso o tácito de zonas de in
fluencias que sólo indique el fin de la guerra

fr ía , queda expedito el camino de la Tercera 
Posición" (idem, pág. 129, subrayado PO ).

De todo esto surge una ciara conclusión: la 
"Tercera Posición" de Perón lejos de ser "una 
etapa premonitoria" terminó en la frustración y 
en la ascendente subordinación al imperialismo 
yanqui. Ahora, en la "época multipolar", la ter 
cera posición solo sería viab le "si no disimula 
un reparto", lo que viene a significar que su 
antiimperialismo depende de los "nuevos centros 
de poder" (Japón, MCE) subordinados al imperia 
lismo yanqui.

CHILE Y  CUBA

La po lítica de "contención multipolar" con
tra la URSS y Ch ina, con lo complicidad de 
las burocracias de éstas, también trata de im- 
plementarse en América Latina contra Ch ile y 
Cuba.

La po lítica de agresión directa contra Cubo 
concluyó en el completo fracaso y no hizo sino 
rad ica lizar la marcha de la revolución cubana. 
Consciente de esta situación, una serie de voce 
ros del imperialismo y de algunos países latino
americanos plantean la necesidad de replantear 
el acorralamiento contra Cuba por medio de una 
política de "acercamiento" diplomático y econó 
mico.Esta tendencia se reforzó ante la crisis que 
e l 'a lz a  de masas provocó en los principales paí 
ses latinoamericanos, exigiendo un giro hacia po 
siciones feudos nacionalistas y de coexistencia con 
el stalinismo. La "nueva po lítica" fa c i li ta , a su 
ve z , la presión de la burocracia rusa sobre los 
gobiernos chileno y cubano.

Ahora el Frejuli plantea el apoyo a una inte 
gración económica con los países del Pac ífico  y 
el reconocimiento de Cuba porque " la adopción 
de medidas coercitivas sólo sirvió para fa c ilita r 
su inserción en otra esfera de in fluencia". Más 
c la ro , agua. Hay que "contener" a Cuba para a 
sim ilarla a "occidente".Lo mismo ocurre con Chi
le. "Mayoría" (18/3/73) dice que "Perón desearía 
sólo que Allende no se deje encerrar en el dog 
matismo comunista."

Los propios frondizistas, que se cobijan en el 
F re ju li, que rompieron relaciones con Cuba, pro 
pugnaron en 1962, con Kennedy, la "reintegra
ción de Cuba al sistema americano". Pasos en es 
te mismo sentido ya ha dado el gobierno de Ni 
xon y se habla del v ia je  de Kissinger a La Ha
bana.

Nuestro Partido propugna el restablecimiento 
de relaciones con Cuba. Pero diferencia esto ta 
¡antemente de la estrategia peronista, de sus fine^ 
que están orientados a impulsar la contención de 
los procesos revolucionarios, asimilándolos a nue 
vas "reglas del juego" panamericanas, ayudados 
por el stalinismo. (Ver artícu lo sobre Ch ile en es 
te mismo número).

Por estas razones no es extraño que el progrg

na del Freju li no plantee la ruptura con la OEA 
ni llame a la unidad de los explotados de Amén 
ca Latina contra sus explotadores.

“ a n t IIm p e r ia l is m o  o  Lo s  p r iv i l e g io s  d e 
_________  la  b u r g u e s ía  a r g e n t in a ___________

El programa del FrejuIi plantea la unidad con 
tinental y sostiene que los acuerdos de integra
ción deben sentar las bases de los Estados Unidos 
de América Latina. Estamos en precencia de un 
propósito antiimperialista?

La unidad latinoamericana como tarea demo 
orática ha quedado incumplida, y esta frustración 
entre otras cosas, ha puesto de relieve la cadiJ 
cidad de la burguesía nacional.

En el siglo X IX  la burguesía de los países la 
tinoamericanos se mostró incapaz de rea lizar la 
unidad continental debido, en lo fundamental, 
al predominio del nacionalismo localista. La a- 
firmación de la nacionalidad en ese entonces so 
lo podía proyectarse en escala continental. Las 
rivalidades precapitolistas consiguieron prevalecer 
sobre la tarea de la unidad continental. El cerra 
do nacionalismo de las muy incipientes burgue
sías latinoamericanas, en el siglo pasado, se con 
virtió  en una postura reaccionaria.

Los planteos actuales del Frejuli reproducen 
-ahora, en la época imperialista-el cerrado na 
cionalismo de la burguesía del siglc X IX  que de 
terminó la balcanízación continental. Su esrrate 
gia de "unidad" continental no es más que la 
proyección de los intereses específicos de la bur 
guesia argentina contra sus rivales (Brasil) en fa 
vor de una nueva redistribución de las inversio
nes imperialistas en América Latina.

Para Sánchez Sorondo, "Hoy, la Argentina 
tiene por delante faena tan d if íc il como ineludi 
ble. Está llamada a responder al reto de este 
tiempo perentorio, al desafio que consiste en or 
ganizar para su pueblo,  por su pueblo y con su 
pueblo una zona propia de convivencia america 
na desde donde pueda hacerse fuerte junto a las 
naciones que pertenecen a su pr pió espacio; y 
desde a l l í  extender las raíces de su cultura, las 
romas de sus in t e r e s e s . . .Y  en una reciente con 
ferencia sostuvo que "el camino a recorrer para 
realizarnos como nación era y es otro, mucho 
más d if íc il pero en todo caso inevitable: resca- 
tar la in ic ia tiva  argentina en el plano regio- 
n a l. . ."  (Estrategia, págs. 128 y 131, subrayado 
nuestro).

La afirmación de la nacionalidad es -para San 
chez Sorondo- la búsqueda de una primacía de 
la burguesía argentina en el contexto latinoame 
ricano! La búsqueda de una asociación regional 
no es para concretar la unidad continental anti 
imperialista sino para extender "las ramas de sus 
intereses" y hacer frente a las in ic iativas de o 
tras burguesías latinoamericanas, como por ejem 
pío Brasil. Si a esto le agregamos que las "pau

tas" del F re ju li, Perón y banchez Sorondo pro

pugnan profundizar los nexos económicos con Eu 
ropa tenemos el cuadro completo de la unidad 
continental justicia lista : acrecentamiento de las 
rivalidades interburguesas, redistribución y bús
queda de nuevas asociaciones con el capital ex 
tranjero imperialista y nuevos privilegios para la 
burguesía argentina.

Es en este contexto que se entiende las medi 
dad que el Freju li anuncia adoptar en política 
exterior: denunciar los proyectos brasileños sobre 
la Cuenca del P lata , reformar la A LALC y aso 
ciarse al pacto andino.

Las medidas del Fre ju li apuntan a contener 
las in ic iativas "expansiónistas" del B rasil, buscan 
do un frente común con los países del Pa c ífico . 
La exaltación del pacto andino no es más que 
eso, y no -como sostiene el F re ju li-  porque el 
pacto sea una asociación antiimperialista. Las li 
mitaciones al capital extranjero aprobadas por 
los países asociados al Pacto Andino son -en al 
gunos casos- inferiores a las lim itaciones que im 
pone la propia legislación brasileña. Y ,  sin em 
bargo, el capital extranjero, yanqui y europeo, 
está saqueando económica y financieramente al 
Brasil. "El gobierno brasileño exige mayoría de 
capital nacional en algunos sectores básicos, co 
mo minería, acero y petroquímica". "Las reme
sas de las empresas que actúan en campos pres
cindibles tienen como tope el 8% y Ins regalías 
no pueden superar el 5% de las ventas". (El Eco 
nomista, 16-3-73)

La denuncia del proyecto brasileño sobre la 
Cuenca del Plata debe acompañarse, para Sán
chez Sorondo, con una central hidroeléctrica en 
Libertad, entre Brasil, Argentina y Paraguay. í l  
costo seria de 2.000 millones de dólares lo que 
plantearía el financiamiento imperialista. Como 
se «e , se trata de una rivalidad interburguesa a 
cuenta de diversos intereses imperialistas.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LATINA u  
ESTADOS UN IDOS SOCIALISTAS DE AMERICA 

LAT IN A?

No se trata de una precisión terminológica. 
La posición del Frejuli se opone a la unidad con 
rinental antiimperialista, para propugnar una u- 
nidad estrechamente asociada al capital extranje 
ro, en la que la burguesía argentina pueda re
cuperar algunos privilegios y las migajos de éste.

Esto/es históricamente inevitable. La burgue
sía latinoamericana no pudo consumar la unidad 
continental en la época de aseen.,, el capita
lismo cuando conservaban un grado importante 
de independencia frente a las metrópolis. Menos 

aún poará materializaría en la época del impe
rialismo, en el que el proceso de acumulación

capitalista piantea y replantea la dominación 
del capital imperialista.

La unidad latinoamericana en boca de la bur 
guesia no tiene un objetivo antiimperialista re
volucionario. Esta tarea incumplida, en manos 
del proletariado cobrará otra dimensión. No se 
llegará a e lla  como condición previa para la re 
volución proletaria sino como resultado le su vlc 
toria. La unidad latinoamericana será obra deT 
proletariado y no de los movimientos nacionalis 
tas burgueses o pequeño-burgueses.

Como sostiene el manifiesto del 2do. Congre 
so de la IV Internacional (1948): "Es al joven 
proletariado latinoamericano al que incumbe la 
tarea de resolver los problemas históricos que la 
burguesía no ha solucionado. La revolución boli 
viana , las grandes huelgas de Ch ile y del Bra
s i l . la ascensión del movimiento obrero en V e 

nezuela, las recientes ¡ornadas sangrientas de Bo 
gotá, han probado que las masas laboriosas de 
América Latina, ya no están dispuestas a ser las 
víctimas eternas de las rapacerías capitalistas. 
Llevando su candidatura al poder, el proletaria 
do latinoamericano se pondrá a la cabeza deT 
mov...liento nacional antiimperialista y reunirá 
en tsrno a su programa de emancipación nacio
nal y social a la pequeña burguesía empobreci
da de la ciudad y a los campesinos prestos a li 
aerarse de los grandes terratenientes. Su vanguaT 
dia revolucionaria aprenderá a partir de toda ciT 
sis social en un país determinado, de todo con 
flicto  entre las masas y el imperialismo,para so"s 
tener ardientemente el programa de los Estados 
Unidos Socialistas Soviéticos de América Latina".
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BANCO NACION:
ES UNA PARTE DE LA OF E NS I VA CONTRA EL CLASISMO

c ie c c iO N ís
AH TIDBMOCRA TICAS

En pocos dfas, el 30 de marzo 
próximo, se realizan las elecciones 
para constituir Comisión Gremial In 
terna en el Banco Nación. Por pri
mera vez la Asociación Bancaria a 
p lica el Estatuto antidemocrático y 

proscriptivo que sacó en diciembre 
de I972 ,en el congreso del gremio. 
El Estatuto exige: a) sólo podrán vo 
tar empleados afiliados al sindicato,
b) para ser candidato se requiere 
cüatro años de afiliación a la Ban
ca ria , cuatro años de antigüedad en 
el banco y haber sido delegado de 
base, c) el plazo para la presenta
ción de listas vence 15 dias antee 
de las elecciones, es decir, venció 
el 15 de marzo pasado; la burocra
c ia sindical de Ezquerra anunció los 
elecciones siete días antes de que 
venciera el plazo. El resultado de 
todo esto es que a los comicios so 
lo se presenta la burocracia ya que 
la Asociación Bancaria impugno una 
lista antiburocrática (Avanzoda),for 
mada ya sobre el filo  del vencimien 
to de los plazos.

BALANCE

En diciembre de 1972 la Asocie 
ción Bancaria tuvo su Congreso. A- 
l ir  hizo aprobar el estatuto que pre 
side las elecciones de interna en el 
Banco Nación. No hubo e r las co
rrientes opositoras ninguna respuesta 
importante contra las resoluciones 
del congreso y en especial contra el 
estatuto antidemocrático.Tampoco se 
exigió que el aumento fijado por 
convenio, un 42 por ciento, tuese 
aplicado sobre los sueldos reales,ya 
que la quiparación de los sueldos 
de la banca oficial con !a privada
lo reduce al 35% para la primera. 
En síntesis: la burocracia de Ezque 
ría pudo maniobrar sin encontrar nin 
guna oposición organizada contra sus 
planes.

