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Que el Peronismo de Bmp se pronuncie ante

i Plenarios de 
com isiones 

internas 
combativas!

los cuerpos de
■ E n  m enos de lo que can ta  un g a llo , e l 
Senado de la  N ac ión  d ió su ap robac ión  a 
la s  r e fo rm a s  a la  le y  de a so c ia c io n e s  pro 
fe s io n a le s . P a r a  d ic ta r  e s ta  le g is la c ió n  an 
t io b re ra  e l ap a ra to  de l o f ic ia l ism o  func io  
nócom o  un r e lo j , s in  la s  id a s  y  v u e lta s  n i 
lo s  ro c e s  que c a r a c te r iz a ro n  e l t ra tam ie n  
to de o t ra s  le y e s  r e fe r id a s  a in te re s e s  en 
co n trad o s  den tro  de la  p ro p ia  c la s e  pa tro  
n a l.

L a  a c t it 'id  del Senado no e s , s in  em ba r 
go, lo  fundam en ta l, s a lv o  p a ra  qu ienes e re  
en que e l p e ro n ism o  ha sub ido a l gob ie rno  
p a ra  im pone r la  lib e ra c ió n  nac iona l y  no, 
e s e n c ia lm e n te , p a ra  a n u la r , po r la s  bue
nas o po r la s  m a la s , la  in ic ia t iv a  indepen 
d ien te  de la  c la s e  o b re ra , tanto co n tra  e l 
im p e r ia l ism o  como co n tra  la  b u rgue s fa  na 
t iv a . ~

No, lo  fundam en ta l no e s  lo  que o c u r r ió  
en e l Senado . L o  fundam enta l es e l re cu le  
a le vo so  de la  J T P ,  la  cap itu la c ió n  d e s v e r  
gonzada de e s ta  o rg an iza c ió n  ante la  o rden 
de P e ró n  de quedarse  d e f in it iv am en te  en e l 
m o lde . D e spués del acto  en e l Lu n a  P a rk  
-paso  de lu ch a  e x t ra o rd in a r iam e n te  p o s it i 
vo - la  J T P  no ha d icho e s ta  boca e s  m ía , 
no in s in u ó  la  m ás m ín im a  r e s is t e n c ia  ante 
la  c o n s id e ra c ió n  de la s  r e fo rm a s  po r e l Se 
nado . E l  D e sc a m is a d o , ta n b r i l la n te  en fo 
tos y  a c tu a lid ad  cuando q u ie re , no le  dedi 
có  en su  ú lt im o  núm ero  n i una m ise ra b le  
not t a - e n  la  sem ana m ism a  en que, p roba 
b lem en te , D ipu tados te rm in e  po r c o n v e r t ir  
la s  r e fo rm a s  en le y . L a  J T P  e s tu vo  au sen  
te de l ac to  re a liz a d o  en C o ng re so , e l m ié r  
co le s  2 1 , po r la  In te r s in d ic a l , e l F re n te  
de lo s  T ra b a ja d o re s  y  e l F re n te  U n ico  C ía  
s i s t a ,  y  todo in d ica  que no se t ra ta  de una 
a u se n c ia  po r enfe rm edad s ino  de una la rg a  
l ic e n c ia  po r v a c a c io n e s . L o s  a g u e rr id o s  
m il it a n te s  de la  J T P  no deben p e rm it ir  es 
ta c la u d ic a c ió n  en toda la  l ín e a  y  deben su 
m a rs e  a la s  m o v iliz a c io n e s  y  lu ch a s  co n 
t r a  e s te  n e fa s to  p ro yec to .

P E R O N  Q U IE R E  L A  D E R R O T A  P A C IF IC A  
___________ D E  L O S  T R A B A JA D O R E S ____________

L a  conducta  de la  d ire c c ió n  de la  J P  no 
puede en ten d e rse  s in o  por re fe re n c ia  a l e x  
t r a o rd in a r io  em peño dem ostrado  po r P e 
rón y  e l C o n se jo  S u p e r io r  p a ra  que la s  re  
fo rm a s  sean  ap robad as s in  c h is t a r .  E n  su s  
p ro p ó s ito s . P e ró n  y  su s agen tes d ir e c to s  
no v a c ila ro n  en a c e le r a r  la  r e p re s ió n  in 
te rn a  den tro  de l ju s t ie ia l ism o  y  p r o s c r ib i r  
U n idades B á s ic a s  e n te ra s  y  en re c o n o c e r 
com o o rg an iz a c ió n  de la  Ju ven tud  só lo  a la  
banda de la  J S P .

