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Sucedió lo contrario  de lo que e sp e ra 
ban las m asas trabajadoras peronistas. En 
lugar de subir al gobierno apoyado en la 
movilización m ultitudinaria de la clase o- 
b rera ; en lugar de subir al gobierno enca
bezando la lucha contra el imperialismo^ 
contra los capitalistas, contra los gorilas 
y co n tra lo s  burócratas tra ido res : en lugar 
de subir al gobierno rodeado de la  vanguar 
dia obrera  del pafs.de las Regionales com 
bativas y de la juventud luchadora; en lu
g a r de todo esto. Perón ha decidido despla 
z a r  a Cámpora sin que m ediara ninguna i- 
niciativa desde abajo, y sf, en cambio, por 
la promoción y apoyo de los Rucci. C ala
bró  y Osinde;con el visto bueno de los Car 
cagno y los Balbfn gorilas; y con el recelo 
y la desconfianza - por todo esto - de la in 
m ensa mayorfa de los activ istas  y de las 
regionales an tiburocráticas.

¿P o r qué ocurrió  e s to ?P o r algo que ya 
han percibido todos los traba jadores. Es 
que m ientras las m asas entendieron el 
triunfo ju stic ialista  del i l  de m arzo como 
la oportunidad para imponer el conjunto de 
sus im postergables reivindicaciones (aplas 
tadas durante 18 afios de luchas ob reras en 
carn izadas), para te rm inar con la íise ria  
sa la ria l, para concluir con el saqueo indi? 
crim inado de los monoDolios. para liqui
d a r a los rep re so re s  gorilas; m ientras és 
ta s  e ran  las aspiraciones ob reras , el go
bierno  de Cámpora (actuando en nombre 
de Perón) aplicó - al margen de algunas ti 
m idas medidas dem ocráticas - una políti
ca de congelamiento dn sa la rio s  y parita
r ia s ,  de encubrim iento a los torturadores, 
de apoyo a los em presarios (UIA, CGE, 
e t c . ' ,  conformando un gabinete típicamen 
te  patronal.

Esta brutal contradicción entre lo qje 
querfan los trabajadores y lo que hacía el 
gobierno provocó la agudización de la lu
cha de c la ses. La derecha, envalentonada 
po la  política económica capitalista y la 
política de acuerdos con los altos mandos 
y magnates, comenzó a m atonear a b ie rta 
mente. a querer in tervenir en los sindica 
to s  combativos, a provocar la m asacre de 
E zeiza para a te rro riz a r  al pueblo.

P ero  los obreros, por su parte , ex tre 
m aron sus medidas de lucha, reincorpora 
ron a centenares de despedidos, conquista 
ron m ejoras en las condiciones de trabajo 

, por sobre todo, en deetnas y decenas 
de com isiones internas y sindicatos expul 
saron  a la burocracia tra ido ra .

Lejos de d esarm ar a los Rucci y O sin
de; lejos de desm antelar el aparato repre 
sivo lejos de echar a los m inistros patro

nales; lejos de todo esto, Cámpora y Pe
rón instaron a los trabajadores y estudian 
tes a desm ovilizarse , pero sin éxito. Con 
los planes patronales y los puestos buro
cráticos am enazados, los cap italistas  y rni 
lita re s  aum entaron su presión para poner 
"orden".

Lo dijo Rucci; "Los- que tienen la torta  
(es decir, los patrones) quieren que Perón 
garantice que no habrá un desborde por la 
izquierda" (La Opinión, v iernes 13 de jii 
lio). Es decir, te rm inar con el gran com 
bate obrero  iniciado con el "cordobazo", 
sin que los objetivos completos de este 
combate hayan sido alcanzados.

Es todo esto, entonces, lo que ha provo 
cado una c r is is  política. NO DE CAMPO- 
RA, SINO DE TODO EL GOBIERNO JUSTJ 
C LA LISTA, INCLUIDO PERON. Lo que ha 
entrado en c r is is  es toda la política burgue 
sa del gobierno y Perón.

Es porque hay una c r is is  que los buró
c ra ta s. los Osinde, los Carcagno y el mijs 
mo Perón manejaron el desplazam iento de 
Cámpora con métodos típicos de un golpe 
de estado. No es  para rep a ra r  la proscrÍ£  
ción de Lanusse que se quiere poner a P£ 
rón en la presidencia. Es un intento polfti 
co para convertir en ley de fie rro  lo " del 
trabajo casa y de casa al trabajo", d es
m ovilizar a los trabajadores y e sta tiza r 
los sindicatos, m ientras se sigue aplican- 
dola polftica de los Gelbard, contra las ma 
sas . Es, en definitiva, un intento de desea 
bezar a los sindicatos combativos, en e s 
pecial a Córdoba, Río Cuarto, Salta y Tu- 
cumán. Las contradicciones entre  la polí
tica patronal del gobierno y las  m asas han 
provocado un estallido  en el régim en demo 
crático  parlam entario  vigente.

Lanzamos una se r ia  advertencia por la 
ofensiva derech ista  contra Córdoba y la o 
cupación de la sede de la Regional por ban 
das arm adas. Defendamos a Córdoba de la 
agresión sem ifascista!

En sín tesis: m ientras los trabajadores 
creen  que el 11 de m arzo se derro tó  a la 
"institucionalización" de Lanusse y al 
"Gran Acuerdo Nacional", lo c ie rto  es que 
ese GAN avanza entre Rucci, Carcagno, Bal 
bín y Perón, y que ahora se lo quiere con 
solidar definitivamente.

Pero  tam bién es muy im portante que in 
diquemos que las  cúpulas patronales ven 
con confianza todo este proceso. Temen 
que todo el operativo de los Rucci term ine

provocando lo que, justam ente, se quiere 
evitar: UNA MAYOR MOVILIZACION DE 
LAS MASAS. La c r is is  de la "p rim avera" 
dem ocrático-parlam entaria  de los últim os 
45 dfas puede te rm in a r provocando una si 
tuación revolucionaria. F ren te  a esto  deci 
mos: ojo con las provocaciones; re fo rza r 
la unidad ob re ra , colocar com pañeros pro 
badosen la d irección de fábricas y sindica 
tos. El único método: asam bleas de fáb ri
ca. congresos de delegados de fábrica  ele 
gidos en asam bleas.

Ahora bien, la últim a noticia es que ha 
brá  elecciones en 30 días para  votar a Pre 
sidente y Vice. Esto no resuelve nada pa 
ra  los traba jado res. Un mes y medio de go 
bierno ju s tic ia lis ta  ilu s tra  muy bien que la 
c lase ob rera  no puede votar un cheque en 
blanco, que la  c lase ob re ra  debe d iscu tir, 
e lab o ra r e lla  m ism a y hacer votar un pro 
gram a concreto, y con tro la r después su a 
plicación con pleno derecho al veto contra 
lo que entienda antipopular.

Hay que dar una salida ob re ra  a la  c r i 
s is . Que se reúna una ASAMBLEA CONS
TITUYENTE com pletam ente soberana para 
decid ir que país querem os; si el de Rucci, 
Osinde, Gelbard y Carcagno,o el de Mena, 
Pampillón, los sindicatos combativos y Si 
tra c -S itram .

¿Cómo convocar a e sta  A sam blea? Por 
medio de elecciones controladas por un Go 
bierno Provisional elegido en un Congreso 
de B ases de todas la s  fábricas del país.

En e. te Congreso de B ases y en la A- 
sam blea Constituyente propugnarem os la 
expropiación del gran capital y su puesta 
bajo control obrero ; la destitución de los 
m ilita res  y policías go rilas  y su enju ic ia
miento; la disolución de los organism os re 
presivos; la extensión de los de-echos sin 
dicales y políticos a la tropa de las fu e r
zas arm adas y policía;el aumento de em er 
gencia del 50%; la  vigencia de las  p a rita 
ria s ; la ruptura  con la  OEA y con los tra ta  
dos que nos atan al im perialism o; y la o r 
ganización de una verdadera  dem ocracia: 
que todos los funcionarios sean elegidos 
por sufragio universal y que puedan s e r  re 
vocados en cualquier momento por deci
sión popular. La constitución de Consejos 
O breros por región y el Congreso de Ba
ses  se rá  el cam ino de la  unidad y del triun  
fo de los explotados contra  los explotado
re s .  9
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E N  T O D O S  L A D O S  D E S T I T U Y E N  

A  L A  B U R O C R A C I A

LA CUSE OBRERA 
CONSTRUYE 
SU DIRECCION 
REVOLUCIONARIA

■  Un reguero de ocupac'ones de lugares de tra 
bajo, de luchas, movilizaciones y huelgas se de 
sarrollan a diario con un objetivo central: TI
RAR ABAJO A LA BUROCRACIA Y ELEGIR U- 
NA NUEVA DIRECCION.

El ingenio Concepción de Tucumán, el más 
grande de la provincia, fue ocupado varios días 
con el objetivo central de destituir a la burocra 
cia, intervenir el sindicato y convocar a eleccio 
nes inmediatas. El propio gobernador tuvo que 
apersonarse y decretar la intervención del sin
dicato.

Los obreros de la construcción, en Zarate- 
Brazo Largo, por 1730 a 117 eligieron una nu¿ 
va dirección contra la lista de la burocracia de 
Papagno y Palma, los discípulos de Coria. Lo 
mismo hicieron los obreros de las obras Seid- 
man y Bonder de San M artín:2560 trabajadores 
en una asamblea, destituyeron a la comisión in 
terna, eligieron una nueva y en manifestación 
hasta el ministerio reclamaron su reconocímien 
to.

En Bagley, la burocracia debió llamar a nue 
vas elecciones, por la firmeza obrera ep repu
diar y desconocer el acto eleccionario fraudu
lento.

En Córdoba, las plantas Fiat, como informa 
ramos en el número anterior, se pronunciaron 
abiertamente por la afiliación al Smata, contra 
los intentos de la burocracia de Simó de adjud_i 
carse la representación gremial de los trabaja 
dores.

En el lapso de un mes y medio, son innume
rables los talleres, fábricas y oficinas que han 
destituido a los delegados burocráticos y defen 
dido a los delegados combativos de los ataques 
de la burocracia y de la patronal. Erna, Loza- 
dur, Astarsa, las elecciones en Peugeot, Cera 
mistas de Zona Norte, Imar de Avellaneda, etc.

e tc . , son testimonio de lo apuntado.

Sin lugar a dudas, podemos decir que el cam 
bio de direcciones es la conquista más profunda 
que han obtenido los trabajadores desde el as
censo obrero iniciado con el cordobazo, 4 años 
de incansables luchas han grabado férreamente 
en la conciencia de los trabajadores que sin una 
nueva dirección las luchas obrerasno tienen por 
venir, que para centralizar sus combates hay 
que terminar con la camarilla burocrática que 
usurpa los sindicatos.

La oleada de nuevas direcciones no es un me 
ro cambio moralizador. Los trabajadores están 
haciendo una profunda selección, colocando a la 
cabeza de sus luchas a los activistas probados. 
Lo que se está decidiendo, lo que se está cons
truyendo, son los cuadros de una nueva direc
ción,la que habrá de ocupar, los puestos de los 
próximos combates.

Nada se puede esperar de la vieja dirección 
Lo que ocurre en el movimiento obrero de nue_s 
tro país, desde el "cordobazo” es la selección 
de los cuadros de la dirección revolucionaria, 
de la que habrá de d irigir la revolución proleta 
ria. Es un proceso histórico clásico. La claee 
obrera está estructurando los elementos de su 
victoria.

Sobre tres  ejes reposa el combate actual:

♦Frente único antiimperialista para luchar 
por las reivindicaciones inmediatas y democrái 
ticas.

♦Nuevos delegados, nuevas direcciones 
ra llevar la lucha al tirunfo.

♦Consejos obreros, congresos de bases re 
gionales, fruto de los combates en curso, de la 
actividad de frente único y de las nuevas direc- 
c iones.#

obligan a detener 
a gorilas 
tortoradores

■  Según denuncias de to rtu rados, altos fun 
c ionario s po lic ia les  y m ilita res  están  com 
p rom etidos en los sec u estro s  y to r tu ra s” 
En R osario , va rio s  jefes de la división ds 
Investigaciones fueron detenidos por tortu 
r a r  a com pañeros, en especial de la Juveñ 
tud P e ro n is ta . En Salta, a ltos funcionarios 
po lic ia les, quienes recib ían  órdenes de mi 
lita re s  de la  G uarnición local, fueron dete 
nidos. Cuando una com isión fue a detener” 
los, el Jefe  del Regim iento, coronel R icar 
do Vivanco, les  im pidió el ingreso .

La CGT de Salta em itió  un documento 
exig iéndola  adopción de medidas contra los 
to rtu ra d o re s . La Juventud P eron ista  de Ro 
sa r io , a su vez, acusó al actual subjefe de 
policía de la  provincia de Sama Fé. com i
sa r io  inspec to r M ario M árquez, de s e r  un 
probado to rtu rad o r.

Ninguna duda cabe que los responsables 
d é la  rep res ió n  salvaje  y e l asesinato  de de 
cenas de m ilitan tes an tiim p e ria lis ta s  y po 
pulare's ocupan la s  m ism as posiciones que 
ocupaban bajo e l lanussism o. El gobierno 
peron is ta  no llevó adelante ninguna medida 
p a ra  depu ra r los cuerpos de o fic ia les e n 
cargados de todas las  rep re s io n es . P o r el 
co n tra rio , tanto e l d iscu rso  de Righi ante 
la  P o licía  como el d iscu rso  de C árapo .aan  
te la s  F F .A A ., levantaron  un manto de ol 
vido y perdón sobre los to rtu rad o res  y ase 
sinos enquistados en los cuerpos arm ados.