Existen razones que permiten en 
tender lo que está sucediendo en la 
jase del banco. En abril del año pa 
sado la patronal y la dictadura lo
graron imponer la intervención a la 
comisión interna y las cesantías y 
trasl'xdos de valiosos activistas. Pe
ro, a pesar de haber sido el Cuerpo 
de Delegados del Nación un impor 
tante centro de movilizaciones, du 
rante tres años, en el momento de 
las cesantías la ex comisión interna 
desarmó al activismo ante la patro
nal. A partir de ese momento se pro 
duce una gran dispersión en la actT 
vidad, reforzada por la persistente 
negativa de las corrientes que se re 
claman anticolaboracionistas a es
tructurar un frente único por la re
cuperación de la organización gre
mial.

tste es el cuadro que explicóle 
inexistencia de una verdadera mov

lización antiburocrática contra el Es 
fatuto de Ezqueiro.

l a s ' e l e Cc íü n é s

La corriente Activistas Bancarios, 
adherida al Frente Unico C lasista, 
desplegó una campaña en favor de 
la formación de una lista que salie 
ra al paso a la burocracia reunien
do a los compañeros más combativo 
del banco v reconocidos en la lu
cha antipatronal. El método que pro 
pugnaba era que esta lista fuera vo 
tada en asambleas de sección, agen 
cias y sucursales sobre la base deT 
siguiente programa: 1) Contra los es 
tatutos proscriptivos y antidemocrá
ticos, 2) Por el reintegro a sus lu
gares de trabajo originales de los 

compañeros activistas trasladados y

El 16 de marzo una multitudina
ria Asamblea del personal no docen 
te de la Universidad de Buenos Aires 
(APUBA) ratificó la prosecución del 
combate contra la dictadura hasta 
obtener la satisfacción plena de las 
reivindicaciones contenidas en el os 
calafón elevado al gobierno.Más de 
1.600 compañeros votaron la conti
nuación de la huelga general que 
vienen cumpliendo desde el 2 de 
marzo pasado. Hasta ahora la dicta 
dura "íilita r sólo contestó con una 
burla a los reclamos de los no do
centes: el miserable 25 por ciento 
de aumento, otorgado a todos los 
trabajadores estatales. El programa 
de los no docentes se extiende a la 
lucha por la imposición de: nueva 
escala por antigüedades* salario mí 
nimo de 125 mil pesos (la dictadura 
ha fijado un mínimo de 85 m il), le 
gislación por trabajo insalubre y pe 
ligrosidad y el nuevo encuadramien 
to del personal.

La dictadura no ha considerado 
una sola de estas reivindicaciones 
y , por el contrario, respondió con 
el descuento de los días de huelga 
y una mayor represión: en La Plata 
fue despedido un delegado de la fa

cesanteados, 3) Por inmediatas elec 
ciones del Cuerpo de Delegados de 
Base, 4) Kor un aumento de 50 mil 
pesos y un mínimo de 150 m il, 5) 
Por la vigencia de la ley de estabi 
lidad bancaria. A su vez Activistas 
Bancarios proponía la firma masiva 
de un petitorio que exigiera el de
recho al voto para todos los emplea 
dos, afiliados y no afiliados, la de 
rogación del estatuto burocrático y 
la prórroga del plazo para presentar 
lista. Cabe destacar que los secto
res ultras y un sector del peronismo 
se pronunciaron por la abstención y 
por ¡untar firmas para motorizar lo 
impugnación legal de las elecciones. 
Pero nada de esto se hizo y no hu 
bo ni frente único, ni actividad re 
al de ninguna clase.

ORGAN IZAR LA LUCHA CONTRA 
LA BUROCRACIA

cuitad de Ciencias Exactas.

M.'entras tanto, la directiva de 
APUBA mantiene sus negociaciones 
secretas con lo; rectores y funciona 
rios de la presidencia; no existe en 
el gremio información sobre la evo 
lución de las tratativas. La política 
de ¡a directiva ha consistido en una 
abierta desorganización de la huel
ga general: no hay asambleas para 
organizar los paros, no se garantiza 
el cumplimiento de la huelga en los 
lugares de trabajo donde hay carrv» 
ros y se evita informar exactamente 
por medio de boletines, de la mar
cha de las negociaciones oficiosas y 
de la huelga.

La huelga general por tiempo in 
determinado sign ifica , no obstante, 
un giro de la burocracia en relación 
a su criminal pasividad durante todo
1972. Este cambio re fle ja la situa
ción desesperante a que han sido e 
levados los no docentes por la cares 
tía sin freno; también refle ja el a í-  
za combativa generalizada entre los 
estatales. Pero es indudable que la 
directiva dirige sus objetivos a la 
obtención parcial de las re ivindica 
ciones y a superar su desprestigio an

Se impone reorganizar de inmedia 
to el combate contra la burocracia 
contra el Estatuto y por la impugna 
ción de las elecciones. Hay que pro 
mover la elección de delegados de 
base en cada sección. Hay que lu
char por una masiva y consistente a 
filiac ión de los compañeros del Bon 
co Nación al sindicato. Los sectores 
anticolaboracionistas deben impulsar 
un frente único por la imposición de 
las urgentes tareas que exige la si
tuación actual. La burocracia de la 
Asociación Bancaria se ha lanzado 
a imponer una comisión gremial en 
el Nación tratando de apoyarse en 
el triunfo del Frente Ju stic ia lista de 
Liberación. Su objetivo político es 
bien preciso: intenta liquidar, en la 
situación política que se abre con 
el triunfo peronista, a l activismo de 
izquierda y clasista que ha venido 
sosteniendo la resistencia a los p la
nes de la dictadura. Es por eso que 
llamamos a redoblar los esfuerzos pa 
ra encarar la organización inmedia
ta contra estas elecciones que ha
brán de tener lugar el 30 de marzo, 
por la formación de un frente único 
que impulse la elección de delega
dos en las secciones contra el esta
tuto y por la vigencia de las reiviri 
dicaciones fundamentales del gremio.

te las bases del gremio. Su propó
sito es usufructuar esta etapa del 
triunfo del F re ju li, para liquidar a 
la oposición de activistas de izquier 
da y clasistas que han acaudillado 
la lucha no docente y que podrían 
arrebatar la dirección de APUBA en 
las elecciones que se realizan en
1973. Es lo que está haciendo la bu 
rocracia en otros gremios. Esto expli 
ca la ausencia de asambleas por lu 
gares de trabajo y los ataques a los 
activistas del FUC. Es necesario for 
jar un FRENTE UN ICO  de todas las 
corrientes anticolaboracionistas, que 
impulse la huelga general con movi 
lizaciones activas.Esta in ic ia tiva de 
be partir de inmediaro porque de la 
magnitud del movimiento y de su fir 
meza dependerá el éxito de la lu
cha por el escalafón, los 125 mil pe 
sos, la insalubridad y I ds  demás re 
clamos perentorios. Por esta vía se 
podrá enfrentar el ataque a los acti 
vistas consecuentes y clasistas que 
irá promoviendo la d irectiva ; además 
será una garantía para ir forjando 
en forma organizada una alternativa 
de dirección aprovechando el des
contento de amplias capas de no do 
centes respecto de la dirección bu
rocrática.

No-Docentes MARTINEZ ACEPTARA

CONCESIONES LIMITADAS OEL GOBIERNO

HUELGA GENERAL CON MOVILIZACIONES 
Y ASAMBLEAS PERMANENTES
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"Multipolaridad" :estrategia imperialista

LO P O N D E R A  E l  F R E J U L I
Desde hace tiempo, los analistas 

de la política internacional se refie 
ren a un supuesto nuevo fenómeno 
mundial: la existencia y desarrollo 
de nuevos centros de poder, la mul- 
tipolaridad.En La Opinión (6-10-71) 
encontramos que los EEUU y lo URSS 
"se deciden a reconocer que el mun 
do de posguerra ha cambiado, que 
no queda otro camino que reconocer 
los nuevos centros de poder consol! 
dados en la década del 60. Ch ina , 
Japón, Europa y lo decisión de a l
gunas naciones pequeñas de mante
ner su independencia gracias a esta 
nuevcT~p05Íb ilid ad  de o sc ila c ió n  en
tre varios polos de fuerza". (Subra- 
do nuestro).

De acuerdo a esto la etapa de la 
"guerra frra" habría sido superada 
por esta modificación de las relacio 
nes de poder, lo que entrañaría la 
posibilidad de una mayor independen 
c ia  de las naciones oprimidas (idea 
ésta muy cara también al FREJU LI).

Un articu lo de Peter W ilson , que 
fue consejero de la ’<and Corpora
tion y del Hudson Institute, dos ceri 
tros de primer orden en la formula
ción de la po lítica exterior yanqui, 
oublicado en "Le Monde DiplomaH 
que" de febrero de <;ste año, permi_ 
te arrojar bastante luz sobre estos 
"nuevos centros de poder".

Según W ilson , "la  po lítica exre 
rior del presidente Nixon se basa 
en dos pasos antitéticos. El primero 
consiste en un acercamiento con !<i 
Unión Soviética en todas ¡as esferas 
de interacción: po lít ica , m ilitar y e 
conómica. El segundo establece nue 
vos centros de poder regionales desH 
nados a contener la influencia de la 
URSS "sobre toda su perife ria". (Su- 
brayado nuestro)

Este planteo lo formuló exp líc ita  
mente Nixon en enero pa-ado. "A l 
continuar revitalizando nuestras amis 
tades tradicionales y por nuestras mi 
siones a Pekín y a Moscú, pudimos 
establecer la base de un nuevo y 
más permanente patrón de relaciones 
sntre las naciones del mundo". A lo 
que agregó: " la  clave de esas nue
vas políticas reside en la ubi ación 
y división de la responsabilidad. He 
mos vivido demasiado tiempo con 
las consecuencias de intentar concen 
trar todo el poder y la respónsabiK 
dad en Washington" (La Opinión 21 
1-73).

La "doctrina N ixon" se basa pues 
en dos cuestiones esenciales: acue_r 
dos con las burocracias china y ru
sa; desarrollo de "nuevos centros de 
poder regionales" que actúen contra 
los Estados obreros y contra e l as
censo de masas.

COEXISTENCIA PACIFICA Y  
___ AMENAZA NUCLEAR ___

Wilson afirma que "la política ex

terior de N ixon parece esforzarse 
en obtener un equilibrio plan-i‘ario , 
en la que la Unión Soviética sería 
"contenida" en primer lugar por sus 
tres principales vecinos continenta
les y los Estados Unidos apoyando o 
ig distancia esta nueva forma de a 
corralamiento. Esto es, fundamental 
mente, el "garrote" levantado por 
Nixon quien ofrece simultáneamen
te la "zanahoria" de las investiga
ciones tecnológicas, industriales y 
agrícolas americanas para venir en 
ayuda de una economía soviética dt 
fic ien te". (Subrayado nuestro). Que 
claridad la del teórico imperialista1 

Tenemos aq u í esbozada la estrate

gia yanqui: compartir las "responso 
bilidades" con otras potencias capita 
listas y penetración económica en 
los Estados Obreros. Es al servicio 
de esto que se forzó a las burocra
cias china y rusa a "arreglar" la re 
volución vietnamita y a "moderar" 
el Medio Oriente.

El problema de las "-^sponsabili 
dades" se está discutiendo en las ne 
gociaciones soore armas nucleares. 
Para el imperialismo se trata de de 
terminar el papel del Japón, Fran
c ia , Inglaterra y Alemania. Según 

W ilson, " la  estrategia de Nixon a- 
lienta la expansión de esos Estados 
en el poderío nuclear p e rifé r ico ".Y  
se pregunta: "no pone el acento la 
"doctrina N ixon" sobre la necesidad 
de una mayor autosuficiencia m ilitar 
para aquellos que tendrían que con 
tener las ambiciones sov ié ticas?".