Tan to  e s fu e rzo  tiene su e xp lic a c ió n : la s  
re fo rm a s  a la  le y  de a so c ia c io n e s  p ro fe 
s io n a le s , com o la  le y  de p re s c in d ib i l id a d  
junto con e l con jun to  de d isp o s ic io n e s  de l 
''pacto  .s o c ia l"  (en p a r t ic u la r  e l c o ng e la 
m iento  de la s  p a r i t a r ia s ) ,  son la s  h e r r a 
m ien ta s con la s  que e l gob ie rno  qu ie re  con 
s u m a r L A  D E R R O T A  P A C IF IC A  D E L  MO 
V IM IE N T O  O B R L R O .

¿Qué e s  e s ta  d e rro ta  p a c íf ic a ?  E s  e l in  
tentó de a p la s ta r  la  m o v il iz a c ió n  indepen 
d iente del p ro le ta r ia d o  y  de la s  m a sa s  po r 
la  v ía  " s u a v e "  de la  le y , po r e l método a -  
te rc io p e lad o  de la  re p re s ió n  b u ro c rá t ic a , 
po r la  co acc ió n  "d e m o c rá t ic a ' de la  p o l ic í 
a c o n s t itu c io n a l, en d e f in it iv a , por m ed io  
de la  d iv is ió n  del m o v im ien to  o b re ro  y  la  

e s te r i l iz a c ió n  de su s  o rg a n iz a c io n e s  a t r a  
v é s  de lo s  agentes in te rn o s  de la  b u rg u e 
s ía . E l  "d e spegue " e conóm ico  que an un c ia  
G e lb a rd , la  "A rg e n t in a  P o te n c ia "  que vo c i 
f e r a n la s  r a d io s , son p ro ye c to s  c a p it a l is t a s  
que se fundan en una e xp lo ta c ió n  o b re ra  
" t r a n q u ila "  y  "o rd e n a d a " , co nd ic ió n  de lo 
cu a l e s  la  d e rro ta  p a c íf ic a  de l p ro le t a r ia 
do. L a  b u rg u e s ía  le ha f irm ad o  un cheque 
a P e ró n  p a ra  que cum p la  e s ta  t a re a , 0011 la  
c o n c ie n c ia  de que un f r a c a s o  no d e ja rá  a -  
b ie r ta  o tra  v ía  que la  ch ile n a  - y  e s to  puede 
s e r  con P e ró n  o s in  P e ró n .

Organicemos un acto de 
decenas de m iles para que 

Diputados la rechace  
y Perón la vete

L a  le y  de a so c ia c io n e s  p ro fe s io n a le s  es 
tá conceb id a  com o un in s tru m en to  m ayo r 
de e sa  d e r ro ta . In t e r v e n ir  s in d ic a to s  re g io  
n a le s  co m b a t iv o s , in t e r v e n ir  cu e rp o s  de de 
leg ad o s , le g it im a r  po r 4 a fio s de m andato 
de lo s  b u ró c ra ta s , p e rp e tu a l' la  v ig e n c ia  
del pacto  s o c ia l , e s to  - y  nada m enos que 
e s to  - e s  lo  que a se g u ra n  la s  r e fo rm a s  a 
la  le y . E s  d e c ir , la  d e r ro ta  de la s  m a s a s .

PO R  Q U E  NO A P O R T O  L A  J T P

E s  a q u í cuando e n tra  en a c c ió n  la  J T P .  
E l  ra sg o  e s e n c ia l de e s ta  o rg a n iz a c ió n  no 
e s o tro  que la  f i rm e  c re e n c ia  en la  pos ib i 
lid ad  de una t ra n s fo rm a c ió n  p a c íf ic a  y  de 
m o c rá t ic a  in te rn a  del gob ie rno . H a c e r lo  e 
v o lu c io n a r  h a c ia  la  iz q u ie rd a  m ed ian te  la  
p re s ió n  de lo s  t r a b a ja d o re s . M o d if ic a r lo  
p au la t in am en te . E n  d e f in it iv a , g a ra n t iz a r  
p a ra  lo s  co m b a t iv o s  la  h e re n c ia  de P e ró n .