La depuración de la s  FF .A A . y la Poli 
c ia  no es  una sim ple medida de saneam ien 
to m ora l. La reacc ión  conserva el dom i
nio, el mando, de las  a rm as, y cada vez 
que lo c re a  conveniente lo vo lcará  contra 
la  c lase  o b re ra  y el pueblo. I as  bandas de 
la  CNU,.de Osinde y c ía . actúan en perfec 
ta  re lac ión  con los mandos po lic ia les  y del 
e jé rc ito . D e p u ra r la s  F F .A A .. investigar 
lo s  sec u e stro s , to r tu ra s  y ases inato s  no 
son m eras  ta re a s  m oralizadoras: es l le 
v a r  la  lucha con tra  el go rilism o , con tra  la 
reacc ión , contra  la con tra rrevo luc ión  has 
ta  el fin, an tes de que é s ta  se largue a a - 
p la s ta r  ab iertam ente  la  lucha o b re ra .

C o n tra to s  g o rilas  y la  re p te  sión: luche 
mos por los derechos políticos y s ind ica
les  pa ra  la tropa  y suboficialidad de la s  
F F .A A  y  de la  policía.

Que se disuelvan el SIDE.SIE.SIN y SIA.

£1 destacamento Carnet, donde torturaban a toda clase de piesor
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CORDOBA
D E C L A R A C I O N  D E L  P AR TID O POLITICA O B R E R A

COMITE R EG I O N A L

DERROTEMOS EL ATAQUE 
DE LA BUROCRACIA 

CON NUESTRA MOVILIZACION
■ La derecha polftica aliada al gorilismo ha Ion 
zodo una ofensivo contra la cióse obrera y los 
sectores democráticos de Córdoba. Esto se expre 
sa en el uso intencionado de los últimos secues 
tros poro mostrar un estado de inseguridad gene 
ral en Córdoba; en los ataques de la prensa de 
derecho contro e l gobierno provincial y en par
ticular contro Atilio López; en la gestión onte 
la CGT Nocional de 21 burócratas desplazados 
para que se promueva la intervención a la 
CGT Córdoba; en los rumores de la prensa pero 
nisto de derecho (diario Mayorra) denunciando 
un eventual "cordobazo rojo” contra e l gobierno 
peronista con el objetivo de colocar al pais con 
tro Cóidoba y justificar todas las provocaciones 
que den lugar a enfrentamientos prematuros.

No podemos entender esto al margen del a- 
cuerdo social lanzado por Gelbard y Rucci, y 
que se continúa con el llomodo de Perón a la 
desmovilizoc.ón de los trabajadores y a confiar 
sólo en la fuerza de arriba. Tampoco se puede 
entender al margen de la acción del terrorismo 
da defecha contra las masas el 20 de junio en 
Ezeiza, provocada por la derecha y grupos infM 
frodos del gorilismo.

TAMBIEN FORMA PARTE DE ESTA CONTRA 
OFENSIVA DE RUCCI Y TODA LA BUROCRA
CIA SINDICAL LA NEGATIVA A MOVILIZARSE 
EN LOS HECHOS, CONTRA LOS GOLPES DE 
URUGUAY Y CHILE, golpes dirigidos contra la 
clase obrera de esos países y para sitiar interna 
cionalmente a la clase obrera argentino. No pue 
de haber tercera posición entre e¡ golpismo pro 
imperialista y la clase obrera latinoamericana.

LA BUROCRACIA Dt LOS RUCCI ES LA PUNTA 
Dt LANZA PARA ORGANIZAR LA DERROTA 

PACIFICA DtL MOVIMItNTO OBRtRu

La burocracia de Rucci es la cabeza visible 
de la contrarrevolución contra el movimiento o- 
brero, detrás de la cual se encuentran los ele
mentos semifascistas de la derecha peronista y el 
gorilismo. No hay que olvidar los profundos la
zos de Rucci con Ongania y Lanusse. Qué papel 
cumple Rucci? En momentos en que la derecha 
antiobrera no puede para nada destruir por la vra 
violenta las organizaciones obreras, en que coda 
«ez más se profundizo el ascenso obrero, eso de 
recha necesita ampararse en la burocracia sirxT 
cal para cumplir la primera etapa de su planteo 
contrarrevolucionario: el de la organización de 
la derroto pacifica de la clase obrera. Esto no 
significa que la burocracio no apele al matonis 
mo, pero significa hocer recular a la clase sin 
destruir sus organizaciones. Este es el papel de 
la burocracia,ag®nte del capital y la burguesía.

La movilización de la burocracia de Rucci 
con el apoyo de Osinde contra las organizacio
nes obren» de Córdoba fue urgida por una cues 
tión fundamental: el vertiginoso ascenso obrero 
en la provincia. Hemos terminado para siempre 
con los sindicatos por empresa con la afiliación 
de Concord, Materfer y Perkins al Smata. Den
tro de muy poco se Hará realidad la unificación 
de todos los mecánicos y metalúrgicos en un gran 
sindicato cordobés de la industria automotriz .He 
mos terminado con la burocracia de Sanidad, Ta 
xis, etc.

plan "cordobazo rojo"

PROVOCACION 
DE LOS OSINDE, RUCCI 
Y LOS GORILAS

■  En su edició:. del domingo 8 de junio, el 
d ia rio  M ayoría sacó una especie de ed ito 
r ia l  ("Cuadro de Situación' ), con un violen 
to  ataque a Tosco, don le delata toda la  ma 
rafia de provocaciones con tra  las  organiza 
ciones o b re ra s  y dem ocráticas de Córdoba.

Según el pasquín derech ista , el c la s is 
mo cordobés esta ríap reparando  "un cordo 
bazo ro jo  (que) tra ta rfad e  provocar una nue 
va c r is is  política nacional, favoreciendo el 
••egreso a una d ic tadura  g o rila" .

Lo que dice M ayoría e s  m entira  desde 
el principio hasta  el fin. P e ro  se descubre  
los Osinde y los Rucci e s ta r ían  buscando 
con sus provocaciones p re p a ra r  el c lim a 
pa ra  un enfrentam iento  con tra  el p ro le ta 
riado de Córdoba, en busca de su a p la s ta 
miento.

Pero  se equivocan. Nuevos sindicatos y 
nuevas reg ionales se sum an al c lasism o . 
Córdoba no e s tá  sola y com batirá  unida a 
toda la  c lase  o b re ra  del pa fs .®

es absurdo suponer que el ataque contra la in 
dependencia y unidad del movimiento obrero cor 
dobéc se limite a una lucha entre' fracciones dT 
rigentes del movimiento sindical OUE PUEDA Sti? 
RtSUELTA CON NtGOCIADOS POR ARRIBA. 
NO' Oue Rucci planifique la derrota pacifica 
de la clase (y no su destrucción total por el mo 
mentó) no significa que no actúe como agente 
del capital sino que cumple la Drimer etapa del 
plan de la burguesía.

LA AMENAZA Dt INTERVENCION AL GOBIER 
NO DE CORDOBA Y LA AMENAZA DE PRO
VOCACIONES NO DEBt SER PRETEXTO PARA 
__________ QUEDARNOS en  EL MOLDE__________

El ataque contra las organizaciones obreras de 
Córdoba ha sido acompañado por un ataque con 
tra el gobierno provincial. Por qué? Porque la 
presencia de un hombre de la CGT Regional en 
el gobierno ha convertido a este en un centro 
de expectativas de la clase obrera que espera 
ver satisfechas sus reivindicaciones. Por todo es 
to, sin comprometernos para nada con los secto 
res patronales del gobierno de Obregón Cano,ni 
con su polrtica patronal, decimos que debemos 
defenderlo CONTRA LA REACCION con los mí 
todos que son propios de ¡a clase óbrefa: SU MO 
VILIZACION UNITARIA.

Lamentablemente, hay compañeros que razo
nan al revés. Afirman que para evitar la inter
vención hay que quedarse en el molde. Levantan 
a la intervención como un espantajo que parali 
za la movilización de la clase- Esta es incluso 
lo oosición del propio gobernador. POLITICA O 
BRERA denuncia que la intervención a la provin 
cia de Córdoba es un objetivo FINAL de la de 
recha. Que por el momento la orientación es 
NEUTRALIZAR al gobierno provincial, a los le
galistas, para mejor enfrentar al conjunto de las 
organizaciones sindicales combativas y facilitar 
una provocación contra éstas con el cuento de 
que se prepara un cordobazo "rojo".

LA CGT CORDOBA NO DtBt StR LA DELEGA 
CION Dt LA BUROCRACIA DE RUCCI SINO

LA ORGANIZACION UNITARIA Dt LOS 
_____________ OBREROS CORDOBESES_____________

Sobre que base inicial debe girar la moviliza 
ción obrera en defensa de nuestra regional? Con 
tra el programa regimentador de Rucci que dice 
que las regionales son "delegaciones" de la bu
rocracia nacional, llamamos a que la clase 
obrera regional vote en asambleas de fábrica 
que la CGT regional es la organización 
unitaria de los trabajadores de Córdoba pa
ra el combate contra el capitalismo. La buroc»



cia de Rucci quiere liquidar con un argumento 
jurídico la poderosa realidad del movimiento o- 
brero cordobés de lo' últi os cinco años. Por el 
contrario, los obreros de Córdoba debemos lan
zar un nuevo principio, clasista: las regionales 
son organizaciones del movimiento obrero de sus 
provincias y la unidad nacional del proletariado 
es el Congreso de Bases de la CGT Nacional.

ASAMBLEAS Dt FABRICA Y
CONGRESO Dt BASES Dt IA RtGIONAL

En nu*stra opinión, la dirección sindical df 
nuestra regional no está actuando a la altura de 
las circunstancias: defiende la regional con de
claraciones pero no moviliza al movimiento obre 
ro. Por mejores intenciones que tenga esta poÍT 
tica su resultado será darle más ímpetus a la a 
licaida burocracia sindical y a quienes los res
paldan. Durante años nuestro movimiento obrero 
ha defendido sus conquistas por medio de su mo 
vilización unitaria. Ahora debemos hacerlo de 
nuevo en defensa de conquistas más importantes 
que las del pasado. Por eso pensamos que es ne 
cesario llamar a asambleas en todas las fábricas 
para dar mandato a los delegados en defensa de 
la CGT Regional y de las conquistas de la cía 
se obrera cordobesa. Oue se convoque a un con 
greso de todos lo- delegados de fábrica de la re 
gional pora resolver el siguiente programa:

1) Por la independencia de las regionales de 
la CGT respecto de la burocracia. Congreso de 
Bases de la CGT Regional.

2) Por el respefo a la voluntad popular del 
electorado de Córdoba contra toda intervención. 
Fuera los ministros patronales del gobierno na
cional y provincial. Totalidad de ministros obre 
ros elegidos y controlados por las organizad jnes 
sindicales.

3) Vigencia de las paritarias.

4) Reincorporación de los cesantes por causas 
políticas y gremiales.

5) Salario mínimo de $250.000 y aumento del 
50%.

6) Control obrero de lo producción.

£ólo la lucha unida derrotará la burocracia y 
desarmará todas las provocaciones en las que se 
nos quiere embretar.

PARTIDO POLITICA OBRERA 
COMITE REGIONAL CO RfO BA#

reportaje a
la comisión provisoria 
de fiat materfer
■  El día 2 de julio, cuando ya se 
conocía la  abrum adora votación 

n M aterfer (en favor de la a f i
liación al Smata 1502 votos con
tr a  153 de la  UOM), rea lizam os 
el rep o rta je  que sigue a los com 
paneros de su com isión proviso 
r ia . Nos p idieron que aclarem os 
en POLITICA OBRERA que las 
re sp u es ta s  e ran  a títu lo  personal 
pues la p ro v iso ria  no tenía una a 
preciación  común sobre algunas 
preguntas e fectuadas.

P. Cómo se gestó el proceso  
que desem boca en la  constitución 
de e sta  nueva d irecc ión?

R. En M aterfer hubo vario s  
intentos pa ra  p rom over un movj 
miento de recuperac ión  sindical, 
pero nos so rprende  el ascenso  
en fáb rica  ante la  agresión  al com 
paflero V alderram a, de parte  de 
la  b u ro c rac ia , a p rincip ios de ju 
nio. Cabe consignar que e s ta  a£ 
titud de m atonaje de la burocra^ 
c ia , e ra  un producto de su deses 
peración  ante el abandono de plan 
ta  para  el acto del 29 de mayo con 
t r a  la  d irección  de la  UOM.

P. Qué balance tienen Uds. 
de la  experiencia  de los sindica 
to s  c la s is ta s?

R. Los sindicatos S itrac-m  
tenían la s  lim itac iones propias 
de s e r  sind icatos por em p resa . 
Defendieron los in te re ses  de la 
c lase  en form a consecuente y lo 
que es muy im portante , p rom o
vieron  grandes avances en la 
conciencia de la m asa fab ril. Su 
ex istenc ia  como sindicatos por 
em p re sa  hizo que se desco lga
ran  del re s to  de la  c lase  t ra b a 
jad o ra . (O tro com pañero: El sal 
do negativo del S itrac-m  fue que 
sus cuadros d irigen tes sobreva 
lo ra ro n  el nivel de conciencia de 
la  m asa y se descolgaron de la 
c lase).

P. C ó m o  ca rac te r iz a n  la  expe 
rienc ia  de la  L ista  M arrón en el 
Smata ?

R. E s el fru to  de un frondoso 
h is to ria l de la lucha de la clase  
trab a jad o ra  y de un im portante 
trab a jo  del activ ism o de fábrica . 
(Otro com pañero: Es el fruto de 
la  experiencia  de la m asa r e s 
pecto de la bu roc rac ia  de E lp i- 
dio T o r re s  y de la  ex istencia  de 
una única a lte rna tiva , ante la de 
fic iencia  de la  agrupación 26 de 
julio  en el Smata) (para  nuestros 
le c to re s , la  "26 de julio" respon 
de a la  o rien tación  del P e ro n is”  
mo de B ase ).