Un reciente acuerdo sobre arsena 
les atómicos firmado en Moscú entre 
la URSS y EEUU atestigua esto últi 
mo. Primero,el acuerdo habla de re 
ducir la cantidad de arsenales ató
micos y no su calidad . Según La O 
pinión del 15-3-73 "e llo  significa

que, gracias ai vertiginoso progreso 
de la té cn ica ,la s dos superpotencias 
podrían fabricar por ejemplo, una 
bomba da mil mega‘>ones, en cuyo 
caso la destrucción de 10 bombas de 
100 megatones no modificaría su ca 
pacidad ofensiva". Como se ve , el 
Jesarmamentismo imperialista no es 
nás que una nueva vuelta de tuer
ca al desarrollo armamentista. Con 
todo este acuerdo quedaría anulado 
si Francia y Gran Bretaña "constru 
yesen mas de nueve sumergibles do 
tados de armas atómicas11.

Y  as í llegamos a lo que demues 
tra W ilson: "La administración N i

xon ha hecho mucho por desarrollar 
la tendencia a la m ultipolaridad..."

ECO NO M IA ARMAMENTISTA Y 
R ECU LU N IZA C IO N  MUNDIAL

Lo que los analistas burgueses de 
nominan tendencia a la multipolar^ 
dad se basa, a su ve z , en otro fe
nómeno fundamental: la crisis capita 
lista mundial y de la economía yon 
qui en primer lugar. La economía 
yanqui, que fue el pivote de la re 
cuperación europea y japonesa des
pués de la 2o guerra mundial,st- en 
cuentra en una crisis sin preceden
tes que quiere descargar sobre las £ 
tras burguesías y sus proletariados. 
Aquí también se trata de ap licar la 
diyiTPSñrfe TesptifrsáBíIidades. .■ erT la 
financiación "de lo defensa del mun 

do lib re"-

La economía yanqui ha llegado a 
un lím ite en sus gastos armamentis
tas, que si los sobrepasa conoILiria 
en una directa economía de guerra. 
De aquí que sus esfuerzos se dirijan 
a preparar una recolonizaciSn de Eu

ropa y de penetración de los Esta
dos Obreros.La penetración económi 
ca en los Estados Obreros y e l desa 
rrollo de "centros de poder" son en 
definitiva los objetivos imperialistas: 
amenazar las conquistas anticapitalis 
fas en los Estados Obreros, y prepa 
'ar uno recolonización de Europa”  
basada en el desarrollo armamentista.

MAYOR INDEPENDENCIA?

Wilson 'esmistifica la idea de 
que el mundo ha entrado en un nue 
vo equilibrio de potencias, diciendo 

que se trata de un planteo del siglo 
X IX ,y  que en la actualidad las dos 
únicas potencias reales son los EEUU 
y la URSS. A l remarcar que el por 
venir d f la fuerza nuclear propia de 

Europa occidental estará en función 
de su compiementación con la yan
qui, lo que se subraya es la depen 
dencia aún mayor de las potencias 
imperialistas menores respecto a EE 
UU. Aquellas se lim itarían a cohe
tes de mediano a lcance , suficientes 

para llegar a territorio soviético, y 
sin ninguna capacidad de rivalidad 
con los norteamericanos.

La burocracia soviética también 
razona en términos de multipolari
dad pora mejor encubrir las colosa
les concesiones que hace al imperio 

lismo yanqui contra las masas del 
mundoWilson lo afirma explícitamen 
te cuando dice que las protestas deT 
Kremlin al minado de los puertos 
fue solo "d ip lomática", aceptando 
los brutales bombardeos de fi" de a 
ño pasado contra iNorvietnam, para 
obligar a la firma de la "paz", sin 
reunificación ni derrocamiento de 
Thieu.

La estrategia multipolnr no es un 
reconocimiento de 1 independencias" 
sino una salida de crisis de los yon 
quis que consiste en forzar al con
junto del mundo capitalista a esta
blecer un cerco "pacífico " contra 
los estados obreros y en incorporar
lo al ritmo de armamentismo de !os 
propios EEUU contra las masas. El 
sentido ulterior de todo esto será el 
retomo a la "guerra fría " y a ame 
nazas de hacerla "ca lien te ".

Un dispositivo sim ilar se preparo 
para América Latina.En acuerdo con 
la burocracia soviétiva se trata de 
contener el proceso chileno y co
menzar una penetración económica 
y diplomática de Cuba.Por eso hoy, 
aquellos que nada hicieron por Cu
ba cuando la crisis del Caribe , y 
que tampoco desarrollaron ninguna 
¡ucha por defenderla y destruir el 
bloque, proclaman ahora en Arg*ri 
tina que reconocerán al gobierno de 
Fidel.

La multipolaridoo los
viejos y eternos fin - - ci política 
imperialista y siyi. -a una nur-a 
etapa en la agresión contra todos 
los trabajadores.

V. i
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LA IMPOTENCIA DEL NACIONALISMO DE IZQUIERDA

LA JUVENTUD PERONISTA 
CON LA «REFORMA EDUCATIVA»

Las fracciones de ia izquierda peronista y de 
la juventud han elaborado un documento sobre 
po lítica universitaria que fija  un "diagnóstico" 
de la situación actual- y propone "lineamientos 
generales a largo y corto plazo" (ver “Envido" 
No 8,  documento de la Asociación Docente U- 
niversitaria Peronista). Este programa fue eleva
do al "compañero Cámpora" sin ninguna critico 
al vigente en las "pautas programáticas" o ficia 
les difundidas por el Frejuli. Es interesante ob
servar en este documento que el "nacionalismo 
de izquierda" de la juventud y el petonismo com 
bativo es incapaz de establecer una diferencia 
real con el "nacionalismo" del aran capital que 
hegemoniza el programa del Frente Justicialista 
de Liberación.

______________ BURGUESIA NACIONAL______________

El programa comienza señalando que la "Uni 
versidad Argentina ha servido siempre a los in
tereses de la oligarquía y el imperialismo". No 
se incluye aqui" a la burguesía nacional, compro 
metida con el gran cap ita l. Se concluye de a- 
quí” que el documento parte del punto de vista 
y de los intereses de esta clase social. El pero 
nismo de izquierda propugna una salida "antiim 
penalista" basada en un seudo capitalismo esta
tal "independiente" dirigido por la burguesia nc 
cional. En ese marco encuadra el análisis cuyc 
objetivo , expresado en el mejor lenguaje popu
lista es "lograr que la Patria entre en la unive_r 
sidad" para colocar ésta ni servicio del pueblo".

ACADEMICISMO"

El primer punto del "diagnóstico" óf la sitúa 
ción actual plantea que' los contenidos (de la en 
señanza) están alejados de las necesidades rea
les del país, lo cual ocasiona la emigración de 
profe onales". Se trata de un planteo común a 
todas las corrientes reformistas desde la derecha 
liberal hasta la izquierda stalinista.

La emigración de profesionales no es un pro 
blema académico referido al contenido de la en 
señanza sino una cuestión social: es una manifes 
tación de la tendencia hacia la desocupación y 
la subocupación de la mano de obra profesional, 
ún fenómeno mundial fruto del capitalismo en 
descomposición. El carácter colonial y semiatra 
sado de nuestro pais agrava brutalmente esta ten 
dencia y la emigración es un reflejo de las veri 
tajas comparativas que la prqueña burguesía de 
un país atrasado encuentra en la metrópoli impe 
ria lista . La burguesía está . interesada en la re
ducción absoluta de la matrícula universitaria. 
Un estudio de la O CDE, vinculada al pulpo 
Fiat,propugnaba la reducción de ésta de 164.500 
alumnos en 1961 a 147.800 en 1980. El CONADF 
se adhirió a este planteo.

La juventud peronista propone adecuar la en 
señanza a las "necesidades reales del país" lo 
que parn e lla  es la "reconstrucción nacional y 
construcción del socialismo nacional". La JP i-  
dentifica las necesidades del país con las nece 
sidades de la burguesfa nacional y de la capa
cidad imaginai'a de ésta para forjar una alterna 
tiva independiente del imperialismo. Razonan co 
mo si los últimos 18 años se caracterizaran por 
el ostracismo total de la burguesía nacional res

pecto al poder político del país. El país "real" 
dei 55 a la fecha, sin embargo, es obra también 
de la burguesía nacional, de sus necesidades "re 
oles" de compromiso con el gran capital imperio 
lista.

Esta alternativa "real" es la que la JP no se 
anime a romper.

CO N  LA "REFORMA EDUCATIVA" Y  IA
_____________PEPARTAM ENTALIZACION_____________

La no existencia de títulos intermedios, 
impide e! uprovechamiento profesional adecuado 
de los desertores" (estudiantiles). AquT, conti
nuando con el "diagnóstico", se propugna "ca
na lizar" esta de-ierción, que impide que el 75% 
de los ingresantes obtenga el diploma universita 
rio. En nuestro país, el limitacionismo, un fenó 
meno mundial, está agravado por su condicional 
semicolonial y atrasado. Para evitar este despH 
farr:> la izquierda peronista propone regular "ra 
cionalmente" esta deserción mediante un "senn 
ció de orientación vocacional" para los aspiran 
tes y por medio de carreras intermedias. Se tra 
ta del planteo central de la "reforma educativa1' 
como una tendencia orgánica del gran capital

L os u n iv e r s ita r io s  p e r o n is ta s  . on P eró n  
. . .  y  con  la  d e p artam en ta lizac ión

hacia la subordinación del aparato educacional, 
destruyendo completamente la universidad y la 
enseñanza superior, que se suplanta por una red 
difusa de carreras departamental izadas, de me
nos ca lificac ión .

CON LA ENSENANZA PRIVADA

Más adelante encontramos que "los conteni
dos de la enseñanza deberán estar orientados por 
las necesidades de la producción en vistas de ir 
acompananao el proceso de la revolución justi- 
c ia lista . Asi,prosiguen, "el estudiante universi
tario deberá incorporarse activamente al trabajo 
social a fin de propender a la desaparición pro 
gresiva de las diferencias entre el trabajo ma
nual y el inte lectual" con lo cual " la  sociedad 
aprovechará al máximo los recursos humanos dis 
ponibles".

Toda vez que la revolución justicia lista nada 
liene que ver con la expropiación de los capi
talistas y el poder obrero, las "necesidades de 
la producción" son las del cap ita l. En estas con 
diciones "la incorporación del estudiante al tra

bajo socia l" es la descalificación de la mano de 
obra intelectual para mejor superexplotarla. La 
elim inación real de las diferencias entre el tra 
bajo manual y el intelectual supone la elim ina 
ción del trabajo explotado, asalariado, la elim i 
noción de los cap ita listas, el comunismo. El plan 
teo de la JP es una parodia. Se trata si” de un 
régimen especial de trabajo profesional barato, 
intermedio,para el gran cap ita l.

CO N  LOS CURSOS DE IN GRESO  Y  LA 
_________________DESCALIF ICAC IO N __________________

Este capitulo comienza señalando que "se pro 
moverán las carreras consideradas prioritarias. Pe 
ro por quién? El imperialismo también tiene sus 
prioridades: son las carreras cortas e intermedias 
basadas en la departamentalización y en la des 
rrucción de las conquistas educacionales vigen
tes. La juventud peronista no aclara nada en es 
í’e punto lo cual es altamente significativo . Más 
significativo todavía es lo que s' ac la ra : "se 
perfeccionará, d icen , el sistema vigente de cotí 
trol estatal de la enseñanza privada" (no al mo 
nopolio estata l); "el curso de ingreso tradicio
na l, agregan, será reemplazado por un c ic lo  in 
troductorio" (esto es un limitacionismo disfraz^ 
do); "habrá un régimen de trabajo manual obK 
gatorio, concluyen, en los sectores de la produce 
ción afines a la orientación de cada carrera". 
Esto último es particularmente grave porque no 
se habla del financiamiento de los estudios del 
joven trabajador, lo que supone que se trata de 
una medida en favor de los capitalistas. Agre
guemos que en el capítulo referido al presupues 
to se abre la puerta a los subsidios privados, no 
se señala la necesidad del aumento presupuesta 
rio ni la fuente de obtención de los recursos. Fi 
nalmente,en lo que respecta al qobierno univer 
sitario encontramos el rechazo a la autonomía, 
ya que "cada facultad estará regida por 
un cuerpo colegiado formado por repre
sentantes dél M inisterio de Educación y de los 
integrantes del cuerpo universitario" y , como 
medida inmediata "el poder ejecutivo interven
drá todas las universidades nacionales".