E l  gob ie rno  de P e ró n , s in  em b a rg o , ca  
paz com o c u a lq u ie r  o tro  gob ie rno  de e fe c  
tu a r  todos lo s  g iro s  y  v ir a g e s  n e c e s a r io s  
p a ra  su e s ta b ilid a d  y  p a ra  la  con tin u id ad  
de su  p o l ít ic a , no e s  "m o d if ic a b le "  n i pa- 
c f f i c a n i  v io le n tam en te . E s  un gob ie rno  b u r 
g ué s ; no puede c a m b ia r  su  n a tu ra le z a  de 
c la s e ; e l p ro le ta r ia d o , s i  q u ie re  un go
b ie rn o  o b re ro , t iene  que u n if ic a r s e  y  m o 
v i l i z a r s e  p a ra  im pone r un gob ie rno  N U EV O  
s a l id o d e s u s  p ro p ia s  f i l a s .  E l  gob ie rno  pe 
ro n is t a , a d em á s , no e s  s im p lem en te  un go 
b ie rn o  p a t ro n a l. E s  un gob ie rno  p a tro na l 
que lie n e  ro c e s  con la  p a tro n a l y an qu i, pe 
ro q u e  lo s  t iene  m a y o re s  con la  c la s e  obre 
r a  po rque , a d ife re n c ia  de 19-15-55 , e l p ro  
le ta r ia d o  e s tá  en una neta e vo lu c ió n  h a c ia  
la  independenc ia  de su s  m o v il iz a c io n e s  y  
o rg a n iz a c io n e s .

L a s  ilu s io n e s  de t ra n s fo rm a c ió n  p a c íf i 
c a  que a c a r ic ia  la  J P  (y  no só lo  e l la  s i 
no todos lo s  s e c to re s  de l p e ro n ism o  r e v o 
lu c io n a r io  y  la  iz q u ie rd a  tipo  P C R ) se  han 
e s t re l la d o  ig nom in io sam en te  P e ró n  a p r ie  
ta la s  c la v i ja s  am enazando  con e x c lu s io n e s  
d u ra s  y  ado rnando  e l e s t i lo  p e rsu a s iv o  con 
la  a c c ió n  de su  p o lic ía  que, d ía  t r a s  d ía , se 
p a re ce  com o dos go tas de agua a lo s " b ra  
vo^'de O ngan ia  y  L a n u s s e .

¿Q ué  hace ante e s to  la  d ire c c ió n  de la  
J T P ?  R e n un c ia  a su  p rop ia  e s t ra te g ia  de 
p re s ió n  p a c íf ic a !  L a  lu ch a  co n tra  la s  r e fo r  
m a s a  la  le y  de a so c ia c io n e s  p ro fe s io n a le s  
d e sap a re ce  de su  pr**nsa y  de su a g ita c ió n . 
Se sum e rg e  en lo s  p a s i l lo s  m in i s t e r ia le s  y
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la ieserciéi áe la JTP

n i n  lev

delegados tienen la palabra
p a r la m e n ta r io s . A d ió s  a la  m o v il iz a c ió n  de 
la s  m a s a s . R e c u r r e  a l«« m ism a  metodolo 
g ía  de n eg o c ia c ió n  po r la  e sp a ld a  que pav i 
m entó e l cam in o  de la  b u ro c r a c ia  s in d ic a l 
desde 1955 h a s ta  a h o ra . e l  am igo  de L o  
re n zo  M igue l e s  e l g ran  te r ra te n ie n te  M a- 
nuel-de A n ch o re n a , lo s  am ig o s  de la  J P  son 
lo s  t e r r a te n ie n te s , no tan g ra n d e s , y  lo s  
b u rg u e se s  tam poco tan g ra n d e s , com o lo s  
B id e g a in  y  lo s  O b regón  C ano . A é s to s  d lt i 
m os la  cu e s t ió n  de la  r e fo rm a  de la  le y  só 
lo  le s  in te re s a  com o una lu ch a  de in f lu e n 
c ia  en lo s  a p a ra to s  lig a d o s  a l gob ie rno , pe 
ro  de n inguna m an e ra  com o una cu e s t ió n  r £  
la t iv a  a la  in depend en c ia  o b re ra  - que e llo s  
tam b ién  com baten  y  c o m b a t irá n  s i  lo g ra n  
e l p leno co n tro l de l gobie rno . C ám p o ra . en 
su  m om en to , fue e l que f i rm ó  e l pacto  s o 
c ia l  y  e l que o rdenó la s  d e so cup ac io n e s  de 
f á b r ic a .