P. En agosto del 71 el S itrac 
-m  planteó la form ación de una 
co rrien te  nacional c la s is ta , co 
mo un reagrupam iento  de frente 
único bajo los princip ios de la 
dem ocracia  sindical y el comba 
te in transigente  con tra  los patro 
nes. Esto iba a p e rm itir  una lu 
cha m ás franca y cen tra lizada  
con tra  la bu roc rac ia  nacional . 
ñor la s  reiv indicaciones elem en 
ta le s  de las  m asas. En e s ta  s i 
tuación política qué piensan de 
aquella iniciativa y si ahora es 
posible rep la n tea rla?

R. Cuando se lanzan los p le- 
na rio s  de S-S no ha m adurado 
aún una conciencia c la s is ta , s i 
no an tibu rocrá tica  y antidictato 
r ia l .  Este plenario  debía o r ig i
n a r una propuesta su p erio r a la 
elaborada, pero la s  bases m is" 
m as de F iat no estaban  p rep ara  
das pa ra  el nivel de p lan tear con 
signas so c ia lis ta s. No se discu 
tió la  construcción  de una altejr 
nativa sindical c la s is ta  sino la 
tom a del poder, el partido, etc. 
Esto motivó la e sca sa  partic ipa  
ción de la c la se . Se debe réplan 
te a r  ahora  la  construcción  de un 
organism o en la línea de la in i
c ia tiva  de los p lenarios de Si
tra c -m . (Otro com pañero: Fue u 
na buena idea en la teo ría , pero 
el sec ta rism o  impidió su concre 
ción).

P. Acaba de f irm a rse  un pac 
to socia l en tre  e l gobierno, la 
CGT y la  CGE. Qué posición tie 
nen Uds. frente  al pacto social 
y qué es lo que hay que plan
te a r  ?

R. La tregua socia l es antio 
b re ra . ha liquidado una conquiti 
ta  como la s  p a r ita r ia s . En la s  
liases no existe  tregua , la movi 
lización  continúa.®

LOS OBREROS DEL SITRAC Y SUS BIDONES DE THINNCR
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ABRIL________
REPO RTA JE  
A UNA FABRICA  
EN HUELGA V ICTORIOSA

Dia jueves 12, 11 h o ras . A pesar de la  llovizna y a la in tem perie  
un grupo de 25 ob re ro s  encabezados por la C .I . fue reporteado  
tra s  las  v e rja s . La com batividad o b re ra  fue re fle jada  a sf.

P: Cómo empezó el conflicto, cuáles son 
los rec lam os?

R Hace 2 sem anas una asam blea gene
ra l votó m edidas de lucha por una serie  de 
reivindicaciones de fábrica: com edor, bu
ffet. hora y media ex tra  del domingo, y re 
presión  de los encargados. Se concretó un 
paro de 2 hofas por turno  y se program ó u 
na concentración en el m in is te rio . A todo 
e s to la  patronal se negó a re c ib ir  a la Cl y 
aúna reunión convenida con la FGB. Cl. la 
patronal no concurrió , rom pió relaciones 
acusando a la Cl de m overse g rem ialm en
te sin perm iso . El m iérco les suspendió a
2 m iem bros de la Cl por 3 d ías. Estos dos 
com pañeros se m etieron  de prepo y en a- 
sam blea general de turno noche y mañana 
se votó el paro general dentro de fábrica 
hasta  que no se levanten la s  suspensiones. 
Una nueva asam blea al mediodía con todos
loi turnos lo ra tificó .

P: Por qué in te rp retan  que la patronal 
dem uestra  tanto in te rés  en quebrar a la 
C l?

R Porque esta  com isión in terna y el im 
portante activism o de fáb rica  son una valla 
pa ra  los planes pa trona les, porque se basa 
en la  m ovilización y en la dem ocracia  sin 
d ical. No se tra ta  de una in terna colabora 
c io n is tan i partic ipacion ista  si: o que se ba 
sa e n  los métodos de la  m ovilización. ^1 in 
te ré s  patronal es d escabezar la o rgan iza
ción sindical.

P: Es público que la patronal de Abril 
(Civita) mantiene re lac iones am isto sas con 
G elbard ¿C reen  que la  patronal lanzó esta  
provocación contando con el respaldo que 
le pueden d a r sus am .^os en el gabinete?

R: (ACTIVISTA JTP) Lo que señalan los 
ompafleros es una rea lidad  pero lo que 

querem os d estaca r es que la  combatividad 
y la unidad de los ob re ro s  de Abril van a 
tr iu n fa r por sobre los planes patronales y 
lo g ra r  una solución favorable. La unidad 
de todos los ob reros  mediante la lucha le 
'• '» a p asar por encim a a los G elbard y a 
los Rucci.

P: Hemos visto  que en los c a r te le s  usté 
des pusieron que "EN ABRIL LA RECONS 
TRUCCION NACIONAL SE HARA DERRO
TANDO A LA PATRONAL EXPLOTADO
RA ¿P odrían  decir algo m ás sobre esto ?

R: (Dos com pañeros peron istas  comple 
mentándose)!¡Miren, la re sp u esta  la  dió un 
com pañero que hablo c la ro  en la asam blea 
de ayer: dijo que la reconstrucc ión  nacio
nal no es engordar vaquitas para  que se las  
vuelvan a llev a r los yanquis. (Otro: Es re  ̂
conquistar nuestros derechos perdidos en 
lo j  ú ltim os 18 anos). (Otro: La patronal in

tentó d iv id ir a los com pañeros utilizando 
la reconstrucc ión  pa ra  que no lucháram os 
por lo nuestro . Pero  no lo logró . E stam os 
en la  lucha m ás unidos que nunca, por en
cim a de las d ife renc ias po líticas e ideoló
g icas. Nunca la  ed ito ria l A bril estuvo m ás 
unida que ahora).

P En el grem io hay trad ición  de que 
cuando un ta lle r  p a ra , los dem ás no rea li 
zan sus trab a jo s  ¿Qué so lidaridad  han r e 
cibido del grem io y que e sp e ra n ?

R: (Queremos aprovechar e ste  re p o r ta 
je para  ag ra d ece r a los com pañeros de Fa 
b r i lq u e s e  negaron a s a c a r  Nocturno, que 
se vió im posib ilitada de s a li r . La F edera  
ción G ráfica ya ha enviado a todos los talle 
re s  del grem io un com unicado informando 
del conflicto nuestro  y con la  lis ta  de todas 
las  publicaciones pa ra  que ninguna la s  t r a 
baje. E sperem os que todo el grem io siga 
e l ejem plo de F a b ril . A dem ás en la  asam  
blea de ayer al m ediodía, la  d irec tiva  ase 
guró que se iba a r e a l iz a r  un p lenario  de 
delegados aunque no tiene fecha aún. Ade
más hem os recibido la  so lidaridad de del£ 
gados de casa  cen tra l (period istas). T am 
bién c oncu rrie ron  a p re s ta r  su so lidaridad 
el F ren te  Unico C lasis ta  y la Juventud T ra  
bajadora P eron is ta .

P: ¿C uáles son lo s  próxim os p asos?
R: A yer hubo audiencia de conciliación  

en el m in is te rio  y se pasó a cuarto  in te r 
medio p a ra  hoy a las  16. El m in is te rio  ade 
lantó que in tim aría  a conciliación obligato 
r ia  con los suspendidos aden tro . Si la  pa~ 
tróna l no acata, seguirem os con las  medi 
das. -

P: N uestro  partido  ha convocado a un ac 
to  público, e l sábado 14 a la s  16 h o ra s  en 
P laza  F lo res  en defensa de la  huelga gene 
ra l revo luc ionaria  uruguaya. ¿Que le s  pa 
rece  la  in ic ia tiv a?  ¿Cóm o in te rp re tan  que 
ni los R ucci ni los Miguel hayan llam ado a 
h a ce r nada?

R: Es una in ic ia tiva  ju s ta  porque la  cía 
se o b re ra  uruguaya es e l único sec to r que 
se opuso al golpe go rila  que dió el im peria  
lism o . La c lase  o b re ra  se la rg ó  a l comba 
te con huelgas y ocupaciones m ien tra s  to 
dos los políticos se ra ja ro n . (O tro compa 
ftero peron ista , ac tiv ista : D eque Rucci y 
Miguel no hagan nada por Uruguay no nos 
debe aso m b rar: s i no hacen nada por noso 
t r o s ,  menos van a h ace r por Uruguay) (O- 
tro : los b u ró c ra ta s  están  con tra  la  l ib e ra 
ción de la  repúb lica , llám ese  socia lism o  na 
cional, o como se qu ie ra  l la m a r. E llos tra  
bajan pa ra  el cap italism o y el im p eria lis -"  
mo) (Otro: Los b u ró c ra ta s  son e lem entos go 
r ila s  ligados a la  CIA. No responden al go 
b ierno elegido por e l pueblo).

P: ¿Q u ieren  a g re g ar algo m ás?

R: Vuelvan a d e s taca r la  g ran  unidad que 
se consiguió en fáb rica  en la  lucha con tra  
la  pa trona l. (Un com pañero de la J T P  ya 
Uéndonos sob re  un auto): Se dijo por te le  vi 
sión que puede haber intento de vaciam ieñ  
to  por parte  de la  patronal que se m etió  en 
papel p ren sa  y tiene filia le s  en México y 
B ra s il .  Nos parece  exagerado pero  s i a sf  
fue ra , tend ríam os que h a ce r  como los de 
Codex y re c la m a r  la  nacionalización.
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DEFENDAMOS LA LUCHA
REVOIUCIOHHRIH DEI
URUGUAY/

política
obrera

R  Durante 7 anos, desde la s  colosales h el 
gas de 1967 y 1968, la s  c la se s  dominantes 
uruguayas (el im peria lism o , la oligarquía 
y I burguesía  nacional) ensayaron todos 
los m étodos posibles pa ra  ap lasta r en su 
gérm en la revolución o b re ra . La b u ro c ra 
cia o b re ra  del país herm ano -e l s ta l in is 
m o- hizo tam bién todo lo que estaba a su 
alcance para  d esv iar la situación revo lu
c ionaria  hacia el cauce de una salvación 
pacífica del régim en de la propiedad priva 
da.

El 26 de junio pasado, ante la  constata 
ción del fracaso  de todas las  v an an tes  
puestas en juego, el e jé rc ito  uruguayo se 
vió empujado -por toda la c r is is  revolucio 
n a ria  -a  dar un golpe preventivo que impi  ̂
d ie ra  el esta llido  de la revolución. Lo que 
logró  fue -y  e ste  es su fracaso  decisivo- im 
p u lsar a las  m asas a in ic ia r una fo rm ida
ble acción revolucionaria .

No o tra  cosa es la ocupación y reocupa 
ción incesan tes de la s  fáb ricas, ta lle re s  y 
oficinas, paralizando la  acción del Estado 
y buscando queb rar al gobierno y su brazo 
arm ado !

En "La Razón' clel m arte s  10, Perón de 
c la ró  no conocer bien lo que pasaba en U ru 
guay porque estaba abocado al estudio de 
los problem as europeos.L a  verdad es o tr»  
Ante el com ienzo de una revolución ob rera  
en el m ism ísim o Río de la  P la ta , todos los 
sec to re s  de la c lase c ap ita lis ta .d e  la buró 
c ra c ia  y del re fo rm ism o  se llam aron  a e n  
m inal silencio  para  e v ita r la solidaridad 
de los trab a jad o re s  a rgentinos y latinoam ^ 
rican o s. Quien no está  con la revolución o 
b re ra  e s tá  con el im peria lism o: no hay te£ 
c e ra  posición;

El aparente re tro ce so  de la huelga gene 
ra l uruguaya con ocupaciones en los ú lti
mos días e s  el resu ltado  d irec to  de la c a 
pitulación-de su dirección , que se opone a 
o rg an iza r el doble poder en el país y a pía 
n ifica r y d ir ig ir  el desemboque de la  hue^ 
ga revo lucionaria  en revolución. Pero  este  
re tro c e so  no es. de ninguna m anera, defi 
nitivo.

POLITICA OBRERA llam a a los tra b a 
jad o res  argentinos a m ovilizarse  en solida 
ridad  con sus herm anos de c la se . Uruguay 
no es una is la , no es una excepción. Es pa£ 
te del cam ino en que noso tro s m ism os h e 
mos entrado desde el "cordobazo": el go
b ierno  ob re ro .

El año 2000 nos en co n tra rá  unidos o do 
m inados. La Unión de A m érica  Latina no 
vendrá de los d iscu rso s  en la  OEA. ni de 
la  tregua  social de G elbard , Perón y Ru
cci. V endrá de la  revolución o b re ra  en ca 
da uno de nuestros p a íses .

POR LOS ESTA i OS UNIDOS SOCIALIS 
TAS DE AMERICA LATINA!

ABAJO BORDABERRV: VIVA LA REVO 
LUCION OBRERA! _
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por qué 
¿nu hubo 

un partido 
revoluciunariu?
|  El Frente Amplio uruguav* fue un intento de 

darle una salida pacífica, burguesa, a la sitúa» 
ción revolucionaria. Impedir que las masas fe 
orientaran a la revolución, desviando su acción 
revolucionaria tras  una salida electoral burgue 
sa -ése fue el objetivo del Frente Amplio.

Este era una coalición de los partidos obre
ros subordinados a la burguesía nacional, diri
gida por Líber Seregni.