El programa de la JP y del peronismo com
bativo no representa ningún punto real de ruptu 
ra con el programa de la "reforma educativa", 
que es ei programa de compromiso con el gran 
capital y el programa o fic ia l del F re ju li. En la 
lucha por las re ivindicaciones democráticas en 
nateria educativa los trabajadores enfrentan Ja 
regimentación cap ita lis ta , el ataque a sus con
quistas precedentes, el intenio de liquidar ra
mas enteras de la educación. No tiene o*ra sali 
da la política burguesa nacionalista en ia épo
ca de descomposición imperia lista .Para el prole 
tariado la po lítica educacional es un aspecto de 
la po lítica revo lucionaria, lo que vale decir dei 
programa de combate por la liberación naciona l, 
el gobierno obrero y el socialismo. Nc> hay de 
fensa de las conquista:: educacionales sin esta os 
trategia, por la enseñanza y la escuela única 
bajo la dirección del proletariado.La autonomía 
es una plataforma de combate contra el imperio 
lismo y por lo tanto está planteada hoy como 
una herramienta de lucha contra los compromi
sos del nacionalismo burgués contra el gran ca 
oital estructurado en torno al F re ju li, por la in 
dependencia po lítica del proletariado.
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La UNESCO Lo resolvieron m inistros del oeste y del este

propugna la desescolarización 

y la destrucción de la universidad
La UNEF (Unión N acion a l de 

E stu d ia n te s  de F ran cia ) ha publi 
cado un fo lle to , para la  d is c u 
s ió n  in tern a c io n a l, en e l cual po 
ne a c o n s id e ra c ió n  la s  " reco m en  
d a c io n e s  g e n era les"  so b re  e l 
" a c c e s o a  la  en señ an za  su p e r io r  
en  E uropa", adoptadas en n o 
v iem b re  de 1971, en V ien a , por  
lo s  m in is tr o s  de E ducación  N a
c ion a l de lo s  e s ta d o s  eu ro p eo s  
m iem b ro s  de la  U n esc o  (del e s  
te y  del o e s te )  y  r e t ifica d a  en  
Sus o b je t iv o s , por la  a sa m b lea  
p le n a r ia e n  P a r fs  en octu b re  de 
de 1972.

El acu erd o  c en tra l de e s ta  
co n fe r en c ia  fue e l r ec o n o c im ien  
to de la  n e c es id a d  de la  l im it a 
c ió n  para la  en señ a n za  su p erior, 
en  tod os  l o s  p a ís e s ,  p ro p o n ien 
do com o m étod o  su p rem o e l del 
p r in c ip io  de o r ien ta c ió n  o s e le c  
c ión  de orden  v o ca c io n a l y  la  d i 
v e r s if ic a c ió n  de la  en señ a n za  su 
p e r io r . E sto  s ig n if ica  r e e m p la 
z a r  e l l im ita c io n is m o  d r a c o n ia 
no por la  " orien tación "  del estu  
diantado h a c ia  c a r r e r a s  c o r ta s ,  
s u p e r e s p e c ia l iz a d a s , in tro d u 
cien d o  lo s  s is t e m a s  de e x á m e 
n e s  e lim in a to r io s ,  o reg fm e  
n e s  de estu d io  s u p e r in te s iv o s ,  
no de una so la  v ez  en el in g r e 
s o ,  '•ino en tre  cada c ic lo  de en 
señ an za .

El tínico p a fs no eu rop eo  que 
p a rtic ip ó  en la  co n fe r en c ia  fue 
E sta d o s  U n id os y, no ca su a lm en  
te ,  o r ie n tó  to d a s su s  r e s o lu c io 
n e s  h a c ia  la  " a m er ica n iza c ió n "  
de la  en señ a n za  su p e r io r . E s  im  
portan te m e n c io n a r , a c o s ta  de 
s e r  r e p e t it iv o s  en a lgu n os a s p e e  
to s  en la s  p ág in as de n u estro  pe 
r ió d ic o , que la  lim ita c ió n  en la  
en señ a n za  enJEstados U n id os tie  
ne un c a r á c te r  d ire c ta m en te  so  
c ia l:  la  lim ita c ió n  a l a c c e s o  a 
la s  u n iv er s id a d e s  - en g en e ra l  
p r iv a d a s - s e  dió a p a r tir  de 
1967 m ed ian te  d erech o  de i n s 
c r ip c ió n  m u y e le v a d o s , que r e 
q u ier en  p r é s ta m o s  de ’ o s  b an 
c o s ,  con  g a ra n tía s  de la s  au tori 
dad es fe d e r a le s ,  r e e m b o lsa b le s  
lu ego  de 10 añ os de grad u ación . 
D esp u és  de 1971, debido a la  m a  
s iv a  d eso cu p a c ió n  de lo s  gradúa  
d os lo s  b a n co s r e s tr in g ie r o n  e s  
to s  p r é s ta m o s  ú n icam en te  a ros 
e stu d ia n te s  " so lv en ta d o s" .

La c o n se c u e n c ia  secu n d ar ia  
de e s t e  fenóm en o fue la  c re a c ió n  
de m ú ltip le s  " Ju n iors C o lle g e s"  
O in s titu to s  u n iv e r s ita r io s  de te c  
n o logfa , con  c a r r e r a s  de so lo  
dos a ñ os de d u ración , cu y o s  t í 
tu lo s  s e r v ía n  tín icam ente para  
e m p le o s  e s p e c ia liz a d o s , r e s tr in  
g ié n d o se  la  u n iv ersid a d  r ea l a 
un 30% de lo s  p o s t-s e c u n d a r io s .

T am b ién  el e jem p lo  de Su ecia  
e s  in d ica tiv o . M ediante la  " res  
t r ic c ió n  vo lu n taria"  y  la  "orien  
ta c ió n  continuada" se  lo g r ó  que 
en  1972 s e  red u jera  en  1 0 .0 0 0  
alu m n os la  in sc r ip c ió n  a la  uni 
v ers id a d  r e s p e c to  a l año a n te 
r io r , a d em á s de la  c r e a c ió n  de 
in s titu to s  e s c o la r e s  de e s p e c ia -  
Lización d ifu sa  y  no san cion ad os  
por un d ip lom a u n iv e r s ita r io .

E sto s  d os e je m p lo s  han s e r v i  
do de m o d elo  a c a s i  to d o s lo s  pa 
í s e s .  En F r a n c ia  l o s  in ten tos  gu 
b e r n a m e n ta le s  han chocado con  
tr a  la  r e s is t e n c ia  e stu d ia n til y  
d ocen te  en v a r ia s  h u elg a s  y  lu  
ch a s . D e sp u és  de 1968, c a s i  por  
unanim id ad , e l p ar lam en to  ado£  
to la  l e y  E dgar F a u re , que in ten  
taba a p lic a r  una refo rm a  e stru c  
tu r a ld e lo s  s i3 te m a s  de en señ an  
za , en  la  e s c u e la  secu n d a r ia  y  
la  u n iv er s id a d , c o n s is te n te  cen  
tr a lm en te  en  " c ic lo s  de o r ien ta  
ción" y  una cadena de m ed id a s  
l im ita t iv a s :  e x á m e n e s  e lim in a to  
r io s ,  c o n tr o le s  de co n o c im ie n to  
l im ita c ió n  d e sca r a d a  en lo s  p r i
m e r o s  c ic lo s .  P e r o  la  r e s is t e n  
t í a  g en era l a e s ta  r e fo rm a  ed u 
ca tiv a  l le v ó  a que s ó lo  en  M ed i
c in a  s e  p u d iera  a p lic a r  y  a c o s 
ta de s e r io s  c o n flic to s  con do 
c e n te s  y  e s tu d ia n te s .

Sin e m b a rg o , lo s  p la n es  de 
F a u re  no han s id o  abandonados  
yG u ich a rd  en  1969 continúa su a 
p lica c ió n . E l b a la n ce  de la  le y  
FA U R E , efectu a d o  por e l m in is  
te r io  de E d u cación  N ac ion a l, ra 
co n o ce  la  d ism in u c ió n  del 11% de 
in s c r ip c io n e s  en 1962-73 en  la s  
u n iv er s id a d e s  de L e tr a s  y  C ien  
c ía s ,  y  un aum en to  del 16% de l i  
c en c ia d o s  d eso cu p a d o s en L e - 
eras y  19% en  C ie n c ia s .

E sta  le y  F a u re  ha ser v id o  de 
"m odelo" para una gran  cantidad  
de p la n es  de r e fo rm a s  guberna  
m e n ta le s  en o tr o s  p a fse s  y en  e s  
p e c ia l en  lo s  m en o s  d e s a r r o l la -  
idos, ta l e l e jem p lo  de la  R efo r  
rna E d u cativa  del P erú , India y 
de n u o ftr o  p a fs. a sp e c to  que e l  
p róx im o  g o b iern o  in s is te  en m an  
ten er .

D e sp u és  de la  C o n feren c ia  de 
V ien a  en  1967, tod os lo s  e s ta d o s ,  
nan p u esto  a  la  ord en  del día la  
r e a l iz a c ió n  g e n era liza d a  de " re  
form as"  aue se  proponen h a cer  
fren  * a l a s  n e c e s id a d e s  d esu p en  
ex p lo ta c ió n  del c a p ita lism o ,  
uu scan d o  lim ita r  e l a c c e s o  a la  
e n señ a n z a  su p er iq r  por m ed io  
d é la  e le v a c ió n  de Jos a r a n c e le s  
u n iv e r s ita r io s ,  la  r ed u cció n  de 
la s  b e c a s ,  de la  m a tr ícu la , la

or ien ta c ió n "  perm an en te  y  con  
tinuada. L a l im ita c ió n, la  d e s 
c a lif ic a c ió n  y la  d esocu pación  
en aum ento son  lo s  com p on en tes  
de la  R eform a E d u cativa .