A l r e n u n c ia r  a la  lu ch a  r e a l c o n tra  la s  
r e fo rm a s  a la  le y  de a so c ia c io n e s  p ro fe s io  
n a le s , a l g r ito  de "a q u f m anda P e ró n " ! , la  
d ir e c c ió n  de la  J P  r e v e la  su  n a tu ra le z a  de 
agente de P e ró n  en e l m o v im ien to  o b re ro , 
en  e l sen tid o  de agente de la  p o lf t ic a  de de 
r r o t a  p a c íf ic a  de l p ro le ta r ia d o . Con un a -  
g ra v a n te  c o lo s a l : ha d iv id id o  y  ro to  e l f r e n  
te unido de hecho de todos lo s  que co m b a 
t íam o s  la s  r e fo rm a s , ha d e se rta d o , en un 
e s t i lo  in c lu s o  m ás  g ra v e  que e l de la  bu ró  
c r a c ia ,  y a  que é s ta  só lo  en ú lt im a  in s ta n 
c ia  rom pe o desconoce  la s  a s a m b le a s  o no 
la s  co n vo ca , pe ro  t r a ta  s ie m p re  de g an a r 
l a s ,  b ien  que con su s  m étodo s. L a  J P  no 
se  m o le s tó  s iq u ie r a  en a v is a r  que t ir a b a  la  
to a l la .

O R G A N IC E M O S  M AS  Q U E  N UN CA  
________________ L A  M O V IL IZ A C IO N _________________

L a  d e s e rc ió n  de la  J T P  e s  una co n s id e  
ra b ie  v ic t o r ia  de la  b u rg u e s fa . E s ta m o s  
f re n te  a un p ro ye c to  a n t io b re ro  im pu lsad o  
po r P e ró n  y  la  b u ro c r a c ia , y  con  la  n eg a 

t iv a  a e n f re n ta r lo  re a lm e n te , con  la  m o v i 
' iz a c ió n , de la  J T P ,  la  re g io n a l Có rdoba  y  
d iv e r s o s  s in d ic a to s  c o m b a t iv o s .

E s t a  s itu a c ió n  se  e x p re só  en la  d éb il mo 
v i l iz a c ió n  de l m ié r c o le s  21 f re n te  a C ong re  
so  a la  que c o n c u r r ie ro n  só lo  unas 1 .5 0 0  
p e rso n a s . De c u a lq u ie r  m an e ra , f re n te  a 
la  d e s e rc ió n  p e ro n is ta  de iz q u ie rd a , la s  o r 

g an iz a c io n e s  que la  p ro m o v ie ro n  t ie n e n  e l 
m é r ito  de p ro se g u ir  la  r e s is t e n c ia .

L o  d icho  no nos debe h a c e r  o lv id a r  que 
e l P C  e s  cap az  de m o ve r m ás  que l a s  600 
p e rso n a s  que l le v ó  a  C o ng re so . E l  s ta lin i is  
mo se  l im i t a  a  a p ro v e c h a r  la  d e s e rc ió n  de 
la  J T P  p a ra  a c a p a r a r  e l p re s t ig io  de una_i 
n ic ia t iv a  c o n tra  la  le y , p e ro  su  in tenc ión  
e s tá  b ie n  le jo s  de una m o v il iz a c ió n  de d e 
c e n a s  de m ile s  (com o  lo  hace po r e jem p lo  
an te su  cam pa fia  f in a n c ie ra )  porque ha d e 
c la ra d o  abundantem ente que e s tá  en la  l í 
nea de l gob ie rno  y  de P e ró n . M an tenem os 
la  c a r a c t e r iz a c ió n  de que e l s t a l in ism o , co 
mo lo  d em o stró  C h i le , e s  un agente con- 
c ie n te  de la  d e r ro ta  p a c íf ic a  de la  c la s e .