Que el ftirtiao comunista apoyara al Frente 
Amplio, su programa, se explica por toda la po 
lítica stalinista: desviar la situación revolucio
naria, instrumentarla en favor de una coalición

con los partidos de la burguesía.

la  prueba de los hechos, la verdad historie^ 
también condena al PST, que fue furgón de cola 
del Frente Amplio. Así, caract' rizaron a éste 
como un "movimiento democrático, antiimperia 
lista burgués, que arrastra  masivamente a la 
clase obrern, surtamente progresivo..." (Re
vista de América 8'S, pág. 14) y en la6 últimas 
elecciones lo votaron. El PST se asoció a toda 
la política contrarrevolucionaria del stalinismo, 
subordina ,do oe programática y elec toral mente 
al "frente popular" uruguayo, que como lo defi
niera León Trotsk} "es el recurso último del im 
perialismo tira socavar la revolución proleta
ria" (Progra. ¡a de Transición).

Así se explica por qué Uruguay no contó con
un partido revolucionar! ). 0

URUGUAY
1965-73: OS LA CRISIS 

PRERREVOLUCIONAKIA A IA REVOLUCION
■  Como decim os en o tro  a rtícu lo , "duran 

te T anos, desde las co losa les huelgas de 
1967 y 1968. las c la ses  dom inantes urugua 
y a s(e l im peria lism o .la  o ligarquía  y la  bur 
guesia nacional) ensayaron todos los méto 
dos posibles pa ra  ap lasta r en su gérm en la 
revolución o b re ra ."L a  d irección  de la  CNT 
-d irig ida por el P artido  Com unista- tam 
bién contribuyó con su polftica a sa lv a r el 
rég im en  burgués.

El golpe del 26 de junio se d irig ió  a pre 
ven ir una situación que m archaba hacia la 
revolución. Lejos de lo g ra rlo , ace le ró  lo 
que ya se anidaba en la situación revolucio 
n a ria  uruguaya: el inicio de la revolución 
o b re ra .

A la  huelga general se llegó como resu l 
tado de toda la evolución de e sta  situación 
revolucionaria .

1967-69: PUNTO CULMINANTE DE LA 
CRISIS PRE -REVOLUCIONARIA

F ren te  a la  descom posición c recien te  
del capitalism o uruguayo (-descenso del pro 
ducto bruto, aumento de la deuda externa, 
inflación galopante) el movim iento ob rero  
respondió con com bates c rec ien te s . A par 
t i r d e  1965,1a c r is is  im pulsó la  unificación 
sindical y com ienza a d e sa rro lla rse  una 
vasta  ola huelguística.

En 1969, e l p ro le ta riado  uruguayo lib ró  
com bates fo rm idab les. En junio, el 80% de 
la  c lase  trab a jad o ra  estaba  en huelga. P1 
gobierno de Pacheco A reco decretó  la  m ili 
ta rización  de los g rem ios, allanó la  sede 
d é la  CNT y detuvo a cen tenares  de dirigen  
te s  y a c tiv is ta s .L a  d irección  de la  CNT se 
negó, sin em bargo, a d e c re ta r  la  huelga 
general, como lo reclam aban  sec to re s  opo 
s ito re s  s ind icales, y la rgó ,después de t re s  
d ías de indecisiones, un paro  de repudio . 
excluyendo del m ism o a los g rem ios m ili 
ta rizad o s.

La in tervención crec ien te  del e jé rc ito  
no tuvo su origen  en la s  acciones de los tu 
pam aros. El m ovim iento o b re ro  fue el p ri 
m ero en re c ib ir  la  intervención m ilita r , la 
m ilitarizac ión  de sus organizaciones, el 
confinamiento de sus d irigen tes.S in  em bar 
go, el P artido  Com unista hizo v a le r su do 
minio de las  organizaciones sind icales pa 
r a  no extender la  lucha y darle  una p e r s 
pectiva revo lucionaria  -co sa  que ya había 
em prendido el 80 por ciento del p ro le ta ria  
do uruguayo.

En julio , una huelga bancaria  sin  p rece  
dentes fue, en tre  o tra s , un ejem plo c la ro  
de hero ica  re s is te n c ia  de los trab a ja d o re s . 
La huelga re s is tió  75 d ías, bloqueada por 
e l a islam iento  a que la  condenó el PC. Fi 
nalm ente, el 11 de se tiem bre, fue levanta 
da, iniciándose un re tro c e so  del movimien 
to ob re ro , por la  tra ic ió n  de la  d irección  
s ta lin ista .

Ya en ese  entonces se perfilaba  con cía 
ridad  lo que iba a s e r  la  constante de la  &i 
tuación uruguaya: la s  m asas  explotadas se 
agrupaban en to rno  a la  c lase  o b re ra . La 
d irecc ión  de la  CNT y el P a rtid o  Comunis 
ta  desviaban y contenían cualqu ier perspec  
tiva  revo luc ionaria . El P arlam en to  coexÍ£ 
tfa con la m ilita r izac ió n  perm anen te, la r£  
p resión  s is te m á tica , y la s  m edidas de s e 
guridad.

E s a  p a r t i r  del reflu jo  o b re ro  que c o 
m enzaron a to m a r vigor la s  acciones de 
los tupam aros.L os foqu istas  in tentaron  lie  
n a r el vacío d irigen te  del p ro le ta riad o . Un 
sec to r de la pequeña burguesfa buscó en - 
co n tra r  una salida  a jena a l m ovim iento o- 
b re ro .p o r  la tra ic ió n  de su d irecc ión . Los 
golpes dados a los tupam aros  no consolida 
ron sin  em bargo al pachequism o. Todo el 
cuadro  de la c r is is  po lítica  y la con tinuare  
s is ten c ia  o b re ra  avivaron la lucha in te rb u r 
guesa y la  descom posición cap ita lis ta .

FRENTE AMPLIO: INTENTO DE DESVIAR 
LA SITUACION REVOLUCIONARIA HACIA 

EL ACUERDO BURGUES

L a negativa del PC a d e c re ta r  la  hue l
ga general fue una po lítica  conciente. Se 
tra ta b a  de una e s tra teg ia  de la rg o  alcance 
consisten te  en e m b re ta r  la s  en erg ía s  del 
p ro le ta riad o  en una coalición  burguesa  pa 
ra  la s  eleccione de 1971. "L a  tá c tica  em 
pleada(de no la rg a r  la  huelga) -decía  el ó r 
gano del PC uruguayo el 30 de en ero  de 
1970- cum plió e l ro l de c r e a r  unas m ejo
re s  condiciones pa ra  que e l pueblo actúe 
en el período político que se a c e rc a . De al 
guna m anera , ese  e r a  uno de los fundam en 
to s  de la  conducta asum ida ante la s  m edi
das".

P o r "período po lítico", el PC se re fe r ía  
a la s  tra ta tiv a s  que ya ten ía  en cu rso  te n 
diente a conform ar un fren te  e le c to ra l con 
sec to re s  de la bu rguesía . El proposito  del 
s ta lin ism o  en a lianza con un sec to r  de la 
b urguesía  e ra  d e sv ia r la  s ituación  rev o lu 
c io n aria  t r a s  una sa lida  pacífica, e le c to ra l, 
respaldando  una coalición  burguesa.

FRACASO DEL G .A .N .

Tam bién  p á ra lo s  p e ru an is ta s  la  base pa 
ra u n a  reo rg an izac ió n  del estado  burgués e 
r a  poner en ve re d a  al com bativo p ro le ta r ia  
do uruguayo.

Los s e c to re s  b ra s i le r is ta s  ap ro v ech a
ron  e s to s  ú ltim os cu a tro  m eses  montando 
el golpe que finalm ente se produjo el 27 de 
junio. P a ra  p re v en ir que toda la  situación  
rev o lu c io n aria  desem bocara  en la  re v o lu 
ción o b re ra , el e jé rc ito  dió el golpe. L ejos 
de lo g ra rlo , fraicasaron  d rá s tic am en te , y 
una v a sta  acción  rev o lu c io n aria  del p ro le ta  
riad o  se in ic ió .M ás de m edio m illón de tra  
ba jad o re s  ocuparon fá b ric a s , reocuparon  
la s  desa lo jadas, m ie n tra s  los pa rtid o s  bur 
g ueses o p o sito res  d e sap arec ían  de la esce  
na po lítica , buscando en tre  b a stid o re s  una 
sa lid a  " in s titu c io n a l" . L a  huelga general, 
que en junio de 1969 la  d irecc ió n  s ta lin is ta  
no se  a trev ió  a la n z a r  se  produjo finalm en 
te  a p e sa r  de e s ta  m ism a d irecc ión  e l 27 
de junio. En los 15 d ías que duró , la  d ire£  
ción s ta lin is ta  se jugó a n egociarla  p a ra  fi 
nalm ente d e r ro ta r la ,  y sa lv a r  e l rég im en  
bu rg u és . 0

B o rd ab erry  triunfó  en la s  e lecc iones 
con esca so  m árgen y apelando al fraude .E l 
F ren te  Amplio sacó  menos votos de los ess 
pe rados. ya que un s e c to r  im portante  de 
la s  m asas  siguió a lo s  p a rtidos  burgueses 
trad ic io n a le s, fru to  de la fru s trac ió n  y el 
d esgaste  que lo había conducido la d ire c 
ción s ta lin is ta .

Los partidos  B lanco y C olorado sa lie ro n  
ju .itos a fe s te ja r  la  "v ic to ria "  del anticom u 
nism o. La "san '.a a lianza" p a rec ía  a se g u 
rada . El nuevo p res iden te  intentó -so b re  
e s ta  fa se -  e s tru c tu ra r  un "g ran  acuerdo  na 
c iona l" . El intento fra c a só  e strep ito sam en  
te: B o rd a b erry  quizo a so c ia r  a todos los 
p a rtid o s  y fracc io n es  bu rgueses  a una poli 
tic a  de beneficio del g ran  cap ita l y de r e 
p re s ió n  o b re ra . En un cuadro  de galopante 
descom posición  burguesa, con negociados 
y co rru p c ió n  en todo el ap ara to  e s ta ta l de 
c r i s i s  socia l y económ ica, e l GAN de B or 
d a b e rry  no sólo fra c a só  sino que avivó la  
división  in te rb u rg u esa .

La d irecc ión  s ta lin is ta  siguió con su po
lí tic a  de desgaste: p a ro s  a is lad o s , ninguna 
ofensiva de coniunto, m ien tra s  la  c a re s tía

El pueblo en la  ca lle .

Ante el golpe de 
derecha , la c lase  
o b re ra  re s is tió .

devoraba al s a la r io  y avanzaba la  desocupa 
ción.

La c r i s i s  rev o lu c io n aria  se tra s lad ó  a - 
b ie r ta  y d irec tam en te  a l e jé rc ito . En febre  
ro  de e s te  aflo un s e c to r  del e jé rc ito  d ec i
dió in te rv e n ir  con ban d eras  peru an istas ,d e  
m ora lización  a d m in is tra tiv a  y  postulados 
n ac io n a lis ta s . L legaron  al golpe pero  no se 
an im aron  a d a rlo .E l te m o r a una irrupción  
o b re ra  y  a so p o rta r  todo el peso de la c r i 
s is  socia l, lleva ron  a lo s  peruan ig tas a una 
profunda vacilación . E l s ta lin ism o  se ap re  
su ró  en apoyarlo s. El d irigen te  m áxim o de 
la  CNT lo hizo d ire c ta  y personalm en te .L a  
re sp u es ta  d é lo s  m ilita re s  fue una c la ra  ad 
v e rten c ia  al p ro le ta riado : "en cuanto a la  
reg lam en tac ión  sind ical, ra tif ica ro n  el con 
cepto de que s e rán  p resc in d en tes  en torno  a 
lo re lac ionado  con el m ovim iento sindical 
y e s tud ian til, salvo  que pongan en peligro  
la  estab ilidad  del país (La Opinión, 17/2).

Derrota de 
la Huelga 

General
|  A punto de c e r r a r s e  e¡jja edición, los 
d ia rio s  inform an que la  CNT levantó la  
huelga g eneral. Lo que no pudo d e rro ta r  
lio rd a b e rry  ni los tanques, lo llevó adelan 
te  la  d irecc ión  s ta lin is ta .

L.a d e rro ta  de la huelga es el resu ltado  
de una política conciente de la  d irección  
s ta l in is ta . L argó la  huelga porque la  a c 
ción d é la s  m asas e ra  ya im parab le  pero le 
dió un p rog ram a y una p e rsp ec tiv a  de negó 
c iación  con sec to re s  bu rg u eses  y m ilita res . 
P o r e so  se negó a c e n tra liz a r  la s  ocupacio 
nes de fáb rica , re a liz a r  una acción para  a 
t r a e r s e  a la s  tro p as  y co n s tru ir  consejos 
o b re ro s , erig iendo o rgan izaciones de do
ble poder.

La revolución p ro le ta r ia  no es un acto 
súbito . Uruguay no llegó a la  fase final de 
la  revolución  pero  ninguna duda cabe que 
la  revolución  o b re ra  había com enzado. No 
e ra  sólo una situación  revo luc ionaria , no 
sólo lo s  de a r r ib a  ya no podían gobernar co 

„ m o  hasta  entonces, ni los de abajo acep ta 
ban e l cuadro  de la  dom inación cap ita lis ta , 
sino que és to s  ú ltim os, con ocupaciones de 
fá b rica  y reocupaciones, in ic ia ron  la s  a c 
ciones p a ra  d e s tru ir  a l gobierno oligárqui 
co.