La c o n v erg en c ia  p o lít ic a  en 
e s t e  te r r e n o  e s  to ta l, in c lu so  
con  ia UTE, (cen tra l estu d ian til  
s ta lin is ta ) ,  p r e se n te  en la  a sa m  
b lea  p len a r ia  de lo s  e sta d o s  
m ie m b r o s  de la  UNESCO en  o c 
tu bre de 1972, cu y o s p ostu lad os  
profu ndizan  lo s  a s p e c to s  de la  
r e fo r m a . En e lla  E dgar F au re  
so stu v o  que e l punto de partida  
e s  la  " in d iv id u a liza c ió n  de la  en  
señ an za" , la  d ifu sión  de in stitu  
to s  m ú ltip le s  y la  en treg a  de d_i 
p lo m a s  u n iv e r s ita r io s  lu eg o  de 
d eter m in a d o s  c u r s o s  p o s 'r g r a -  
du ados, en la  cual lo s  ex á m e n e s  
no se a n  la  cu lm in a c ió n  de lo s  e s  
tu d io s  s in o  e l punto de partid a . 
El " nu evo5*1 enfoque habla de que 
la  "hueva ¿ tica  de la  ed u cación  
tien d e  a h a ce r  del ind ividuo el 
m a e str o  y  au tor de su s  p rop ios  
p r o g r e s o s  cu ltu ra le s" y  que la  au 
to d id á c tic a  e s  un m étod o  ir r e m  
p la z a b le . P ara  d e c ir lo  con po  
c a s  p a lab ras: se  tra ta  de la  q «j s  

t r u s i ó n  de la  U n iv er sid a d  com o  
in s titu c ió n  su jeta  al con tro l de 
la  d e m o c r a c ia  p o lít ic a . En su lu  
gar , s e  d ispon ga  la  fo rm a c ió n  e 
du cativa  en m ú ltip le s  c en tr o s  y  
e s p e c ia l iz a c io n e s ,  dejando la  e 
d u cación  al ind ividuo y  su e s fu e r  
zo  au to d id á ctico . Son lo s  m is  
m o s o b je t iv o s  de la  C on feren cia  
de V ien a . Se tra ta  de adaptar la  
en señ a n za  al c a p ita lism o  en d es  
co m p o s ic ió n , a l c a p ita lism o  de 
la  d eso cu p a c ió n  c ró n ica  y  de la 
d e s je ra r q u iza c ió n  de la  fo r m a 
ción  cu ltu ra l y  c ié n tif ic a  am p lia  
E sto  no e s  ya un ataque a la  can  
tidad y  c a lif ic a c ió n  e s tu d ia n til, 
sin o  UN ATAQUE A LA EXIS 
TERCIA MISMA DE LA CULTTJ
RA h u m a n a :

En la  actu a lid ad , en e l m ar  
co  de una c a r e s t ía  de la  vida ca  
da v e z  m á s  in so p o rta b le , de un 
auge s e r io  de la  d esocu p ac ión , 
la  l.itrg u esía  n e c e s ita  s o c ia l y p o  
l ít ic a m e n te  reb ajar  lo s  s a la r io s  
o b r e r o s  a su gu sto  y  quebrar  
lo s  m e d io s  de d efen sa  del p ro le  
tariado, d e b ilita r  su v ig o r  s o 
cial • a e s o  apunta la  te o r ía  Z E  
RO GROWTH (afirm a  que sirte 
oon un c r e c im ie n to  c e ip  de la  e 
conom íayuna red u cció n  del con  
sumo podrá "superarse la  conta
m inación am b ien tal y  la  d estru c  
ción de lo s  r e c u r s o s  n a tu ra les ),  
que en el te r re n o  de la  educa  
qión sostiene la  n eces id a d  del 
'•cr e c im ie n to  c er o  de la  e s c u e 
la". e s  d e c ir , la  d e s e s c o la r iz a  
pión.

En toda la  h is to r ia  del m un
do con tem p orán eo , a q u e llo s  que 
p oseen  lo s  m e d io s  de produc  
ción  so stien en  la  in stru cc ió n  re  
serv a d a  para su s  p rop ios  h ijo s , 
la  cu ltu ra  de c la s e ,  e tc . En la  
ép oca  de a s c e n s o  del c a p ita l is 
m o (s ig lo  XIX), é s t e  n e c e s itó  pa 
ra p egar su gran sa lto  h is tó r i  
co , de un gran d e s a r r o llo  cultu  
ra l, de la  d ifu sión  de la  ed u ca 
c ión  y  la  in stru c c ió n  para am  
p lia s  m a sa s , de la  e sc o la r id a d  
o b lig a to r ia , de la  sep a ra c ió n  do 
la  ig le s ia  y  e l e sta d o , del d esa  
rro llo  ex tra o rd in a r io  de la  can  
tidad de a lum nos de la  en señ an  
za  secu n d aria  y  de lo s  estud ian  
t e s  en la  u n iversid ad , en fin , s e  
o r ien tó  h acia  la  u tiliz a c ió n  en 
un plano sin  p re ce d e n tes  en la  
h is to r ia  de lo s  m od os de produc  
c ión , de la  capacidad productiva  
(m anual e in telec tu a l) del h o m 
b re .

Hoy m u ch os intentan ex p lic a r  
que v iv im o s  en una ép oca  de re  
volu ción  c ié n tif ica  y  té c n ic a  , 
que e x ig ir á  un c r e c im ie n to  e x 
cep cio n a l de te 'c iiicos y  c ie n tíf i  
e o s ,  de e m p lea d o s  c a lif ic a d o s  . 
L a rea lid ad  de la  fa s e  r e a c c io  
n aria  del c a p ita lism o  e s  la  lu 
cha contra  su propia agonfa: m e  
ñ or cantidad de a lu m n os, d e se a  
l i f ic a c ió n y  d eso cu p a c ió n  de pro  
f e s io n a le s .  L a u n iv ersid a d  de 
hoy s e  b a sa  en la  d e s c a lif ic a  
c ión  y d e scu ltu r a liz a c ió n  g e n e 
r a l, y  se  p lan teó  in c lu so  su d e s  
tru cc ió n , a s í  co m o  la  de la  e s 
cu e la . (M ignone ya prop u so  l ie  
v a r  la  " escu ela"  a l hogar  p or  m e  
dio de la  te le v is ió n ) .  Se tra ta  de 
un cam in o  co n sc ie n te  de la  bur  
gu esía : debe e n te r r a r  la s  c o n -1 
q u ista s  que su d e s a r r o llo  p o s i
b ilitó .

F a u re , c om o  o tr o s , hablan  
desr>aés de 1968, de un im p a sse  
del s is te m a  educativo', de_ ana 
c r i s i s  de la  u n iv er s id a d . P ero  
se  tra ta  de o tra  c o s o . Se tra ta  
de un fenóm en o que so b r ep a sa  
am p liam en te  e l m argen  de la» 
in s titu c ió n  u n iv e r s ita r ia  o e s c o  
la r , s e  trata  de un im p a ss e  del 
c a p ita lism o . Nunca com o hoy  
se  han v iv id o  tan abrup tas c o n 
tr a d ic c io n e s  en la  u n iv ersid a d  y  
en la  en señ an za  g e n e ra l. Sin r£  
fe r ir s e  a la s  e s t a d i s t i c a s .e s  fa  
Cil de co n sta ta r  que nunca hubo 
tan tas  " re fo rm a s"  u n iv e r s ita 
r ia s , de la  e s c u e la  y  de la  en se  
ñanza en g e n e r a l, ta n to s  p royec  
tos de r e fo rm a  que con cen tran  
tanta e n e r g ía . taraos d is c u r s o s  
de m in is t r o s .

E s que la  ún ica  so lu c ió n  de 
la u n iv ersid a d  e s  su d e s a r r o llo  
por m ed io  de la  rev o lu c ió n  s o 
c ia lis ta .  E s  m e n e s te r  que la  
TERS y  la  U JS, en  v ís p e r a s  de 
la  in ic ia c ió n  de la s  c la s e s  uni
v e r s ita r ia ^  y  secun daria^  y  de 
la  a su n ción  del p ró x im o  g o b ier  
no, red ob len  e l com b ate  por u 
na en señ a n za  la ic a  y  e s ta ta l,  
con tra  la  R efo rm a  E ducativa  y  
la  d e s c a lif ic a c ió n . P o r  una e s 
cu e la  ún ica  d ir ig id a  p or  la  c la 
se  o b ce ra .
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LA PLATA
m u c h a s  r e i v i n d i c a c i o n e s  s i g u e n  p e n d i e n t e s

TRIUNFO PARCIAL 
DE LOS

ESTATALES
La formidable movilización de los 

empleados públicos de La Plata, ctj 
yo punto culminante fue la concen 
fración de más de 8000 compañeros 
en la Plaza San Martin el 4 de mar 
zo , obligó al gobierno a retroceder 
en sus planes in ic ia le s , de otorgar 
un 25% de aumento.

Las reivindicaciones de los esta 
rales son: $ 100. 000.-  de sueldo rm 
nimo, 60% de aumento sobre todas 
las categorías y constitución de una 
paritaria para el gremio. Con estas 
reivindicaciones, la Mesa de G re
mios Estatales aprobó un plan de I j  
cha , consistente en paros y concen 
traciones, todo lo cual facilitó  un 
importante proceso de organización 
clasista, que se concretó en ia for- 
nación de una Coordinadora de de 
«gados de base.

Ante esta situación, el gobierno 
provincial ofreció elevar a partir de 
marzo el salario mínimo a $ 85.000,

un 50% de aumenro para las catego 
rias más bajas y un 40% pora las su 
periores, y discutir un nuevo encasi 
llamiento del personal. Sobre esta 
base, la Mesa de Gremios Estatales 
levantó el plan de lucha y se en
cuentran ahora negociando con el 
gobierno provincial la implementa- 
ció f de los aumentos y la homolo
gación del gobierno nacional.

El ofrecimiento del gobierno cons 
tituye un triunfo parcial de la movi 
lización de los estatales. Decimos 
parcial porque importantes re ivindi
caciones quedan pendientes: I) el sa 
lario mínimo es inferior ul reclama 
do y los aumentos no son retroacti
vos a enero; 2) el primer mes cíe au 
mentó se destina a la Ca ja  de Jubi 
¡aciones, con lo que los aumentos 
comienzan efectivamente a regir a 
partir de ab ril; 3) el encasillamien 
to queda sujeto a negociaciones, con 
lo que se deja de lado la reivindi
cación de la paritaria para e l gre
mio.

Toda esta situación llevó a nume 
rosas dependencias a mantener una 
actitud c rítica  trente a las negocia 

ciones en curso, y fundamental nen 
te ante el levantamiento inconsulto 
del pían de luchar lo que se expre 
só en las asambleas de Obras PúblT 
cas,Asuntos Agrarios,Gobierno, etc7

Resulta claro que, lejos de ce
rrarse la movilización de los estata 
les, se ha abierto un i npasse. El o 
frecimiento del gobierno satisface so 
lo parcialnente las reivindicaciones 
del gremio y la carestía de b  vida 
va a replantear, en lo inmediato,la 
lucha sa laria l.

Varias son las reivindicaciones 
que el clasisno debe agitar: ante te 
do, que el aumento sea retroactivo 
a enero ,y sin descuentos para la Ca 
¡a de Jubilociones.Segundo, que las 
dependencias f ije n , por medio de a 
sambleas y petitorios, las nuevas ca

tegorias. Tercero, la constitución de 
una paritaria . Cuarto , constitución 
do un sindicato único, rompiendo la 
atomización y división actual-

Un párrafo especial requiere la 
Coordinadora de delegados de Beses. 
5u constitución es jn reflejo de la 
movilización y radica lización del gre 
mió, que llegó a nuclear a 70 com
pañeros, entre delegados y ac tiv is
tas. Sin embargo, las tendencias u] 
traizquierdistas consiguieron imponer 
le un curso poralizante. En este ca 
so ,e l argumento de estas tendencias 
consistió en que !a Coordinadora no 
debía tener fundiones ejecutivas s i
no simplemente de coordinación. Con 
este planteo se saboteó los planteos 
del Frente Unico Clasista de editar 
un boletín, de centra lizar la lucha 
por medio de la exigencia de la A 
samblea General. Esto exp lica que, 
ahora, la Coordinadora no se haya 
reunido para f ija r ¡as nuevas tareas 
y ¡as reivindicaciones del momento.