A h o ra  b ien  j  im p o rta n te s  o rg a n iz a c io n e s  
com o e l p e ron ism o -de  base  y  e l f re n te  p e 
ro n is t a  re v o lu c io n a r io  no se  han lan zado  a 
una v e rd a d e ra  m o v il iz a c ió n  c o n tra  la s  r e 
fo rm a s . P o r  o tro  la d o , e s  indudab le  que de 
la s  f i l a s  de la  J T P  co m e n z a rá  una re s is t e n  
c ia  que h a b rá  de e c lo s io n a r  en la  in co rp o 
ra c ió n  de m ile s  de co m p añ e ro s  a e s ta  ha
c h a . T am b ié n  debem os c o n s id e r a r  e l eno r 
me p e so , aún no e ie r c it a d o , de m ile s  de 
c u e rp o s  de de legado s e in t e rn a s , no e n ro 
la d o s  n i d is c ip lin a d o s  a la s  .c o r r ie n t e s  b u r 
g u e sa s  y  s t a l in i s t a , d isp u e s to s  a in t e r v e n ir  
en la  lu c h a  c o n tra  e s ta  re fo rn rs* , M O V IL I 
Z A N D O  U N IT A R IA M E N T E  L A S  F A B R IC A S  
M E D IA N T E  A S A M B L E A S .

Atnrtaái criniaal
e tn t ra  Solari Irigeyen

m  n u u :  
ai ron groo

■ Como en los "mejores" tiempos. Cuando el 
compañero Agustín Tosco se dirigió a la concen 
tración en Congreso contra la reforma a la ley 
de asociaciones profesionales, la policía comen 
zo el operativo de prohibir la reunión. La acción 
se inscribe en todo el proceso de necomposiciár 
del aparato represivo que, no gratuitamente, ¡ni 
ció el general Perón. La represión logró interru 
pir la lista de oradores. El "orden" burocrático 
en loe sindicatos va de la mano con el "orden" 
patronal en el país.

Mientras la policía se dió su tiempo paralas 
reformas a la ley, la patronal periodística debió 
entender que se trataba de un acontecimiento 
que nada tería que ver con su labor: la prensa 
seria casi no habló del hecho. No hay que le 
vantar el avispero, se habrán dicho; no hay que 
informar a los trabajadores peronistas, irritados 
contra sus direcciones de derecha e izquierda, 
que existe un eje para continuar el combate.

Los partidarios de la represión violenta y o- 
bierta no creen, sin.^mbargo, que con leyes, po 
licía y diarios ciegos sea suficiente.Por eso pro 
siguieron su ola de atentados y solo por milagro 
no liquidaron al senador radical Solari ¡rigoyen, 
opositor a las reformas de la ley, defensor de 
presos políticos bajo la dictadura y luchador bur 
gués, pero luchador, de las libertades democrá  ̂

ticas. Las oiganizaciones combctivas deben orga 
nizar su defensa contra la agresión criminal y por 
la defensa de las libertades democráticos, como 
un aspecto de la organización obrera contra el 
imperialismo y el capital.

Fn tend em o s po r todo e s to : lo lp o r r ; ’e la s  
r e fo rm a s  de l gob ie rno  apuntan a la  d e r r o 
ta  de l m o v im ien to  o b re ro ; 2o) porque la  c ía  
se  o b re ra  e s tá  en a s c e n so  y  s u s  lu c h a s  de 
m u e s tra n  que e s  cap az  de ro m p e r lo s  f r e 
nos b u ro c rá t ic o s , in c lu s o  lo s  " ju v e n i le s " ; 
3o) po rque la s  o rg a n iz a c io n e s  in te rn a s  de 
fá b r ic a  tienen  la  p o s ib ilid ad  de a g lu t in a r  a l 
m o v im ie n to  o b re ro  po r e n c im a  de la s  d ife  
r e n c ia s  p a r t id is t a s  y  de te nd en c ia s : enten 
dem os p o r todo e sto  que h a y  que lu c h a r  po r :

Un g ran  a c to  de m a s a s  en C o ng re so  
p a ra  que D ipu tados re c h a c e  la s  r e fo r  
m a s  y  P e ró n  la s  v e te .

Una ley para 
la derro ta p ac íf ica  

del m ovim iento obrero

P le n a r io s  zo n a le s  de c u e rp o s  de 
leg ado s y  a c t iv is t a s  y  un g ran  p le n a r io  

de C a p ita l y  e l G ra n  Bu eno s  A i r e s  a la  
b re ved ad .