Desde el p r im e r mom ento, e l P artido  
Com unista se  d irig ió  a b u sca r una salida 
burguesa. P e ro , pa ra  e sto , había que de 
r r o ta r  p rim ero  la  revolución. E l s ta l in is 
mo buscó d e r ro ta r  la  revolución y sa lv a r 
la  hue lg a .P ero  p a ra  a p la s ta r  la  p r im e ra  ha 
bía que hundir la  huelga. Y la  CNT -d ir ig í 
da por e l s ta lin ism o - la  levantó, de rro tan  
do la  huelga, y la  re v o lu c ió n .#

B o rd ab erry



HICIERCM FRACASAR UN ACTO

FL MOR BOMBEA 

LA MOVILIZACION SOLIDARIA
■  El m iérco les 7 el gobierno uruguayo decretó  la  anu 
lación del derecho de Huelga. La TERS planteó en la 
reunión de FUBA de ese día la necesidad de re a liz a r  
con toda urgencia un inm ediato acto en so lidaridad  con 
la  c lase  o b re ra  uruguaya y chilena, por la defensa de 
la  CNT y del gobierno de Allende con tra  la  derecha y 
el im peria lism o. El MOR, d irección de la FUBA acej) 
tó la realización  del acto para  el dfa siguiente, jueves 
8

El acto fue un rotundo frac a so  porque sólo contó con 
la  p resencia  de 200 com pañeros y sim patizantes de la  
TERS. No había ni 10 m ilitante del MOR} el FAUDI y 
FRANJA MORADA ni aparecieron ; seguram ente el 
MOR ni s iqu ie ra  les  avisó de su realización .

La defensa de l?so rgan izac iones  o b re ra s  y dem o
c rá tic a s  en el Uruguay y tam bién en Chile es decisiva  
para  el pro le tariado  y las  m asas  de nuestro  país.

Los compafleros del MOR deben reflex ionar sobre 
e sta  g rav ísim a capitulación. La FUBA tiene p rogram a 
do un acto para  el JUEVES 12. Es la oportunidad para  
re c tific a rse  y lo g ra r una gran concentración de m asas 
con tra  el im peria lism o, por la defensa de la s  c la se s  o 
b re ra s  de Chile y U ru g u ay .#

LOS SECUNDARIOS COMBATEN 
FOR IOS GLOSES OBREROS 
HERMANOS l

r

la UJS gana la calle en
apoyo a los trabajadores 

de Chile y Uruguay
■  Haciendo punta en la m ovilización de la  juventud y los estud ian tes en so 
lidaridad  con la c lase  o b re ra  de Chile y Uruguay, la Unión de Juventudes 
por el Socialism o rea lizó  e l lunes 2 en C iencias Económ icas de Buenos A i
re s , un im portante acto en apoyo a la  m ovilización revo luc ionaria  de m asas 
en los países herm anos.

Más de tre sc ien to s  jóvenes se concen traron  al llam ado de la  UJS. Este 
acto - que m arcó  el com ienzo de la  m ovilización de la UJS - tiene una tra s  
cendencia fundamental porque fue la p rim era  m ovilización en Buenos A ires  
en momentos en que la  d irección  cege tis ta  decidió no h ace r nada, al igual
que el gobierno nacional y P erón. M ientras que los b u ró c ra ta s , Cám pora y
P erón  se lim itaron  a m andar te leg ram as a Allende luego de aplastado el mo 
tín ,-y  guardan s ilencio  absoluto re sp ec to  a la  disolución de la  CNT u rugua
ya y la  huelga g e n era l- , la  juventud revo lucionaria  ganó la s  ca lles , levantó 
sus tribunas y dem ostró  en la p rác tica  su in ternacionalism o y su apoyo a 
la  lucha an tiim p eria lis ta  de los tra b a ja d o re s  de los países herm anos.

Hablaron en el acto o rad o res  de la TERS de U n iv e rs ita rio s  y Secundarios 
y de lad irecc ió n  de la  UJS, poniendo de re lieve  el c a rá c te r  in ternacional de 
la  actual contraofensiva im pe ria lis ta . Señalaron los com pañeros que en tre  
los trab a jad o re s  de los pa íses  herm anos no hay " te rc e ra  posición" posible; 
y  que la única lo rm a de lo g ra r  la  unidad la tinoam ericana  es  expropiando al 
im peria lism o en cada uno de nuestro s  p a íses , rom piendo los pactos y a cu er 
dos que nos atan al im peria lism o .

En el acto de la  UJS se reclam ó a la  CGT un paro  activo nacional y una 
concentración de m asas; y la adopción inm ediata de m edidas de m ov iliza
ción por parte  de la FUBA, la FUA y los C entros e stud ian tiles .

El acto finalizó con una m archa por la  calle  Córdoba coreando consignas 
por la  so lidaridad m ilitan te  con los tra b a ja d o re s  de Chile y Uruguay, por el 
paro  activo nacional, y por los E stados Unidos Socia lis tas de A m érica  L ati 
na.

Adelante com pañeros de la  UJS¡ P ro fund izar la  m ovilización  con tra  el 
im peria lism o  y p o r e l gobierno o b r e r o ! #

■  Dos m ovilizaciones de sei_anda 
r io s  de gran im portancia se produ 
je ro n co n tra  los golpes de Chile y 
U ruguay.

En el turno noche del C arlos 
P e lleg rin i, por in iciativa dé lo s 
com pañeros de la  TERS y con la 
partic ipación  del F IP  y la  FJC , se 
rea lizó  un acto ei. defensa de los 
trab a jad o res  de los pa íses  herm a 
nos. C oncurrieron  a lrededor de 
100 estudiantes del establecim ieri 
to, en un clim a de g ran  e n tu sia s 
mo.

En o tro  colegio de la Capital,

el Revolución de Mayo, tam bién 
la  TERS convocó un itariam ente  a 
m an ifes ta rse  con tra  los golpes re 
acc ionario s. Apenas com enzado 
el acto, el peronism o al com pás 
de la  "m arch ita" , junto con la FJC , 
rom pieron el acto y se re tira ro n  
del lugar, saboteando de ^ t a  fo r 
ma la defensa común que hacía to 
do el colegio de los tra b a ja d o re s  
o rien ta le s  y C hilenos. El Peron is  
mo secundario  se so lidarizó  de es 
ta  fcr ma am pliam ente con sus re  
p resen tan tes  p a rlam en tario s  que 
debatieron  durante ho ras  la  "con 
veniencia o no" de p ronunciarse

de pa labra  con tra  la  a g re sió n  fa£ 
c is ta .

Los com pañeros de la  FJC  del 
Revolución de Mayo deben reflex io  
n a r  sobre  su. posición adoptada y 
deben to m a r como ejem plo la  a c 
titud  u n ita ria  adoptada por sus 
com pañeros del colegio P e lleg rin i

Es n ece sario  seg u ir el ejem plo 
del P e lleg rin i y o rg an iz a r en to 
dos los colegios en fo rm a inm edia 
ta  acto s y m ovilizaciones en soli 
daridad  con lo s  tra b a ja d o re s  uru 
guayos, que prosiguen  su extraor
d in a ria  m ovilización a la  e sc a la 
da g o rila  y p ro im p e r ia l i s ta .#

Universidad de Buenos Aires

P0IGG00S DEROGO UN SUBSIDIO: 
FUEGO 10 INGERENCIA CAPITALISTA

■  En conferencia de p rensa  re  
alizada el v ie rnes 6, el re c to r  
d é la  U niversidad de Buenos A_i 
re s ,  Rodolfo Puiggros, anunció 
la  anulación del convenio e x is 
tente entre la Fundación Ford 
y la ex Facultad de Agronomía 
y V eterinaria , (ahora dividida 
en dos facultades) Puiggros se 
fia lóqueel objetivo de la  lib e ra  
ción nacional "es  incom patible 
con la vigencia del re fe rid o  con 
venio". Tam bién anunció una re  
glam entación que d ec la ra rá  la 
incom patibilidad en tre  el e je r 
cicio  de la docencia y los s e r 
v icios en em presas  "expoliado 
ra s  de la econom ía nacional".

Las m edidas son positivas 
pero  insufic ientes. Porque:

a) los subsid ios de los orga 
nism os del g ran  capital no se li 
m itán a A gronom ía y en la ma 
yo ría  de los casos se m antiene 
en sec re to  y se oculta la  docu
m entación resp ec tiv a . P lantea 
mos; publicar la  l is ta  com pleta 
de convenios en tre  la  Univers_i 
dad y las  organ izaciones del ca 
p ital financiero  (el aflo pasado 
por ejem plo se aprobó un p ré£  
tam o del BID), e lim in a r todos

los subsid ios y dup licar el pre 
supuesto sobre  la base de uñ 
im puesto a l g ran  cap ital.

b) siendo la  docencia incom 
patible con los se rv ic io s  en 
"em p re sa s  m ultinacionales"; 
¿E s  acaso  com patible con quie 
nes han incorporado al c la u s 
tro  p ro feso ra l en los últim os a 
ños m ediante la  d iscrim inación  
y digitación en los concu rsos y

con quienes han d irig ido  la  po
lític a  re p re s iv a  de la  d ic tadura  
m ilita r  ? P lanteam os; rev isión  
de todos los concu rsos , sep a ra  
ción inm ediata de los re p re sen  
tan tes  de la  d ic tadu ra  m ilita r .

c) la  incom patibilidad de los 
funcionarios de em p re sa s  muí 
tinac ionales debe ex tenderse  a 
toda ingerenc ia  e m p re sa ria  
(¿O  hay bu rgueses p ro g re s is 
ta s ? ) .  La ley T aiana pretende 
in c o rp o ra ra  los c ap ita lis ta s  al 
gobierno u n iv e rs ita rio .

F u e ra  los g o rilas  y los cap_i 
ta lis ta s . P o r un gobierno uni
v e rs ita r io  de tra b a ja d o re s  y es 
tu d ia n te s .#



COLOSAL  
OCUPACION  
DEL INGENIO  
CONCEPCION

TUCUMAN

■  Una colosal huelga, con ocupacion de la 
fáb rica  y la  detención de los trap ic h es , co 
m enzaron los com pañeros del Ingenio Con 
cepción (el m ás grande de Tucumán) el 
m iérco les 4 pasado.

El motivo cen tra l de la m ovilización fue 
el rec lam o de la  destitución  de la b u ro c ra  
c ia  en cab ezan , ñor A guirre  y la  inm ediata 
convocatoria  • ecciones - durante la  z a 
fra . No se pueue entender la envergadura  
de e sta  m ovilización ob re ra  si no se dice 
que es una reacc ión  con tra  las  p ro m esas  in 
cum plidas por el gobernador J u ri,  a media^ 
dos de junio, quien so lic i tó la  desocupación 
del local sindical en aquel momentó en "a- 
ra s  de la  pacificación".

La liquidación de la b u ro c rac ia  de Aguí 
r r e e s to d a  una reiv ind icación  socia l de los 
o b re ro s  del ingenio. Los descuentos sindi 
ca les  llegaban a $ 10.000 por com paflero, 
d inero  cuyo uso estaba  fuera  de todo control
- como lo prueban los 35 m illones que el 
s ind icato  adeuda a la  FOTIA.

P e ro  la s  re iv ind icaciones no ae Limitan 
a e sto . Se rec lam ó  tam bién que cese  el ro  
bo patronal a los c añ ero s , pues se ha com 
probado que se les  reconoce sólo un 70% 
del peso de lo que en tregan  a los carg ad o 

BreCtTTIENDO CON EL DIRIGENTE d« la A sldeneta 'JrdleaJ, Nleolta CbáTti. e r ra n  
de uno* cump.)»ero*. aparece desde nn caira helvético el pilmr-r m andatario de 4a provincia, Évrante m  fU to  

al ingenio Concepción.
re s .  Además, se rec lam ó la separac ió  i dcí 
delegado regional del M inisterio  de T i aba 
jo - e lem ento en connivencia con la b u ro 
c ra c ia . F inalm ente, se denunció el pésim o 
estado de los m a te r ia le s  de traba jo .

La ocupación se rea lizó , conjuntam ente, 
por los o b re ro s  del Ingenio y los ag ríco las. 
P e ro  hay que señ a la r algo m ás:en la m a
drugada del v ie rn es  6 se sum aron cañeros 
llegados de las  co lonias. Fogatas encendi
das con.batían el fr ío  y sostenían  la in tran  
sigente ocupación o b re ra .

EL GOBERNADOR TIENE QUE IR AL IíT  
GENIO_____________________ _

La m ovilización obligó al gobernador a 
"b a ja r"  al Ingenio donde fue apabullado por 
los com pañeros.

- "C oncrete , gobernador, c o n crete" .

Ante una afirm ación  de J u r i  Cyo no pue 
do,depende del m in istro") le con testa ron  ma 
sivam ente: -"que venga C ám pora".

O tra: -"vea  gobernador.no  som os cinco 
locos"

La tra s e  m ás lam osa de J u ri lúe, en 
cambio: "No hagan que un gobierno popular 
tenga que tom ar decisiones que serían  peno 
sas  luego de e s to s  18 anos". Toda una ame 
naza!

ASEGURAR LA VICTORIA ‘ ~

J u r i ,  pasando por encim a de O tero, tu 
vo que in te rv en ir e l sindicato obligado por 
la envergadura  de la  ocupación. Los veedo 
re s  mandados por O tero se opusieron a es 
ta  decisión.

En nu estra  opinión hay que a seg u ra r el 
triunfo  exigiendo a la intervención eleccio 
nes inm ediatas bajo control de una com i
sión e lec to ra l elegida en asam blea.