LAS ENTIDADES Viene de la página 2)

de lo s  d atos e le c to r a le s .  E l d i£  
c u r so  de L an u sse  define e l cam i 
no cuando adm ite que no se  rea  
l iz a r á  una segunda vu elta . A par 
t ir  de aquf la  p ren sa  y  la s  e n t i
d ad es  e m p r e sa r ia s  em piezan  a 
"rodear" a C ám pora en la  pers¡ 
p e c tiv a  de in filtr a r  c o n s is te n te 
m en te al nuevo gob iern o . E sta  
tá c tic a  no hu biera sid o  nunca po 
s ib le  si m ed iara  en tre  e l p e r o 
n ism o  y  e l gran cap ita l un anta  
g o n ism o  de fondo. En 1945 no hi 
c ie r o n  nada de e s to . En e s ta s  
c ir c u n sta n c ia s  la  A so c ia c ió n  de 
I n d u str ia le s  M eta lú rg ico s, orga  
n ism o  que luchó dentro de la  UIA 
p ara  s a l ir  de ACIEL por la  cu es  
tió n  de la  " in stitucionalización^ , 
e s  la  p r im era  entidad que se  pro  
n u ció  fren te  al tr iun fo  ju s t ic ia -  
l i s t a .  Según La N ación , del 15 
de m a r z o , lo s  in d u s tr ia le s  m eta  
lú r g ic o s  habrían  so sten id o  una o 
pinión de " con sid erar  p o s it iv a 
m ente e l resu ltad o  e le c to ra l que 
a s eg u r a  una estab ilid ad  p o lítica  
ju zgad a  com o im p resc in d ib le  pa 
ra e l e n sayo  de cu a lq u ier  p o líti 
ca eco n ó m ica " . P o s ic ió n  s im i 
la r  adopta la  UIA. Al resp e c to  
L a la c ió n  ex p lica  que "Aún cuan  
do puede r e c o n o c e r se  c ie r ta  d is  
paridad  de c r i te r io s  eco n ó m ico s  

en tre  la  in stitu c ió n  y  e l p r o g r a 

ma del FR EJU LI, e r a  fá c il com  
probar entre lo s  d ir ig e n tes  de la  
UIA una decid id a d isp o s ic ió n  a 
co lab orar  con e l  próx im o g o b ier  
no en todo lo  r e la tiv o , en e s p e -  
c ia l (subrayado de PO ), a  la  po 
Iftica in d u s tr ia l" . A l día s ig u ien  
te (La N ación  1 7 /3 ) la  UIA fue to 
davía m ás e x p líc ita  con un com u  
nicado o fic ia l en donde se  dice: 
"L os gob ern an tes e le c to s  cu en 
tan desde ya con  la co la b o ra c ió n  
de la  U IA . . . "  C om o s e  ve no hay  
co n tra d icc io n e s  de fondo en  m a  
te r ia  in d u str ia l en tre  lo s  p o s tu 
la d o s  del n a c io n a lism o  b u rgu és  
el p eron ism o , y lo s  in t e r e s e s  de 
la  b u rgu esía  in d u str ia l a sociad a  
a l cap ita l ex tra n jero .

De tod os m od os, la  actitud de 
lo s  s e c to r e s  c a p ita lis ta s  no t i e 
ne nada de parecid o  con un com  
pás de e sp er a  h asta  e l 25 de ma 
yo, fech a  en que debe a su m ir  el 
nuev<» gob iern o . P o r  e l c o n tr a 
rio , c a s i  tod os lo s  o r g a n ism o s  
e m p r e sa r ia le s  se  han lanzado  a 
p resio n a r  a l FR EJU LI e n la  c u e 3 
tión  de la  in teg ra c ió n  del futuro  
gabinete econ ó m ico  -  so c ia l;  lo s  
l ib e r a le s  ya han e stim u lad o  la  
v e rs ió n  de que e l e sta b iliz a d o r  
G óm ez M o ra les  s e r á  e l futuro  
m in istro  de E con om ía  m ien tra s  
o tro s  hablan de C afiero . P or  su

parte , s e c to r e s  de la  CGE traba  
jan en e s tr e c h o  contacto  con  un 
o rg a n ism o  o f ic ia l  ael m ov im ien  
to n acional iu s t ic ia lis ta  crea d o  
por P erón , e l C on sejo  de P lañ í 
f ic a c ió n , en la  p rom oción  de un 
plan eco n ó m ic o .

E ntre lo s  s e c to r e s  b u rg u ese s  
se  ha lle g a d o  a ju s t i f ic a r , ta m 
b ién , e l porque de una co lab ora  
c ió n  con e l FR E JU L I. El E cono  
m ista , del 16 de m a rzo , sefla la  
que para c ie r to s  c a p ita l is ta s  ' la  
e sta tiz a c ió n  no e s  c a r a c te r ís t ic a  
del p rogram a p e r o n is ta , cuyo in  
te rv en c io n ism o  e s  de o tro  orden, 
m á s g e n e ra l p ero  la te n te , de 
m ás am p lio  e sp e c tr o  y m en o s  
con cen trad o , m ejo r  b asad o  en  
reg u la d o res  u n iv e r s a le s  que en  
bloq u eos s e c to r ia le s  con cretos" . 
Según lo s  e m p r e s a r io s  .- c o n t i
nua El E co n o m ista  - " e l p er o n is  
mo lle v a  a d em á s una trem en d a  
ventaja  so b re  e l r a d ic a lism o  en 
su p o sib ilid a d  de em p ren d er  y 
h a cer  r e sp e ta r  p o lít ic a s  conyun  
(sub PO) e f ic ie n te s  con tra  la  in 
ila c ió n , por e jem p lo , debido a 
que p o se e  una su sten ta c ió n  m ás  
só lid a , m á s  apoyo popular y e s  
p ec ia lm en te  la  seg u ra  c o o p e r a 
ción  de lo s  s in d ica to s" . L o que 
el sem a n a r io  c a p ita lis ta  d ice  sin  
ro d eo s  e s  que e l ju s t ic ia l is m o  va  
le  por su capacidad  de d is c ip l i 
n ar  a lo s  tra b a ja d o res  dada su

autorid ad p o lít ic a  so b re  la  c la 
se  o b r e ra .

E n  s ín te s is :  la s  d e c la r a c io 
n es  y  co m e n ta r io s  señ a la d o s  i -  
lu s tr a n  so b re  la  o r ie n ta c ió n  de 
d ife r e n te s  s e c to r e s  de la  burgue  
s ia  in d u str ia l r e s p e c to  d e l FRE  
JULI y  e l p róx im o  g o b ie rn o . E s  
ta s  fu e r z a s  han co lab orad o  en fo r  
ma d ir e c ta  en la " in titu c io n a liz a n  
ción" y  e l  acu erd o  a tr a v é s  del 
" co n sen so  im p líc ito "  por lo  aue  
su actitu d  no cae del a ir e .  L a  
CGE y  la  CGT - s e  a n u n c ia - su s  
cr ib ir ía n  un''pa.cto so c ia l"  en to  
da la  r eg la  para d a r le  un c lim a  
de "paz" o b r era  al gob iern o  de 
C ám pora (por e s o  l o s  R u cc i se  
a p resu ra n , com o  en C itroen , ban 
cariios, a r e p r im ir  a l c la s ism o )

T am poco  r e s u lta  una ca su a lj  
dad aue l o s  ó rg a n o s  de la  burgue  
s ia  de lo s  E sta d o s U n id os y E u 
ropa hayan d esta ca d o  con  tanta  
in s is te n c ia  el c a r a c te r  p o s itiv o  
de la s  e le c c io n e s  y  concuerde.r  
que e l tr iun fo  del FR E JU L I, abrí 
r ía  un per íod o  de " esta b ilid a d  po 
lit ica "  en  la  A rgen tin a . E s  que 
c u a le sq u ie r a  sea n  la s  r e s e r v a s  
del r m p e r ia lism o  é s t e  y a p le n a -  
m ente c o n c ien te  que s ó lo  con  el 
p e r o n ism o  se  p od ría  in ten tar  ti
na sa lid a  o rg á n ica  a n tio b rera  a 
la  c r i s i s  p r e r r e v o lu c io n a r ia  y  al 
a s c e n s o  in ic ia d o  con  e l " c o rd o 
bazo"

IOS EFECTIVOS po lic ia les  lle g a ro n  en c rec ido  
de em p leadot y  obreros
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CONCLUSION INEQUIVOCA DE LAB ELECCIONES

S e a g u d iza  i  a c r is is  
de la  "vía ch ilen a "

L a s  e le c c io n e s  del 4 de m a rzo  han rev e  
lado una gran p o la r iza c ió n  p o lítica  de c la 
s e s  en C h ile , El partido ra a y o rita r io , la  
D e m o cra c ia  C r istian a , ha p erd id o  un signj_ 
fica tiv o  ie r r e n o  e le c to ra l m ien tra s  aue re  
su ltaron  b e n e fic ia r io s  d ir e c to s  de e s e  cau  
da! d e v o to s  l a s  fu er z a s  p o lít ic a s  e x tr em a s:  
el .partido N acional y la  Unidad P op u lar .

L a  c o a lic ió n  gub ernam en tal sub ió  su por  
cen ta je  ue s u ir a g io sr e sp e c to d c  a s  e le c c io  - 
pre s id e n c ia le ¿  de 1970 , lo  que eq u iv a le  a un 
aum ento c o n s id era b le  de su nú m ero  de dipu 
ta d o s  y sen a d o r es  en el p arlam en to , A su  
v e z , e l p artid o  N acion a l, del gran  ca p ita l, 
em e rg ió  de lo s  c o m ic io s  con e l 21 p or  c ien  
to de tod os lo s  v o to s , e s  d e c ir , e le c t o r a lr  
m en te fo r ta le c id o .

CONSECUENCIAS

En e l m a rco  de e s ta  fu erte  p o la r iz a c ió n  
lo s  m il i ta r e s  han (do co n so lid á n d o se  com o  
á r b itr o s  arm a d o s en la  s itu a c ió n  p o lít ic a ,  
en e l in te r io r  del propio  gob iern o . La r e 
v is ta  im p e r ia lis ta  in g le sa  The E co n o m ist a, 
firm a :" L o s  m in is tr o s  m il i ta r e s  ae u n ieron  
al gab in ete  en  n o v iem b re  para n e g o c ia r  la  
ola  de h u e lg a s  h ab idas en e l m e s  a n te r io r .  
En la  sem a n a  a n ter io r  a la s  e le c c io n e s ,  e 
x is t ia n  in d ic io s  de que e l lo s  e stab an  dij; 
p u e s to s  a abandonar al gab in ete  A llen d e  
rech a za b a  tr a ta r  una nueva l i s t a  de cond_i 
c io n a m ien to s" . P o r  o tra  parte , v o c e r o s  v%n_ 
cu lad os al a lle n d ism o , com o  e l p e r io d is ta  
Ted C orcova  C laure, s e  han c an sad o  de i -  
lu s tr a r  con datos y  d e ta lle s  lo s  té r m in o s  
de un acuterdo en tre  e l PC, A llen d e  y  s e c to  
re=- de la  D e m o c r a c ia  C r ist ia n a . El m ism o  
E co n o m ist a firm a  en su ed ito r ia l so b re  la  
s itu a c ió n  ch ilen a  que " lo s  l íd e r e s  (d el PC) 
han esta d o  pensando s e r ia m e n te  so b re  lina 
nueva fo rm a  de a lia n za  aue pod ría  in c lu ir  
a la  fa cc ió n  m od erada  del p artid o  S o c ia l i s 
ta, uno o dos m in is t r o s  m il i ta r e s  m á s  y un  
par de te c n o c r á ta s  in d ep en d ien tes"  (1 0 -3 -7 3 )  
Y a g reg a : 'E sa  c la s e  de a r r e g lo  p od ría  ga  
nar la  to le r a n c ia , s i  no la  p a r tic ip a c ió n , de  
lo s  D em ó cra ta  C r ist ia n o s" . Según la s  in for  
m a c io n e s  d isp o n ib le s  e s ta  sa lid a  s o lo  po  
d ría  e m e r g e r  de un c u r so  m á s  h a c ia  la  de 
rech a  de A llen d e  y  la  U nidao P op u lar  El 
punto de partid a  fue la  ex ig e n c ia , h ace  un 
m e s  y  m ed io , de d e v o lv e r  unas 45 em p re  
s a s  que habian pasado  a l " área  so c ia l"  ex i  
gen c ia  que la  U P  a cep tó . L a s m is m a s  fuen  
te s  c ita d a s  señ a la n  que la s  c o n d ic io n es  mj. 
l i t a r e s  p ara  p e r m a n e c e r  en  e l  go b iern o  se  
rían  dos: pon er  "orden en la  s itu a c ió n  e co  
n ó m ica  y  r e p r im ir  m á s  al m o v im ien to  de 
m a s a s , en p a r ticu la r  a la  "extrem a"  iz q u ie r  
da. P o r  su p arte  A llen d e  hab ía  c o n s id e r a 
do que e l r e t ir o  de lo s  m ilitare*; s e r ía  una 
c a tá s tr o fe . L o que se  ju s tif ic ó  a l p r in c ip io  
com o una s u g e re n c ia  m il i ta r  tr a n s ito r ia  se  
ha tr a n sfo rm a d o  en el ra sg o  ce n tr a l de la  
c o a lic ió n  de gob iern o .