P o r  un co ng re so  n a c io n a l c la s is t a  
co n tra  e l pacto s o c ia l ,  la  d e fen sa  de 
la s  re g io n a le s  y  c o m is io n e s  in te rn a s  y  
la s  l ib e r ta d e s  d e m o c rá t ic a s  en gene ra l»
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U r u g u a y  — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graves denuncias sobre la Represión de Bordaberry

ORGMIKEmOS IB  
SOIIRRRIDRO COniRH 1RS 

PERSECUSIOHES V TORTURAS

■ En una conferencia da prensa, realizada el 
martes 13 de noviembre, el Comité de Defensa 
de los presos políticos denunció la grave situa
ción represiva existente en el vecino pais de U 
ruguay.

El gobierno de Bordaberr/, el ejército y lapa- 
licío practican vastos operativos represivos y de
tenciones. Los grupos parapoliciales se han muí 
tiplicado, especialmente estos últimos meses, y 
son cotidianas las denuncias de desapariciones y 
asesinatos perpetrodos por las fuerzas de seguri
dad.

Actualmente, en el Uruguay, existen unos 
6.000 presos polfticos. Esta cifra indica que Uru 
guay con menos de 3 millones de habitantes es 
hoy el pafs de América Latina que tiene propor 
cionalmente más presos polfticos.

El Comité de Defensa de los presos polfticos 
del Uruguay ha señalado que Raúl Sendic y o- 
tros 8 militantes tupamaros fueron amenazados de 
fusilamiento en caso que prosiga la actividad de 
dicho movimiento. Estos 9 militantes fueron some 
tidos a salvajes torturas y condiciones de prisión: 
estuvieron durante 30 días alojados en celdas de 
dos por dos, sin luz artificial ni natural, com
pletamente incomunicados. Uno de ellos, Eleu- 
terio Fernández Huidobro fue monstruosamente 
torturado y Sendic tuvo que ser internado en el 
Hospital Militar.

La tortura es una práctica común en todos los 
cuarteles. Como producto de las terribles tortu
ras, el argentino Moisés Alter y Hugo de los San 
tos Mendoza murieron con los pulmones reventa 
dos. Otro preso, Jorge Selves Lawlor,'tuvo que 
ser internado en grave estado.

Las condiciones de vida de los presos en las 
cárceles son infrahumanas. La atención médica 
es en los hechos inexistente; los presos en la m* 
yoría de los establecimientos militares permane
cen 23 horas y media en sus celdas / sólo dis
ponen de un recreo de 30 minutos; que muy a 
menudo son incluso eliminadas; las visitas se rea

lizan solamente cada 15 días y los presos hablan 
con sus familiares por medio de una pared de cris 
tal a prueba de sonidos.

Esta brutal situación de los presos polfticos se 
combina con un sistemático y Coda vez más am 
plio ato ,je contra las organizaciones sindicales, 
obreras y estudiantiles. A la ¡legalización de la 
CNT, el gobierno ha proseguido su ofensiva con 
tra el movimiento obrero, por medio de la inter 
vención de innumerables sindicatos por militares, 
allanando sus sedes y destruyendo sus archivos. 
Asimismo, Bordaberry y el ejército han dictado, 
para reforzar el control militar sobre las organ̂  
zaciones obreras, la Ley de Reglamentación Sin 
dical, que legitima y legaliza la militarización 
de los sindicatos y autoriza a los patrones a des 
pedir a los obreros que realizan huelgas o paros.

En las últimas semanas, asimismo, la dictadu 
ra uruguaya ha lanzado una formidable escalada 
contra la universidad y los liceos. La dictadura 
ocupó militarmente los establecimientos universi 
torios. El plan de eliminación de los profesores 
de izquierda, progresistas o simplemente oposito 
res tiende a expuisarde sus cargos a 900 docen 
tes a nivel de enseñanza media. En los liceos, 
los celadores han sido sustituidos por funciona
rios del Servicio de Información e Inteligencia 
de la Jefatura de Policía, quienes controlan ia 
actividad de alumnos, profesores y funcionarios.

La actual situación uruguaya, como el golpe 
militar en Boliv a y el reciente golpe facista en

Chile constituye una contraofensiva global del 
imperialismo dirigido contra el ascenso de masas 
y la clase obrera en Latinoamérica.

La lucha contra la dominación imperialista y 
el gendarme yanqui exige hoy de la clase obre 
ra y el movimiento estudiantil aigentino una e- 
nérgica movilización, ¡unto al hermano pueblo 
uruguayo, contra las torturas, los asesinatos, las 
amenazas de fusilamiento y por la plena vigen
cia de las libertades democráticas, que debe u- 
nificarse a la lucha por el pleno derecho de a- 
silo y garantías a los refugiados chilenos. •

con ayudo 
norteamericana

PERON 
REARMA  
A LOS 
M ILITARES

0  Una misión especial del Programa Norteamen 
cano de Ayuda Militar vendrá o la Argentina po 
ra renovar el ornamento de las FF. AA.. La ad
quisición consistiría en unidades blindados de 
combate, unidades navales con coheteria sofist̂  
cada y aviones supersónicos.