La ocupación del Ingenio Concepción es 
p a rte  del surg im ien to  d é la  nueva d irección 
o b re ra  en la  provincia  y el pa ís. Dentro de 
poco, Tucum án se inco rpo ra rá  a las  regio 
na les de Córdoba, Salta y Río IV, para  cons

O tra: - " s i  no hay solución, no som os pe t i tu ir  un polo de reagrupam iento  c la s is ta
ro n is ta s" . nacional.

U N I D A D  O B R E R O  - E S T U D I A N T I L  

P A R A  E X P R O P I A R  A L  CITV B A N K ,  A  L A  

P E T R O Q U I M I C A  V A ' L A  N U E V A  P R O V I N C I A 1

BAHIA BLANCA
■  El jueves 5, una asam blea  conjunta de 
em pleados del C ity Bank, docentes, no do 
cen tes  y estu d ian tes , rea lizad a  en la  Uni
v e rs id ad , congregó a 600 com pañeros y re  
solvió un plan de m ovilización por la  nació 
nalización , bajo con tro l o b re ro , del d ia rio  
La Nueva P rov incia , el C ity Bank y P e tro  
quím ica Bahía B lanca. E ste acontecim iento  
es  una v e rd ad era  unidad o b re ro -es tu d ian til 
de lucha con tra  el im p eria lism o .

"L a Nueva P rov incia" e s  un d ia rio  al 
se rv ic io  del odio an tiob rero ; llegó al punto 
de propugnar el lanzam iento de bom bas nu 
c le a re s  sobre  V ietnam  y fue el vocero  de 
la s  re p re s io n es  m ás v io len tas sobre  el mo 
v im iento  o b re ro  y popular. La única fo rm a 
de e je rc e r  la  lib e rtad  de p ren sa , a l s e r v i 
cio de los in te re s e s  o b re ro s  y popu la res.e s  
ex p ro p ia r el d ia rio  y,com o aprobó la  asam  
blea, que funcione bajo contro l ob re ro .

Los tra b a ja d o re s  del C ity Bank, a su 
vez, p lan tearon  su oposición a la  a rgen tin i 
zación  del Banco, e sto  e s , su pase a c ap i
ta l is ta s  "nacionales" . Lo que sostuv ieron  
fue la  expropiación  del Banco - ni c ap ita lis

ta s  e x tra n je ro s  ni nativos - y su funciona
m iento bajo contro l ob re ro .

R especto  a la  planta Pe troqu ím ica  de Ba 
hía B lanca (51% esta ta l, 49% Dow C hem i
cal) se denunció que el con tra to  que deberá  
f irm a rs e ,  en W ashington an tes del 31 de ju 
lio  coloca a l gobierno argentino  en la ob li
gación de financiar c as i toda la  in fra e s 
tru c tu ra  de la  planta, de vender la m a te ria  
p rim a a p re c io s  m ás bajos, e tc . La mayo 
r ía  e s ta ta l e s  una pu ra  fan tasía , m ien tras  
se o torgan g randes concesiones y benefi
c ios a los socios im p e ria lis ta s . La a sa m 
blea re so lv ió  luchar po r el monopolio e sta  
ta l de P e troqu ím ica  y su funcionam iento ba 
jo contro l o b re ro . En idéntico sentido se 
exp resó  en favor de la  rup tu ra  de los con
tra to s  de la s  e m p re sa s  e s ta ta le s  (Entel, 
Segba, e tc .)  con el cap ita l im p e ria lis ta  y 
por la  expropiación  de S iem ens,S tandard  
e tc .' y el con tro l ob re ro .

La asam blea  e ligió una Coordinadora, 
reso lv iéndose  convocar a todas la s  organi 
zaciones s in d ic a le sy  fab rile s  a in co rp o ra r 
se a la  m ism a y re s o lv e r  an tes del 31 de 
julio  un g ran  acto  de toda la  población bahi 
e n se .O

SE ORGANIZA 
EL COLEGIO 

ALMAFUERTE
■  La sem ana pasada se constituyó el cuer 
po de delegados, culminando el p roceso  de 
organización  de la s  divisiones. En esto s  d_í 
a s , deberá  e leg irse  la  Com isión D irectiva  
de 8 m iem bros, com pletando la  co n stitu 
ción del C entro de Estudiantes.

La organización de este  colegio debe 
s e r  un paso fundam ental hacia la  co n stitu 
ción de una federación  de estud ian tes, ins 
trum ento  fundam ental pa ra  luchar poT la 
e scue la  la ica , g ra tu ita  y e s ta ta l, por el mo 
nopolio e s ta ta l de la  educación, expropian 
do la s  escue las  p rivadas y aumentando el 
p resupuesto  e d u cac io n a l.#
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SECUNDARIOS

C O N T R A O F E N S I V A  

E N  M A R C H A

■  FI Ministerio de Cultura v Edu
cación ha constituido un "Grupo de 
Trabajo", para reformar los pla
nes y programas de estudio. Fste 
"Grupo de Trabajo" está integrado 
exclusivamente por representantes 
délos diversos organismos educaU 
vos ministeriales (Consejo Nacio
nal de Euucación, de Educación Téc 
nica, etc. ) y además cuenta con la 
presencia de la Superintendenciade 
Enseñanza Privada.

La exclusión de las organizacio 
nes estudiantilesy docentes tieneu 
n ad ara  explicación:el gobierno se 
prepara a implementar una nueva 
versión de la "reforma educativa” , 
cuyo objetivo es completar bajo nue 
vos términos los planes incumpli
dos de la dictadura militar.

BID Y OIT ASESORAN"

En los considerandos de ta medj 
da oficial ^e especifica que la co
misión podrá "utilizar 1 >s servi
dos de lo s expertos de ' organis
mos internacionales que e encuen 
tran actualmente destacados en 
nuestro país, en diferentes planes 
de asistencia técnica".

Se trata de dar intervención al 
BID, a la UNESCO, a la OIT, e tc ., 
esto es, a los destructores de la e 
ducación argentina, cuyos plañese 
ducativos fueron la fuente de ins
piración de la reacción gorila y an 
tiobrera, durante estos últimos 18 
años.

EL NUEVO PROYECTO CON LA
LIMITACION "VO( .CIONAL"

El gobierno intenta implementar 
para nuestro país los proyectos de 
Edgar Faure y los acnerdot de la 
Conferencia de Viena de ministros 
de educación (noviembre de 1971), 
que propone la limitación del acce 
so de la enseñanza superior y me
dia mediante la orientación o selec 
c iSr. vocacional y la diversificación 
2! la enseñanza superior.

La idea es reemplazar el limitacionis 
m o draconiano por la "orientación" del e^ 
tud i an tado hacia carreras cortas y super- 
especializadas, por medio de una podero
sa limitación "vocacional" en los prime
ros eslabonesde la educación y exámenes 
eliminatorios entre ciclo y ciclo.

Esto no es otra cosa que implementar 
el provecto imperialista de "diversifica
ción" explicitado en la reciente circular 
ofirial que afirma la necesidad de crear 
"un marco amplio de modalidades del m 
vel medio". El mismo ministro Taiana, 
en declaraciones anteriores, ya se había 
encargado de dejar en claro lo que debe 
entenderse por"modalidadesdel nivel me 
dio". Según el ministro, -¡e trata de "des 
cubrir inquietudes, vocaciones y aptitu
des de los adoleqentes que pueden ellos 
de por sí no ser capaces de descubrir" y 
agregó que "el mundo no sólo está consti 
tu ido por la carrera de Derecho y Medici 
na", sino "que existe un abanico muy am 
plio de centenarés de actividades y cur
sos incluidas las actividades artesanales 
y técnicas".

Como se observa, con el caballito de 
batalla de la "orientación vocacional y la 
diversificación", se intenta realizar una 
despoblación masiva de la universidad y 
volcar a la masa de educandos hacia ca
rreras  de menor calificación.

TITULOS INTERMEDIOS
Y LOS CICLOS LIMITATIVOS

Toda la política enunciada más arriba, 
siguiendo las resoluciones de laConferen 
cia de Viena, conduce a la conocida orien 
tación de ciclos de corta duración. La me 
dida oficial es muy clara en este sentido: 
"la prestación del servicio educativo de
be lograr la máxima retención del alum
nado, adecuando los objetivos y el desa
rrollo curricular a la población escolar 
que debe entender".

El propósito es, entonces, crear diver 
sosn veles de formación de acuerdo a las 
condiciones actuales de la masa estudian 
til; promover carreras cortas y una for
mal ón precaria (a esto se refiere el de
sarrollo curricular) en las filas de la cía 
se obrera y ’rabajadora y en las regiones 
más explotadas del país y reservar los e¿ 
labones superiores a una reducida elite 
privilegiada, vinculada social y política 
mente a la clase capitalista.

Esta orientación tiene su antecedente 
en el conocido plan de Mignone, cuya con 
secuencia es terminar con la vieja con
quista democrática de las masas a un súi 
tema educativo único y uniforme (para to 
do el país), que igualaba las escuelas de
barrios más ricos y más pobres y de re
giones más privilegiadas y más explota
das en un mecanismo educativo unitario.

La orientación del gobierno es poder 
completar los proyectos incumplidos por 
Mignone y Cía, mediante su política de 
"regionalización" y "adecuación" de la en 
señanza.

________ DESE SCOLARIZACION________

Este plan no es un ataque a uno u otro 
aspecto democrático de la escuela y de

Taiana prepara 
una nueva 
'reforma 
educativa'

las conquistas de las masas, sino que es 
un ataquea la existencia misma de la es
cuela.

Taiana así lo ratificó al señalar que 
"no podemos desechar los medios de co
municación masiva como una forma de re 
alizar una enseñanza más allá de las fron 
teras de la escuela". Esto significa, que 
bajo el pretexto ,e impulsar un"esfuerzo 
autodidáctico"y Ia"mayor eficacia de los 
métodos audiovisuales", se trata de pro
mover la destrucción del sistema escolar 
(la concurrencia regular a la escuela) y 
suplantarla por magros cursos televisi
vos.

AL SERVICIO DEL GRAN CAPITAL

Esta orientación educativa, versión re 
novada de la reforma educativa, tiene co 
mo beneficiario a los industriales, empre 
sarios y capitalistas, y como víctimas a 
los explotados, a los trabajadores y a la 
clase obrera.

Los llamados a la "incorporación del 
estudiantadodentro del proceso de produc 
ción", toda vez que la proclamada "revo
lución justicialista" no se propone la ex
propiación de los capitalistas y el poder 
obrero, no significa otra cosa (jíie la in
corporación de las masas de egresados a 
la sed de la explotación capitalista.

La descalificación, la limitación, la 
desescolarización tienen como objetivo a 
baratar la fuerza de trabajo, quebrar los 
medios de defensa del proletariado, debi 
litar su vigor social. Es así como el cagi 
talismo en descomposición, mundial y na 
cionalmente, mantiene su dominación y 
sus fuentes de riqueza y superganancias 
a costa del sacrificio y la superexplota
ción obrera.

POR UNA LEY DE EDUCACION, ELABO 
RADA POR LAS ORGANIZACIONESESTU 
DIANTILES Y DOCENTES._____________

Este proyecto educativo guarda una con 
sonancia con la naturaleza del gobierno 
de Cámpora, que como hemos señalado 
repetidas veces, es un gobierno del con 
junto del gran capital. Este nuevo plan 
educacional forma parte del con-

r ------------------------------------------------- —
C O R D O B A

Se constituyó 
del

■  Una serie de m ovilizaciones  
de los compañeros del B elgra
no han cristalizado en la forma 
ción del Centro. Este cuenta 
con el apoyo masivo del colegio  
ya que de 2.000 estudiantes vo 
taron 1.700 (debemos to<nar en 
cuenta que se aplica la Refor
ma Educativa: los del 1q aflo 
del Plan nuevo tienen 11 años).
El triunfo correspondió a la L is  

V_________________________ ________________________________
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junto de la política del "acuerdo so
cial" llevado adelante por I0 3  Gelbard.de 
compromiso cot el imperialismo y saque 
ode las masas. Pero si bien este plancoin 
cide con la naturaleza del gobierno freju
lista, está, sin embargo, a contramano 
de las aspiraciones del magisterio, lose¿ 
tudiantes y los explotados, que quieren 
lograr la erradicación de la lacra educa 
cional gorila y la reforma educativa.

Es indudable que el estudiantado y el 
magisterio (a pesar de que en su mayorí 
a confía ■ tío  el gobiérne dará satisfa£ 
ción a sus justas reivindicaciones) no pue 
de aceptar esta Ley de educación que se 
prepara y la comisión que la elabora;por 
el contrario, las organizaciones estudian 
tilesy  del magisteriodeben elaborarla de 
mocráticamente y en forma mancomuna
da, aprobándola por asamblea general y 
reclamando su sanción por el parlamen
to y el gobierno nacional.

A los planes de la reforma educativa 
que se preparan, hay que oponerle un pro 
yectode reconstrucción democrática y an 
tiimperialista de la educación, basado en 
los siguientes puntos:

1) El laicismo y la gratuidad de laen>- 
señanza. Por la eliminación de las "is
las" clericalesy privadas de la educación 
(dentro de poco los "islotes" van a ser 
los colegios estatales).

2) El monopolio estatal de la educa
ción. Por la expropiación de los privados.

3) Por la duplicación del presupueste 
educacional en base a un impuesto a Ioe

capitalistas para satisfacer, como pri
m er punto los salarios docentes y el de
sarrollo escolar del interior.

4) Programas de estudio al servicio 
de la liberación nacional.

5) Control de las organizaciones de 
trabajadores y estudiantes de la política 
educativa.

Este es el camino antiimperialista pa 
rae l magisterioy el movimiento estudian 
t i l - *

P E R G A M I N O

los
■  La ola de m ovilizaciones de 
estud ian tes secundarios por im 
poner sus re iv ind icaciones tam 
bién llegó a P ergam ino.