L a p o la r iz a c ió n  p o lít ic a , la  descom pos_i 
ción  de la  D e m o c r a c ia  C r ist ia n a , e l a c u e r  
do que b u sca  A llen d e  y  lo s  s ta l in ís ta s  con  
s e c to r e s d e  la  b u rg u es ía , y la s  c o n d ic io n es

m il i ta r e s  para su p erm an en c ia  en e l g o b ier  
no ev id en c ia n  que la  "vía ch ilen a"  h a c ia  el 
s o c ia l is m o  aue pregonan  A llen d e  y  la  U n i
dad P op u lar  ha entrado en una ban carro ta  
co m p le ta . El c a r a c te r  p r e rr e v o h ie io n a r io  
de la  lu ch a  de c la s e s  h ace  im p on ib le  que el 
a lle n d ism o  puede c a n a liz a r  la  p r e s ió n  de la s  
m a s a s  a una sa lid a  p a r la m en ta ria . Lo que 
o c u r r irá  s e r á  e l e s ta llid o  de la s  contrad i^  
c io n e s  de la  U . P . ante la s  p r e s io n e s  d iv er  
g en te s  de lo s  tra b a ja d o res  y  e l im p er ia li^  
m o.

LOS QUE NO VOTARON A ALLENDE

L a Unidad P op ular, con tod o, obtuvo en  
e s t a s  e le c c io n e s  le g is la t iv a s  m en o s  s u fr a 
g io s  que lo s  que a lca n zó  en la s  m u n ic ip a le s  
de 1971, cuando su m ó m á s  del 51 p or  c ie n 
to. R esu lta  ev id en te  aue lo s  p a rtid o s  obre  
r o s n o  lo g r a r o n  cap tar  a un s e c to r  m á s vas? 
to  de la s  m a s a s  para p rod u cir  una d erro ta  
to ta l de la  b u rg u esía  y  su s  p a rtid o s  cap ita  
l i s t a s .  L a D em o c ra c ia  C r ist ia n a  r ec ib ió  un 
fu er te  to r r en te  de lo s  v o to s  de s e c to r e s  ex  
p lo ta d o s fe m en in o s, de a m a s  de c a sa  que 
han ten id o que v iv ir  d irec ta m en te  lo s  e fec  
to s  de la s  la r g a s  c o la s ,  com o resu lta d o  del 
s e r io  p rob lem a  del d e sa b a ste c im ien to . Am  
p lío s  s e c to r e s  de la  p ob lación  exp lotad a no 
v o ta ro n  a A llen d e  porque la  U nidad P op u
la r  a p a rece  d irec ta m en te  com p ro m etid a  
con la  actu a l p o lítica  e co n ó m ica  que atenta  
d ire c ta m en te  con tra  la s  m a s a s , con tra  su 
v id a  co tid ian a . Son la  c la s e  o b r e ra  y  la  ma 
sa  ca m p es in a  lo s  p r in c ip a le s  p er ju d ica d o s  
p o r la b r u ta l y  esp elu zn a n te  in fla c ió n  v ig en  
te , que fue del 163 p or  c ien to  en 1972 y  re  
g is tr a r  una ta sa  anual del 259 p or  c ien to  ; 
el d e sa b a ste c im ien to  no ha rec ib id o  n in gu
na r e sp u es ta  e fe c t iv a  y  e n é rg ica  p or  p arte  
de la  U P  y  la  b u rg u es ía  continúa a la  luz del 
día acaparando a lim en to s  y  fom en tando el 
m er ca d o  n eg ro . E sta  fu erte  d esorgan ización  
de la  vida eco n ó m ica  y  so c ia l ha s id o  el pro  
ducto de la  p o lít ic a  de la  U P . E l gob iern o  
d e s a r r o lló  una refo rm a  a g r a r ia  resp etan d o  
e l d erech o  de lo s  la tifu n d ista s  a r e t ir a r  su s  
c a p ita le s  y  la s  m a q u in a r ia s , lo  que derivó  
en  una V erdadera " lim p ie z a 1 del cam po chi 
le ñ o  El gob iern o  p erm itió  in c lu so  e l sabo  
teo  de lo s  te r r a te n ie n te s  y  fren ó  e l m o v i
m ien to  a g r a r io  que q u ería  d isp u ta r le  la s  
m áquina-, a lo s  dueños de lo s  fu ndos. L oé  
r e s u lta d o s  han s id o  n e fa s to s  ya que se  ha 
c on c lu id o  con  una form id ab le  d e s o r g a n iz a 
c ió n  de la  p rod u cción  ag ra ria ; é s ta  c a re c e  
de una au tén tica  cen tr a liz a c ió n  n acional y  
r eg io n a l. A s í , la  p rod u cción  ag ro p ecu a ria  
c a e r á  un 20 por c ien to , segú n  c á lc u lo s  o fi 
c ía le s ,  en 1973 y  la s  im p o rta c io n e s  de pro 
d u cto s  a lim e n tic io s  a lca n za  la  gran  sum a  
de 400 m il lo n e s  de d ó la r e s . La s itu a c ió n  de 
d iv i s a s e s  a s f ix ia n te y a q u e , in c lu so , se  han 
agotad o lo s  ú lt im o s  c r é d ito s  co n ced id o s .

L a U P  y  A llen d e han preten d id o  r e s o l 
v e r  lo s  p r o b lem a s  del sab oteo , e l m ercad o  
n eg ro  y  e l d e sa b a stec im ien to  por v ía  parla  
m en ta r ía . E l r esu lta d o  e s tá  a la  v is ta : m ás  
d e so rg a n iza c ió n , p ied ra  l ib r e  a la  b u rg u e
s ía  para seg u ir  acaparando. P or  todo e s to

un s e c to r  am p lio  de la s  m a sa s  se  a lejaron  
de lo s  p artid os de la  Unidad P op ular.

LA LU CU \  POR E l, GOBIERNO OURERO

Son lo s  p rob lem as co tid ian os de la s  ma 
s a s  lo s  que plantean la  n eces id a d  de forjar  
una h erra m ien ta  para su so lu c ió n . R esu lta  
im p en sa b le  in terv en ir  en  la  d e so rg a n iz a 
c ió n  eco n ó m ica , in d u str ia l y a g ra ria , sin  
un aparato  e sta ta l que responda a la  m ayo  
r ía  explotada nacion a l. E l gob iern o  ob rero  
su r g e , a s í ,  com o un rec la m o  v iv o  para có  
m en za r  a r e s o lv e r  la s  ta r e a s  an tiim p er ia  
l i s ta s  en función de la s  n e c e s id a d e s  de la s  
m a s a s .E s te  gob ierno  o b rero  nada tien e  que 
v e r  con la s  co m b in a cio n es  p ar la m en ta ria s;  
se  apoya en la  a c c ió n  d irec ta  de la s  m a sa s  j ’ 
en su s  órg a n o s n a tu ra les  de doble poder. 
A llen d e  e s  co n tra r io  a e llo s .C o m o  d ijim o s,  
co n s id e ra  una c a tá s tr o fe  e l r e t ir o  de lo s  ár  
b itr o s  m il ita r e s  de su gob iern o , fa c to r e s  
de g u erra  c iv il ,  p ero  no puede t o le r a r la s  
ó rg a n o s  p rop ios  de la  lucha y  m o v iliza c ió n  
p r o le ta r io s . C om o él m ism o  a firm a: "El 
gob iern o  no puede acep tar  que s e  pretenda  
c r e a r  un poder com un al. E ste  e s  un gob ier  
no de lo s  tra b a ja d o res . P e r o  e l e je r c ic io  
del poder com unal no lo  puede a cep ta r  n i nú  
gob iern o  ni ningún o tro  gob iern o  del mundo. 
C onozco tod os lo s  p a ís e s  s o c ia l i s t a s  y  eu  
ninguno de e l lo s  hay un gob iern o  p a ra le lo " . 
Con e s t o s  m ism o s  arg u m en to s  A llen d e ha 
ced id o  a la s  p r e s io n e s  de lo s  m il ita r e s  cuan  
do s e  tra tó  de liq u id ar  la s  Ju n tas de A b a s
te c im ie n to  y  C ontrol de P r e c io s  (JAP) argu  
m entando que só lo  ten ían  la  m is ió n  de c o 
la b o ra r  con e l gob iern o . A hora b ien , e s ta s  
p r e s io n e s  m il ita r e s  ponen de r e l ie v e  que pa 
ra p od er , a l m en o s , p la n te a rse  e l p r o b le 
m a del gob iern o  o b rero , l o s  p a r a d o s  obre  
r o s  de la  Unidad P op ular deben e x p u lsa r  a 
lo s  m in is tr o s  m ilita r e s ;  deben rom p er  con  
la  b u rgu esía  y  se p a ra r  a lo s  fu n c io n a r io s  y  
rep re sen ta n te s  b u rg u ese s . E sto s  son lo s  
p r e r r e q u is ito s  para in ter v en ir  con un p r o 
gra m a  de contro l o b rero  e fe c t iv o  en  la  d e 
so rg a n iza c ió n  eco n ó m ica , p rogram a que e 
x ige  in sta u ra r  e l m ás co m p le to  m on opolio  
del c o m e r c io  e x te r io r  y  su con tro l por la s  
o r g a n iz a c io n e s o b r e r a s y lo s  órg a n o s de co  
m u ñas y  co rd o n es  in d u s tr ia le s , e l  f ir m e  y  
pu nitivo  co n tro l de lo s  a b a s te c im ie n to s  con  
in terv en c ió n  de lo s  s in d ic a to s  y  o r g a n iz a 
c io n e s  de m a s a s ,  todo e s to  organ izad o  a ni 
ve l de un ún ico  cen tro  nacional de con tro l 
o b rero  y  de la s  Jun tas de A b a s te c im ie n to s  
E sta s  m ed id as abren el cam in o  a l gob iern o  
o b r e ro  com o una resp u es ta  de c la s e  a la s  
im p e r io s a s  n e c e s id a d es  o b je t iv a s . L a  n ece  
sidad  de e s te  gob iern o  en C hile  e s  peren to  
ria;su  trem en d a  v ig en c ia  n ace  de la s  entra  
fias de la  s itu a c ió n  p o lítica  y  eco n ó m ic a  ac  
tu a l.

POR EL FRENTE UNICO  
HACIA F.L GOBIERNO OBRERO

La s itu a c ió n  p r e r r e v o lu c io n a r ia  ch ilen a  
r e v e la  h asta  qué punto ha fr a c a sa d o  la  "vía  
ch ilena"  hacia  el s o c ia l is m o . E sta m o s  en 
p r e se n c ia  de un fu erte  en fren ta m ien to  e n 
tre  la s  c la s e s ,  de una aguda y  pau latina d es  
co m p o s ic ió n  de lo s  e le m e n to s  de la  e sta b i  
lid ad  p o lític a  en tre  la s  c la s e s ,  e s ta m o s , en 
fin , en una etapa de v ig o r o so  a s c e n s o  obre  
ro y c a m p es in o . La b u rgu esía  c o n ser v a  p 
p od er ío  p o lítico  y eco n ó m ic o . La U P  y e ’ j  

l le n d ism o  se  or ien tan  h acia  la  d e r io h a . a. 
c ia  la  s a t is fa c c ió n  de la s  ex ig e n c ia . ilita  
r e s ,  con e l ob jetivo  u lter io r  de c a n a liz a r  lo s  
a n ta g o n ism o s  de c la s e  en el te r re n o  parla

(Continua en  la  página 14)



Página 14 POLITICA OBRERA 19 de m a rzo  de 1973

REIVINDICACIONES

(viene, de la  página 5)

to de la conciencio y movilización de los expíe 
fados contra los ataques directos, inmediatos e 
insoportables de que son objeto, hacia el gobier 
no obrero.