Este Programa de Ayuda Militar es un organi  ̂
mo del Pentágono que se encarga de equipar a 
los ejércitos latinoamericanos para reprimir la 
"subversión".

El viaje de esta misión respondería a los 
promesas que efectuó Perón a los almirantes en 
el sentido de que reequiparía a las FF.AA. (Lo 
Opinión, 11/11/73).

Perón garantizó uno y otra vez a los partidos 
de la burguesía yo las FF.AA. sobre el rol que 
él jugará: frenar al movimiento obrero, inanialar 
lo a través de lo burocracio, congelar los sala 
rios, etc.

Pero para llevar adelante este programa, Pe 
rón necesita del concurso de éstos, especialmen 
fe del Ejército y de la Policía.

Por eso es que emprende uno campaña desti
nado a fortalecer la imágen deteriorada del Ejér 
cito, incorpora 500 efectivos a la Policía, colo 
ca a Iñíguez al frente de ésta, etc. La JP se 
prestó a esta compaña reaccionaria participando 
en el Operativo Dorrego.

En el programo de "Reconstrucción Nacional" 
(que es la reconstrucción del Estado y de los or 
ganos de represión) las FF.AA. tienen un papel 
fundamental que cumplir, esto es, reprimir al mo 
vimiento obrero cuando la autoridad de Perón no 
sea suficiente.

Perón rearma a la represiói porque ésto es un 
ingrediente fundamental para poder implementar 
el programa económico de Gelbard, es decir o 
nulación de paritarias, congelamiento de sala
rios, etc. •
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oposición 
para recuperar el

■ Un con jun to  de in te rn a s  com  
b a t iv a s  de l g rem io  B a n c a r io , 
de l in t e r io r  y  c a p it a l , convo ca 
p a ra  e l d ía  24/11 una reun ión  
n a c io n a l con e l o b je t ivo  de cons 
t i t u i r  una opo s ic ió n  a la  b u ro 
c r a c ia  b a n c a r ia . L a  convo ca to  
r i a  se ñ a la  e n tre  o t ra s  c o sa s  
q u e :"E s  n e c e s a r io  u n i f ic a r , en 
fo rm a  p e rm an en te , a toda la  o 
p o s ic ió n  a n t ip a tro n a l y  a n t ib u 
r o c r á t ic a , p a ra  c o n s t it u ir  una 
c la r a  a lt e rn a t iv a  ante lo s  innu 
m e ra b le s  p ro b lem a s  que v iv e  
e l g re m io , t a le s  com o la  nece 
s id ad  de un aum ento  s a la r i a l ,  
la  r e in c o rp o ra c ió n  de lo s  c e s a £  
te s , e t c . " .

E l  p ro g ram a  de e s ta  convo 
c a to r ia  se b a sa  en r e c la m o s  sen  
t id o s  po r e l g re m io  y  ju s to s  de£ 
de e l punto de v is t a  de la  c la s e  
o b re ra , ta le s  com o : Aum ento  
s a l a r i a l .  D e ro g a c ió n  de l e s ta 
tuto p ro s c r ip t iv o  de la  B a n c a 
r i a ,  R e ch a zo  a la  m o d if ic a c ió n  
de la  le y  de A s o c ia c io n e s  P ro  
fe s io n a le s , P o r  la  n a c io n a liz a  
c ió n  de l s is te m a  B a n c a r io , e tc . 
A ten iénd o se  a l c a r á c t e r  de la  
c o n v o c a to r ia , su  p ro g ram a  y  
lo s  s e c to re s  g re m ia le s  que la  
co n vo can , e l F re n te  U n ico  C ía  
s i s t a ,  ha re su e lto  su  p a r t ic ip a  
c ió n  e im p u ls a r  la  de s e c to re s  
de l a c t iv is m o , de legado s e in 
te rn a s  c o m b a tivo s  de C ó rd ob a , 
R o s a r io  y  C a p it a l .