P o r in ic ia tiva  del C entro de 
E stud ian tes, que fue logrado 
por una m ovilización de todos 
los secundarios de Pergam ino, 
con o tra  se r ie  de reiv indicacio  
nes de sum a im portancia  para  
la  escuela , los estud ian tes del 
A grotécnico defin ieron e l p lie 
go de re iv ind icaciones pa ra  exi 
g irle  a la s  au to ridades su p ro 
nunciam iento.

Los días 18 y 19 la  escuela  
estuvo pa ra lizada  por el estado 
de A sam blea perm anente  decr£  
tado por el C entro  de Estudian 
te s .

El pi-ogram a aprobado por el 
C entro  y la  A sam blea  rev e la  el 
grado de m adurez alcanzado 
por los com pañeros del colegio:

1) E scu ela  única, g ra tu ita  y 
la ica; 2) Expropiación de todos 
los m edios de enseñanza en ma 
nos e m p re sa r ia s  y re lig io sa s .
3) D erogación de la  re fo rm a  e 
ducativay  la s  leyes 20.014, 15 
y 16 de d escen tra lizac ión  educa 
tiva, 4)D erogación del exám en 
de ing reso  y tra b a s  lim ita tiv as .
5) Com isión de C ontrol e s tu 
d ian til-docen te-no  docente con 
poder de decisión  sobre  la  e s 
cuela. 6) E sta tizac ión  del 70% 
del colegio en manos p rivadas. 
L a construcción  de un com edor 
estud ian til, de una b ib lio teca, 
de m ás y m ejor m a te ria l didác 
tico , e tc , p lanteados en e l pro

triunfo de 
agrotécnicos

gram a, nos debe lle v a r tam  
bién a la duplicación del p resu  
puesto educacional en base a 
un im puesto sobre los monopo 
lio s y grandes fo rtunas, r e s 
ponsables del desquiciam iento  
educacional.

El d ire c to r  Meneghini ante 
la  m ovilización estud ian til y 
tra s  la rg o s  debates aceptó los 
puntos p resen tados por el Cen 
tro .

P a ra  los agrotécnicos la  vic 
to r ia  ha sido muy im portante , 
pero  a p e sa r de ello no hay que 
c e ja re n  la  m ovilización y orga 
nización planteadas por el Cen 
tro , defin ir la  cuestión  del pre 
supuesto, coord inar con o tro s  
C en tros, y fo rm ar la  Comisión 
estu d ian til-d o cen te -n o  docente 
que inm ediatam ente se debe a - 
bocar a cum plir las  re iv ind ica  
ciones p lanteadas por todos los 
sec to re s , investigar la  s itu a 
ción adm in is tra tiva  y financ ie
ra  del colegio, denunciar fodo 
tra tad o  o convenio que ate a l co 
le g io a  em p re sa s  p rivadas, etc.

L a unidad y el p rog ram a que 
adoptaron los estud ian tes del A 
gro técn ico , y su organización; 
el C entro de E stud ian tes, son 
la  ra tif icac ión  de los postu la 
dos que la  UJS ha m arcado y 
m arc a  pa ra  liqu idar a los gor_i 
la s  de la  educación con sus pía 
nes reacc io n a rio s  y de entrega 
al im peria lism o

E ste  e s  el ejem plo que deb£ 
m os seg u ir , com pañeros del A 
g ro técn ico  adelante Con vues> 
t r a  lucha .O

el centro de estudiantes 
colegio Manuel Belgrano

\ a  M arrón que sacó 860 votos, 
luego la  lis ta  apoyada por l a J P  
con 550 votos,y  la  Unificada de 
la  F JC  que sacó 170 votos.

La TERS trab a jó  codo a co 
do por el triunfo  de la  L ista  Ma 
rró n .p o r  co n sid e ra r que la  mi¡3 
ma nuclea al activ ism o m ás re  
p resen ta tiv o  del colegio, y por 
s e r l a  única lis ta  que no se d e 

finió en apoyo al p rog ram a del 
F re ju li, defendiendo la  indepen 
dencia política en la  lucha con 
t r a  el im peria lism o .

Las ta re a s  que los compañe 
ro s  tienen p lan teadas son muy 
am plias. En p rim e r lugar, de 
ben p lan tear la  solución de la s  
re iv ind icaciones inm ediatas 
que levantan en su program a:

luncionam iento de los gabine
te s ,  nom bram iento de p ro feso 
r e s  bajo contro l e stud ian til,e tc .

En segundo lugar .hay una S£ 
r ie  de re iv ind icaciones no re a  
lizab les  en un solo colegio (ac 
ceso  a la  educación de la  c lase  
o b re ra  y el pueblo, m ayor p re  
supuesto), por eso  los com pa
ñ e ro s  se pronuncian por la  n e 
cesidad  de una cen tra l única 
de estud ian tes.

P a ra  noso tros en la actuali 
dad la  FES tiene un contenido 
concreto: el B elgrano debe to 
m ar la  in ic ia tiva  en coord inar

e l conjunto de los colegios o r 
ganizados (Deán Funes, EN E!
2, Scutti, B ach illera to  n o c tu r
no, e tc .)  pa ra  ex ig ir la  elabo
ración  dem ocrá tica  de la  nueva 
ley  eje educación. Los o rganis 
mos estud ian tiles  deben d iscu 
t i r  los puntos c en tra le s  que de 
be contem plar la  ley: gratuidad 
de la  enseñanza,duplicación del 
p resupuesto , derogación total 
de la  R eform a Educativa, con
t r a  la  enseñanza privada, v el 
conjunto de las  re iv ind icacio 
nes an tiim p e ria lis ta s  que los 
secundarios tenem os p lan tea
d a s .#
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A L  SE R V I C I O  D E L  I M P E R I A L I S M O ,  L A B  B A N D A S  F A S C I S T A S .  
L A  P A T R O N A L  Y L A  B U R O C R A C I A

GRAVES PROVOCACIONES PO LIC IA LES  
DE LA DIRECCION DEL P .S .T .

■  Ante la campaña de la dirección 
del PST acusando a nuestro Parti
do de '' igente del imperialismo, la 
Ford y la CIA", denunciamos en el 
documento "Respuesta política a la 
campaña provocadora de la direc
ción riel PST' que se trata de un in 
tentó de introducir los métodos te
rro ris tas  del stalinismo contra el 
trotskismo revolucionario. Las fal 
sificacirnes del nido de provocado 
res enquistado en la dirección del 
PST coincide con la campaña de la 
reacción contrarrevoluciona ria que 
endilga a cada lucha obrera, a ca
da avance del movimiento de ma
sas, un carácter de complot conjun 
to de gorilas y troskistas.

Pero, en estos últimos dfas, y 
respondiendo a precisas directivas 
de 'a  dirección del PST, los hechos 
se han agravado.

EL PST CON LAS BANDAS 
_______FASCISTAS_______

En Mar del Plata sr ha forjado 
un frente Unicode lascorrientes es 
tudiantiles y de izquierda con orga 
nizaciones sindicales,contra la ban 
da fascista de la CNU, autora del a 
sesinato de Silvia Filler y cuyos a 
sesinosaeaban de saliren libertad. 
Desdeel primer momento la TERS 
marplatense lanzó una campaña por 
la constitución de ese frente únicu 
por la movilización, por el inmedia 
to encarcelamiento de los asesinos 
de Silvia Fillery la constitución de 
una comisión de la CGT v organiza 
ciones obreras y popu'ires que in 
vestigue todos los crímenes, se
cuestros y torturas. Días pasados, 
en el sindicato Luz y Fuerza se re 
alizo un gran mitin con estas con
signas.

Coincidiendo con la '.anda fas- 
istu de la CNU, de ^uebrri~ eifren 

te úrico logrado y la orot-ia movili 
^acion en iurso , el PST empapeló 
los principales lugares de la ciu
dad acusando a nuestro Partido, la 
TERS y la UJS de ser agentes de 
la CIA. Cuando los compañeros de 
la TERS quisieron oebatir las acu 
saciones del PST la respuesta fue 
unánime:por resolución interna tie 
nen prohibido discutir. La TLRS 
convocó públicamente al PST a un 
deoate abierto para el sábau > 30 a 
las 15hs. uos provocadores no se 
hicieron presentes. La dirección 
del PST - luego de hacer causa c o
mún cor Banzer contra Guillermo 
Lora- ahora hace frente único de 
hecho con la CNU contra la TERS.
14

FL PST CON LA ITT

La semana pasada, se realizó 
una reunión entre compañeros de 
Standard Electric pertenecientes a 
la Intersindical, P. Comunista, a 
grupación 29 de mayo. Vanguardia 
Comunista, el PST, el FUC, nue¿ 
tro Partido y compañeros indepen 
dientes para iniciar una campaña 
por la nacionalización de la ITT- 
Standard Electric. Cuando la reu
nión culminaba, habiéndose ya re
suelto constituir una Comisión Zo 
nal por la nacionalización del pul
po imperialista, "cayó" el dirigen 
te del PST, Luis Manevi, y sostu
vo que con nuestro Partido,el FUC 
y la UJS por ser agentes del impe 
riali smoel PST no participaba. Los 
sectores stalinistas no se pronun
ciaron frente a este burdo ataque, 
desentendiéndose del mismo. Una 
compañera independiente repudió 
las falsificaciones del PST resol
viéndose continuar la reunión en o 
tro lugar. Coincidiendo con el pul 
po imperialista ITT, la dirección 
del PST obstruye y trata de impe
d irla  constitución de un frente úni 
co por la nacionalización de Stan- 
d rd Electric.

EL PST AL SERVICIO DF 
______ EDITOR' \ L \BRIL______

En medio de una movilización 
de la fábrica, conducida por la Co 
misión Interna, el PST, coincidien 
do con la patronal, lanzó un volan 
te acusando a la Comisión Interna 
de "falta de representatividad". 
Precisamente el mismo argumen
to lo utilizaba la Empresa para 
desconocer a la Comisión Interna. 
A pesar del repudio de los obreros 

del comunicado de la Comisión fe 
tema, la dirección del PST fue más 
lejos con su labor faccional, divi- 
sionistay provocadora. Un militan 
te del PST planteó en una asamble 
a la elección de nuevos delegados 
contra la C. I. Ante el rechazo u- 
nánimede los compañeros de fábn 
ca, y la evidencia que perdia la 
asamblea, el militante dél PST 
le aplicó un puñetazo a un 
miembro de la Interna que 
presidía la asamblea. El 
repudio obrero fue unánime v la 
sección del agresor, que previa
mente lo había designado para co
laborar con la Interna en el conflic 
to, le retiró su designación.

EL PST CON CALABRO

El sábado posado se realizó u- 
na reunión de compañeros meta- 
lúrgicosde Vicente López para cen 
tralizar la lucha contra la burocra 
cia corrompida de Lorenzo Miguel 
y Calabró. Un compañero de núes 
tro  Partido, miembro de la Inter
na de una .“mpresa metalúrgica,que 
recientemente logró sonada victo
ria  con una ocupación, concurrió 
a la misma. Allí, dirigentes del 
PST, que hace mucho no entran en 
una fábrica, trataron de impedir la 
entrada del compañero, sostenien 
do que era un agente probado de la 
patronal.

La envergadura de la campaña 
provocadora, que ha llegado a la a 
gresión física a un compañero di
rigente de fábrica, tipifica las acu 
saciones de la dirección del PST 
como claramente POLI CIALE S. Lia 
mamos seriamente la atención a 
los militantes del PST: están sir
viendo incondicionalmente a una 
campaña de clara metodología sta

linista, coincidiendo con la dere
cha y la reacción. Hacemos un a- 
lerta: a presencia de una método 
logia policial en una organización 
ha sido sie npre síntoma de una in 
filtración policial interna. Todoe¿ 
to sólo beneficia a los enemigos. 
El terrorism o del tipo que denun
ciamos siempre va acompañado del 
terrorism o en la propia organiza
ción.

Nuestro Partido va a agotar 
sie mpre los métodos políticos. Es 
tolo hicimos con nuestro Documeri 
to de respuesta y lo estamos ha
ciendo todos los días. Pero ,adver 
timos, no caracterizamos de poli
cial una provocación por el gusto 
de hacerlo. Y menos que menos, 
cuando la provocación ha llegado 
al terreno físico de agredir un com 
pañero.

Militantes del PST:impidan que 
las provocaciones de vuestra dire£ 
ción oasen del rasguño para trans
formarse en una gangrena.0

nPQRECIO!

MILITANTES DEL PST: IMPIDAN QUE EL 
RASGUÑO SE TRANSFORME EN GANGRENA.

ADQUIERALO



SANTA FE

t

El estado enUvga 
el Bco. de la Pnn'incia 
a los patrones.
■ La leg is la tu ra  provincial aprobó 
yecto de ley sobre la composición del d i
rec to rio  del Banco de la Provincia, presen 
tado por leg isladores del F reju li con el 
auspicio de la D irectiva de la Asociación 
B ancaria de R osario .

La ley establece que el d irec to rio  esta  
rá  integrado por cuatro  rep resen tan tes de 
la s  entidade1- patronales de la provincia y 
dos por el personal bancario, uno por los 
activos y o tro  por los jubilados.

Esta refo rm a su strae  al Banco, uno le 
los órganos funda mentales le la economf ■ 
provincial, del control del Estado y lo po
ne en m uios de los c ap ita lis ta s  industria 
les  y te rra ten ien te s  de Santa Fe, a la vez 
que intenta r om prom eter a los trabajado 
re s  bancarios eu una política económica y 
financiera provincial que sign ificará  nue 
vos golpes contra los traba jado res  y con
tra  los pequeños ag ricu lto res ,espec i Imen 
te del norte de Santa Fe.