—-------CONTRA IVSÜPEREXPLOTÁTTW ~

Entre 1960 y 1970 el producto de la industria 
manufacturera del pafs creció un 63,6% ; en a[ 
juna* ramas, como la de maquinarias y equipos, 
lo hizo en un 81,8% y , en productos qu ilico s , 
en un 102,6%: Pero la ocupación obrera aumen 
t í  en el mismo periodo sólo un 8,3% en toda la 
industria; bajó un 5,6% en maquinarias y equi
pos yápenos subió un 2, 1% en la química. Qué 
elocuencia asombrosa en la cuantificación de la 
superexplotación obrera]

Esta concreta exacción física del trabajador 
se obtuvo gracias a todas las cláusulas de conve 
nios y a las actas de fábrica que autorizaban a 
la patronal a incrementar el número de máqui
na» atendidas por cada obrero. Otro método fun

damental tue el sistema de premio*, de incenti
vado, por medio del cual el trabajador debe es 
forzarse en superar la producción calculada c o 
ito  base paro incrementar su magro salario. FincH 
mente, el régimen de horas extras -también in
centivando el esfuerzo del trabajador- disminuye 
la ocupación obrera acentuando la competencia 
entra el que trabaja y el desocupado, lo que re 
dunda en mayor esfuerzo físico y menor salario.

¡HAY Q UE DEROGAR TODAS LAS CIAUSU 
LAS DE "PRODUCTIVIDAD" \ LAS NECESIDADES 
OE HORAS EXTRAS DEBEN SER ESTABLECIDAS 
CADA VEZ CO N  LA COM ISION I NTERNA.Por 
eje planteamos que se DENUNCIEN LAS CON 
D1CIONES DE TRABAJO de los convenios colec 
tivos, plantear ’o además las pésimas condiciones 
ám salubridad y de ambiente en el 100% de las 
Mbfica*. E*o debe vincularle con el Inmo 
¿•ato establecimiento de TOPES DE PRODUC
C IO N  en cada fábrica por resoluc: 4n de asam
blea* y vigilado por la organización sindical in 
tema. Los premios deben incorporarse al salario 
básico.

------------ CUNTRÁ [Á'bE5UCUPACrüN------------

Pioble>na capital es la adopción de medidas 
inmediatas paro absorber a un millón de compa
ñeros desocupados. En primer lugar, la elimina
ción de las horas extras (cuyos ingresos deben su 
mane al básico) abrirá una ancha franja de ocu 
poción en las fábricas. En segundo lugar,hay que 
reabrir las fábricas cerradas, bajo control obre

ro. En tercer lugar, hay que in ic ia r un vigoroso 
plan de viviendas, derogando el plan de Lanuss^ 
bajo estricto control obrero y a cargo de ¡as em 
presas estatales de obras públicas.Como un aspecto 
de estas medidas es necesario establecer el SEGU 
RO AL PARADO,pagado porJos capitalistas.Es de 
recho u ser explotado es el único derecho que 
los obreros tienen bajo el capitalismo; su pérdi 
da, en este régimen socia l, significa el aniqui 
¡amiento de la clase obrera como clase organi
zada.

POR LA EXPROPIACION 
DE CO D EX , SIEMENS Y  STANDARD

Esta reivindicación antiimperialista fue levan 
tada por el movimiento obrero antes y durante la 
campaña electoral. Cámpora no se pronunció. Con 
fiscar estos pulpos sin pago y con control obre
ro es un paso fundamental para irrunpir en la mo 
vilízación por la nacionalización bajo control o 
brero del gran cap ita l.

ROMPER CO N  LA o EA  
RECUPERAR LAS MALVINAS

El FREJULI reiteró que reconocerá a Cuba y
o Vietnam del Norte. Apoyamos abiertamente es 
ta medida por la que hemos luchado durante a- 
flos. Pero lo realmente antiimperialista es liqu i
dar e l "ministerio de colonias" de EE .UU ., la 
O EA , y todos sus organismos colaterales (Junta 

Interamericana, e tc .). Asimismo, hay que romper 
las negociaciones con Inglaterra en torno a las 
Malvinas y recuperarlas por la fuerza, porque la 
ingerencia imperialista en la isla es una plata 
forma para la colonización extranjera del conti 
nente antártico.

Nos oponemos terminantemente al chauvinis
mo, a l nacionalismo barato y proimpericlista con 
tn  Brasil: por la unidad de los explotados deA 
mérica Latina contra los explotadores foráneos y 
nativos, por los Estados Unidos Socialistas de A 
mérica Latina.

CONTRA" LOS DESALOJOS CAMPESINOS

Hay que derogar la legislación sobre arren
damientos impuesta por Onganfa, que fue el pun 
to final de los desalojos de los pequeños chaca 
reros familiares desde la "libertadora". Hay que 
restituir la tierra arrendada a los chacareros re
duciendo en un 50% el a lqu iler del campo. Hay 
que organizar la ocupación de tierras. Esta me
dida inmediata, junto al aumento salarial y me 
¡oras de condiciones de trabajo del proletariado 
agríco la, es un aspecto de la lucha por la ex
propiación de los terratenientes y el gran capital 
agrario, por su entrega a los trabajadores en for 
ma de producción estatal co lectiva bajo control 
obrero y de cooperativas de productores fam ilia

res.

FUERA LA IN TERVENC ION  
PoR LA AUTONOM IA UNIVERSITARIA

Derogar la legislación universitaria de Onga 
nía: ingreso irrestricto, gratuidad absoluta de la 
snseñanza. Por la Asamblea general universitaria 
que e lija  su gobierno autónomo, a l margen de 
las directivas oficiales y previa destitución de 
las actuales autoridades de las casas de estudio.

La lucha por la autonomía es la lucha con
tra la ingerencia de ¡a burguesía pro imperialista 
en la educación, por la defensa de la Universi 
dad y de la escuela contra los intentos destruc 
tores de los Mignone y compañía.

Por una escuela única dirigida por la clase o 
brera.

ÉUÉRA EL AfcBIÍRAJE O BL IG A ÍO R Ío  
INDEPENDENCIA OBRERA

Pero e l punto capitd sobre el que reposan to 
das las reivindicaciones urgentes e inaplazables 
de las masas es levantar la DERO GAC IO N  Y^ 
ESPECIALMENTE, EL DESCONOCIM IENTO  DEL 
ARBITRAJE O BLIGATO R IO , esto es la facultad 
del Estado para decid ir la conclusión de una lu 
cha obrera por decreto. Debe ser derogado por 
que afecta el derecho constitucional de huelga; 
pero, por sobre todo, debe ser desconocido por 
el movimiento obrero porque, por encima de las 
disposiciones legislativas de la burguesía está su 
defensa de _su derecho para sus organizaciones 
en sus luchas. Contra el ARBITRAJE OBLIGATO_ 
RIcJ^- los obreros sólo reconocen LA SOBERANIA 
DE LA ASAMBLEA OBRERA Y  DEL CO N GRESO  
S IN D IC A L

La lucha contra el arbitraje obligatorio es cía 
ve para impedir la estatización del movimiento 
obrero, pero no se lim ita a esto. Los dirigentes 
obreros deben sa lir de todas las instituciones del 
Estado que comprometan a las organizaciones o 
bneras con e llas . Por eso decimos fuera del C G  
N ES , no al PACTO SO C IA L , ningún compromi 
so con la burguesía por la INDEPENDENCIA 
ORGAN ICA de las organizaciones obreras.

Estos puntos inmediatos se vinculan a la lu
cha por la independencia y democracia en los 

sindicatos, por el Congreso de Bases, por e l con 
trol obrero de Fos fondos sindicales, por el con 
trol obrero de la economía de la nación. Tales 
objetivos plantean la lucha por una nueva direc 
ción clasista y revolucionaria del movimiento o 
brero, partidaria consecuente de la lucha de cía 
ses, por e l gobierno obrero y el socialismo.

POR UN PRIMERO DE M AYO 
DE INDEPENDENCIA Y  UNIDAD CLASISTA

(viene de la página anterior) 
m en tarlo . E sto  ya se  ha v is to  desbordado en  
o c t u b r e  en  o ca sió n  de la  huelga p o lítica  con 
tra  e l gobierno y  se  r ev e la r á  incapaz de pr£  
ser v a r  un presu nto  eq u ilib r io  en tre  la s  life  
r en te s  fr a c c io n e s  polTticas. El E co n o m istd i  
c* q u e  "la im p a sse  actual puede p ersu a d ir  a 
m ucha gente de que la  única a ltern ativa  pa 
ra cam b iar  la s  c o s a s  e s  la  sa lid a  a la s  ca  
l i e s .  E sto  podría lle v a r  a una nueva confron  
ta c ió n  de fu er za s  m á s v io lente  que la  de Oc 
tu b re" . A llen d e y  la  Unidad P op ular, con  
e l ava l total del s ta lin ism o  ch ilen o  y  la  bu 
ro c r a c ia  s o v ié t ic a , s e  orientan  hacia  e l de 
sa rm e  de la s  m a s a s , an tes  que a su prepa  
ración  para ta le s  a co n tec im ien to s  que un a 
gravam ien to  de la  lucha de c la s e s  p lan tea 
rá a la  orden del día.

La p o lítica  con tra rrev o lu cio n a ria  del sta

lin ism o  ch ilen o  no e s  un fenóm eno puram en  
te  nacion a l. E s  e l r e f le jo  d irec to  de la  pré  
dica de la  b u ro cra cia  del K rem lin  y  de lo s  
in ten tos  del im p e r ia lism o  n o r tea m er ic a n a  
de prod u cir  un r e tr o c e s o  en e l m ovim ien to  
de m a sa s; e s  e l resu lta d o  de la  p o lítica  de 
p r e se r v a c ió n  de "la c o e x is te n c ia  p acífica"  
en tre  la  URSS y  lo s  yanquis, c o e x is te n c ia  
que tien e  en com ún tam bién  o b jetiv o s  e co  
n ó m ico s  c o n c r e to s . E sta  p o lítica  in ter n a 
cion a l, y su com p lem en to  en la s  fro n tera s  
ch ilen a s , han acon sejad o  el fo r ta le c im ie n  
to  de lo s  la z o s  con lo s  m il ita r e s  y  c ie r ta s  
fr a c c io n e s  de la  b u rgu esfa  p r o im p e r ia lis 
ta . E s  una p o lítica  d irec ta  y ab iertam en te  
co n tra rrev o lu cio n a ria  que preten d e , inclu  
so , e stra n g u la r  a lgun as de la s  m ed id as pro  
g resiV a s ya adoptadas (e l m in istro  M illasT  
com u n ista , e s  e l que e le v ó  la le y  de devolu  
c ión  de e m p r e sa s  que habían pasado al lia  
m ado á rea  s o c ia l de la  e con om ía ).

L a p o lítica  de un s e c to r  de la izq u ierd a  
ch ilen a , e l MIR, no se  o r ien ta  a desnudar  
e l c a r á c te r  c o n tr a r re v o lu c io n a r io  de e s ta  
p o lítica  n acional y  m u ndial. P or e l contra  
r io , le  cubre la s  e sp a ld a s  a l r e fo rm ism o  y 
a la  U P  ya que a firm a  la  h ip ó te s is  de que 
la  p o lític a  de e s t o s  e s  " correg ib le"  o " re s  
catable"  y  a d em á s  acom pafla e s ta  p ostu ra  
con a c c io n e s  de tipo  p e ta rd is ta  que no coo  

p e r a n co n  p ro m o v er  una m ayor y m á s v igo  
ro sa  c en tr a liz a c ió n  n acional de la  lucha o~  
b rera  y  c a m p e s in a . Sólo  m edian te una p o li 
t ica  de fren te  ún ico  con  e l p lanteo: F u era  
Los m in is tr o s  m il ita r e s  del gob ierno! Fue  
ra lo s  r e p r e sen ta n te s  b u rg u ese s .1, por la  
c en tr a liz a c ió n  n acional de la s  JA P  y  e l con  
tr o l o b rero , s e  d is lo c a r á  el s ta lin ism o  y  se  
rá p o s ib le  avan zar  en la  ta re a  de co n stru c  
ción  de un partid o  o b re ro  m a r x is ta  revo lu  
c io n a r io  en C h ile .