La defensa de los in te reses  nacionales 
y g rem ia les de los traba ja  lores.de los e n  
pleado tra
ba jadores ru ra le s  de la  provincia, r< 
re la movilización contra e sta  ley

Es necesario  ex ig ir la esta tización  pie 
na del Banco y la m avorí de traba jado res 
en su gestión, con rep resen tan tes  de la A - 
sociación B ancaria  y de las CGT reg io n a 
le s  de la provincia, elegidos demoi rá tic a - 
mente y revocables por las  bases.

El cuerpo de delegados de la bancaria. 
el Movimiento le Recuperación Bancario, 
la Agrupación "26 de Ju lio", deben pronun 
c ia rse  por la derogación de e sta  ley y pol
la esta tización  d é la  banca privada im peria 
lis ta , bajo control o b re ro .#

mar del plata

LA JUP VACILA ANTE LA DERECHA PEPONI8TA

GRAN MOVILIZACION CONTRA LOS ASESINOS
|  E l i
tas últim as dos sem anas, ha proseguido 
con su vasta y enérgica m ovilización, exi 
giendo el encarcelam iento  y castigo  de los 
asesinos ríe Silvia F ille r .

í.a Coordinadora in te ru n iv e rs ita ria  r e 
cibió nuevas adhesiones con la inco rpo ra 
ción de num erosas organizaciones estudian 
tile s , o b re ra s , populares y partidos polfti 
eos (PCR, Kaudi, ERP. PC. ENA, FJC~ 
P etro leros  Privados. M olineros. Publici 
dad. Luz y Fyerza, PSP, APR, Vlov. fie 
Renovación y Cambio (UCR).

La incorporación a la C oordinadora de 
las or; m izaciones sindicales constituyó un 
siguí .cativo avance en la lucha por liqu i
dar a I i derecha y desm antelar el aparato 
represivo  de la dictadura m ilita r. La fil 
me unidad combativa o b rera-es tud ian til ex 
p resa  el gi "lo de conciencia y madurez al 
canzadopor los traba jado res  y estudiantes 
m arp latenses, que han asim ilarlo la expe
riencia de lucha contra  la rep re s i in ,desa
rro lla  la durante el fio pasado. Fue el arto 
pasado, que por medio de un paro  activo a 
rrancado a la CGT regional, se impuso el 
encarcelam iento  de los asesinos, ahora L 
berados. y la libertad  de los testigos.

La < Coordinadora, fortalecida con las 
n ievas incorporaciones, ra tificó  la rea liza  
ción de un ac to  de m asas, que fue posterga 
do para cl rifa 5 de julio (inicialm ente h a 
bía sido program ado ,,ara el dfa 28). para 
re a liz a r una m ayor propagan !

Frente a este proceso  creciente  de mo 
vilizaeiiV. los sec to res  de ¡erech ■ encabe 
zados por la CNU redoblaron su campan., 
de intim idación y provocaciones. La CNU 
sacó un comunicado en el liario  reincidien 
do en sus am enazas r-om r„ activism o y 
organizaciones que la integran.

La actitud abiertam ente div isionista de 
la JU P  (que sem an is ant<---> •« ■ ■ bía
re tirad o  de la coordina >r. . o a f tam
bien de algunas organizaciones in tegran
tes de la Coordinadora (MNR PSTl.cons 
tituyó un obstáculo para con rr»■. <r a v a 
rios mil* .(«ñiparte- r.

La J l  i’ se dedicó constan ter c nte a sa 
bo tear el acto, inculcando temor a los es 
tudiantes (f rente aúna p't-d.'LL provocación 
de la CNU), y lanzando una campal",a de 
.desprestigio de la Coordin. iora.

DE SILVIA FILLER

El PST, junto con el MNR, hicieron lo 
imposible por tra ta r  de postergar el acto, 
i p esa r que la decisión de hacerlo  ya h a 
bía sido tomada varios días antes.Adem ás 
de no ar resoluciones m ayorita rias  e 
indisciplina se como una sec tita , el PST 
lanzó una cam pana provocadora y divisio- 
■lisr contra la TERS, mediante sus usua- 
le - infam aciones a nuestro  partido. CO I\ 
ODIENIX) CON LA OFENSIVA DEL FAS~ 
( ISMO DE LA CNU contra la Coordinado
ra  y  el acto.

\ p esar de e sta  situación, debido a la 
ener, . i tividad de agitacióny propagan 
la desplegada por la  TERS, el acto fue ■ in 

verd idr-ro avpnce, conta ido con la presen 
cia de 600 com pañeros. Los 12 o radorr.. 
q n' in tervinieron, por las d iferentes o r(a  
nizaciones, rem arca ro n  la necesidad de 

r ma continuidad a la lucha contra el 
fascism o y profundizar el movimiento a 
trav és  de la Coordinadora, incorporando 
a nuevos sec to re s  populares. El orador de 
1 • TERS destacó el rol de agente de la de 
i. cha y del aparato represivo  y policial di 
la CNU y su re lación  con la m asacre de E 
/ '  iza. Trelew , como asim ism o hizo mer 
cirir. los golpes de derecha de Chile y ,_

¡ c o rí <ión con los episodios ue 
nuestro  país y la necesidad de m ovilizar- 

tos tra b -1 ladores de ambos países

larea inm ediata que se abre e s  pro 
fun u.j.: ■ ! e s r so  de la movilización y o r 
ganizar > nuevo acto, a corto  plazo, con 
el objetivo de reu n ir m iles de comparte - 
ros. exigiendo la investigación y castigo 

'•«. sponsables de la s  m asacres d< 
.re í!  Ezeiza to rtu ra s  de Mar del 1J1 

ta y Silvia i iller . En este sentido, la Cooi 
dinadora tiene program ado una reunión e 
estos dfa».

I orí.1 e sta  actividad de m ovilización y 
uc o; '.cbe fo rm ar parte de la lucha por 

vei intervención dirigente le la s  
organiza, iones o b re ra s , que debe can a li
zarse  en la exigencia a la CGT. de un in- 

tivo re g io n a l.0
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PLANTEAMIENTO OE 

POLITICA OBPEPA (1)

LA "TERCERA POSICION" FRENTE
A Li

■  Lo.- acontecimientosde Chile \ l'rugua\ cons 
tituyeron una prueba de fuego p-> ra aquellos que 
se reclaman partidario? de la unidad en Amén 
ca Latina En nuestro país, el peronismo, que 
proclama la consigna de los Estados Unidos de 
América Latina, no movió un dedo por la revolu 
ción uruguaya, lo que significa que se colocó del 
lado del imperialismo. El nacionalismo peroniji 
ta, que se ha mostrado una v mil veces incapaz 
de concretar la unidad latinoamericana (recor
dar el abstencionismo de Perón cuando los van 
quis invadieron Guatemala en 1954), ha vuelto a 
probar que es ajeno a la obra revolucionaria de 
la unidad de América Latina. Esta sólo puede 
ser consumada por la clase consecuentemente 
antiimperialista: el poderosoproletariadolatino 
americano.

PEItOX COMPRENDE MUY BIEN

-Qué piensa del problema uruguayo?

-No loconozco a fondoporqueestuve estudian 
do las cuestiones de Europa:conozco el proble
ma en general, de manera que no puedo opinar 
délo que ocurre en Uruguay, pero considero que 
es una pequeña ráfaga de un fenómeno mundial.

Esto declaró Perón a los periodistas el mar 
tes 9 de julio, cuando la clase obrera uruguava 
seguía aun ocupando las fábricas en resistencia 
al golpe militar.

Podemos creer que ’ «rón no conoce el "pro 
blema” uruguayo? En nuestra opinión, el líder 
máximo del justieialismo comprende ron clari
dad lo que ocurrió en Uruguay. Es dei :r: Perón 
sabe que la revolución obrera está maci ■ • ndo y 
se extiende a todo el cono sur deAmérica Lati
na.

A íuestro juicio, hay que analizar claramen 
te el p¡. ;iel latinoamericano de Perón y el pero
nismo. ü j s  objetivos consisten en llegar a un a 
cuerdo con el imperialismo yanqui acerca de l 
problem de la "unidad" latinoamericana. Re
cordemos que el discurso "antiimperialista" 
de J rge Vázques en la CEA se preguntó: 
"Qué asociación madura (con el impe
rialismo puede existir mientras sub
sistan bases y supremacías extranjeras'* 
Cuándo uno de los socios no cesa en el ejerci
cio de la coacción económica y financiera? Cuán 
do uno de los socios se desinteresa manifiesta
mente de las legítimas reivindicaciones territo 
rn le s  de sus asociados, como en el caso de las 
isla Malvinas?" Es decir: puede haber, lo que 
V5 ques denomina una "asociación madura", si 
el imperialismo está dispuesto a negociar y a 
ceder en los aspectos más leoninos de la expo
liación imperialista.

Creemos que esta declaración, que los inte 
lectualesde"izquierda"bautizaron de antiii i 
perialista revolucionaria, ha sido sometida a u 
na prueba formidable: los acontecimientos de 
Chile y Uruguay recibieron de la dirección pero 
nista la más completa pasividad. Su política con 
sistió en impedir cualquier canal de expresión 
16
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a la movilización de las masas argentinas en de 
fensn de los obreros y las organizaciones sind[ 
cales de ambos paíse s. Ante la revolución pro
letaria todos los capitalistas hicieron causa co
mún: los imperialistas y los semicoloniales.

La declaración de Vázques demuestra, aho
ra, la función latinoamericana del justieialismo 
serel arquitectode un acuerdo global con el im 
perialismo en el cuadro de una desmovilización 
(pacífica?) de la clase obrera.

IA TERCERA POSICION DE PEROS'

El imperialismo yanqui ha lanzado su contra 
ofensiva global contra la revolución. Erente a 
esta iniciativa antiobrera y contrarrevoluciona 
ria, la dirección de la clase trabajadora argén 
tina, el peronismo, adoptó una política de ahogo 
de los obreros uruguayos v chilenos que comba 
tían a pocos kilómetros de nuestro suelo.

Esta actitud no es casual. Refleja 25 años de 
prédica del nacionalismo burgués en nuestro pa 
ís; es la llamada "tercera posición" la que ins
piró al peronismo.

Todo esto favorece al imperialismo. Fue e¿ 
ta conducta laque impidió una movilización poli 
tica antiimperialista en solidaridad con el prole 
triado de Chile y Uruguay, solidaridad activa 
que hubiera podido ampliar el horizonte de la re 
volución obrera que se desarrolla en Uruguay. 
La disyuntiva es clara: o a favor de la clase li
brera latinoamericana o a favor del imperialij. 
mo. El peronismo eligió la segunda alternativa 
frenando cualquier lucha solidaria con el prole 
fariadodel Cono Sur de América Latina. Es que 
Perón vino para impedir la revolución obrera 
en Argentina. No la puede apoyar, entonces, en 
la otra orilla. Quien no vea esto no puede expU 
car las despectivas respuestas de Perón sobre 
Uruguay y la conducta seguida por toda la direc 
ción peronista.

La burguesía délos países semicoloi tales se 
ha revelado, como dijimos, impotente de acau
dillar una lucha antiimperialista real. Ia  razón 
fundamental de la capitulación burguesa ante el 
capital financiero estriba en lo siguiente: tiene 
pánico a desencadenar un combate porque sabe 
que el proletariado la sobrepasaría y concreta
ría la revolución obrera. Prefiere, entonces, a 
liarse al imperialismo y contener los avance* 
de la revolución.

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA LATINA

Otra oportunidad ha tenido el nacionalismo 
peronista para demostrar si es o no un movi
miento antiimperialista. Los hechos muestran 
que su conducta ha sido abiertamente proimpe
rialista y quenada hizo para movilizar a los tra 
bajadores.

La tarea de unificación de los estados semi- 
coloniales latinoamericanos no ha podido ser a 
cometida (ni lo será ya)por la burguesía latinea 
mericana,aliada al capital financiero. Tanto aque

EN URUGUAY

(al problema uruguayo) 
" . . .  No lo conozco 
a fondo porque estuve 
estudiando las cuestio 
nes de Europa. . . "

I> trotskista.s revolucionarios hemos soste 
n • - ¡' ni pre, v lu ponemos de relieve una vez 
n ¡ue ¡a unificación de América Latina sólo

•ntri el imperialismo. La única clase 
•medo i' audillar la lucha antiimperialista 

nenie e el proletariado. Es por eso, que 
trabajadores, derrotando 

esef nacionales y a l imperialismo,
• ¿rica latina logrando su 

independencia nacional.
< lucha nacional por la unidad de A - 

u h progresar por la 
clases interior en cada país, 

sus socios. Uruguay 
" id< '}ue no puede haber un bloque de

burgués* supranaciooal,a escala de 
• ■ ca, para negociar con el imperialis 

I ¿i r> ución en cada país es el motor de 
la revolución latinoamericana. Esto último se 

mi retar íeti los Estados Unidos Socialistas de 
América Latina.

I >n. ;na está fundamentada por todo el
cur de la lucha de clases en nuestro continen
te, durante ¡<is últimos 25 años. En 1952, la re 
voluci i boliviana, y en 1959, la revolución cu 
Iwna, extendieron a América Latina la revolu
ción obrera mundial. Desde 1969, Bolivia (A- 
samblea Popular) y Uruguay retoman ese cami 
no coi nuevo ímpetu. Chile y Argentina se mué 
ven en el mismo sentido. El nacionalismo bur- 

recisa que es necesa
rio puntualizar: conciente de que la revolución 
madura, busca aplastarla, producir la derrota 
del proletariado. Perón está al servicio de es
ta tarea histórica.®

lia romo éste tienen un enemigo común al cual
combatir a muerte: la clase trabajadora.