R E A N IM A  M IE N T O
Y  O PO S IC IO N  _________

E l  g re m io  b a n c a r io  v iv e  e s  
te año un p ro ce so  de re a n im a -

m ien to  de su s  lu c h a s . E n  p a r-  
t ic u la r e n  C a p it a l , se  han l ib r a  
do com bate s po r aum en to s s a la  
r i a le s  en dos b an co s , e l I t a l ia  
no y  e l I ta lo  B e lg a . L u c h a s  é£  
ta s  que c o n c lu y e ro n  con un au 
m entó de l 25% , a tacando  a l pa£ 
to s o c ia l r; su e s lab ó n  m ás  dé 
b i l :  e l co ng e lam ien to  s a l a r i a l .  
E x p r e s ió n  de l re a n im a m ie n to  
g e n e ra l de l g re m io  ha s id o  la  
co n ce s ió n , d e sp ué s  de un año 
de in te rv e n c ió n , a lo s  t r a b a ja  
d o re s  de l N ac ió n  p a ra  e le g ir  de 
legados de b a se . E s t a  e le c c ió n  
fue f in a lm en te  p o s te rg ad a  po r 
e l tem o r de que un só lid o  c u e r  
po de de legado s de o p o s ic ió n  
p la n te a ra  m o v il iz a c io n e s  en e l 
banco  m ás im p o rtan te  de Cap_i 
t a l , so b re  e l f i lo  de e le c c io n e s  
n a c io n a le s  a l  S in d ic a to .

E l  re a n im a m ie n to  en e l g re  
m ió  se  ha e xp re sa d o  en dos p ro  
b le m a s  d e c is iv o s : la  lu ch a  s a la  
r i a l  y  po r la  d e m o c ra c ia  sind_i 
c a l .  L a  m o v i l iz a c ió n  po r e s to s  
o b je t ivo s  ha s id o  m o to riz a d a  
po r la  o po s ic ió n  que e s tá  cons 
t itu fd a  en su  m a y o r ía  po r la s  in 
t e rn a s  y  a c t iv is t a s  independ ien  
t e s , y  lo s  lig a d o s  a la  In t e r s in  
d ic a l , a la  J T P ,  a l F re n te  de 
lo s  T r a b a ja d o r e s , a la  lo  de 
M ayo y  a l F r e n te  U n ico  C la s i s  
ta . E n  p a r t ic u la r  en C a p it a l , 
la s  dos c o r r ie n t e s  m a y o r it a 
r i a s  de l g re m io  son la  In t e r s in  
d ic a l y  la  J T P .  E s t a  ú lt im a  se 

ha co n s t itu id o  re c ie n tem en te  co 
mo una ag ru p a c ió n  n a c io n a l.

L a  e x is t e n c ia  de e s ta  im p o r 
tan te o p o s ic ió n , desde e l punto

JUAN EZQUERRA

de v is t a  de su  c o n ce n tra c ió n , de 
la  s im p a t ía  que goza en e l g re  
m ió , de l repud io  de lo s  t r a b a 
ja d o re s  b a n c a r io s  a la  b u ro c ra  
c ia , pone so b re  e l tapete la  ne 
ce s id ad  de e s t r u c t u r a r la  s ó lid a  
m ente con la  e s t r a te g ia  de r e 
c u p e ra r  e l s in d ic a to  so b re  la  ba 
se de lo s  m étodos de l f re n te  ú 
n ic o . E s  que la  v a l la  fundam en 
ta l p a ra  la  lu ch a  po r e l aum en 
to s a l a r i a l ,  po r p a r i t a r ia s  l i 
b r e s , p o r la  re c u p e ra c ió n  de la  
e s ta b il id a d , c o n tra  e l e s ta tu to  
a n t id e m o c rá t ic o  y  p ro s c r ip t iv o  
im puesto  a lo s  t ra b a ja d o re s  pa 
r a  im p e d ir  la  e le c c ió n  de de le  
gados co m b a t iv o s  y  c la s i s t a s ,  
p a ra  p re s e n ta r  l i s t a s  en S e c c io  
n a le s  y  p a r a la  D ir e c t iv a  N ac ió  
n a l , e s  la  e x is t e n c ia  de la  c o 
rru p ta  b u ro c r a c ia  de E z q u e r r a  
y  C ía .

P L E N A R IO  D E L  24 Y  
E  L E C C IO N E S  N A C IO N A L E S

L a  A s o c ia c ió n  B a n c a r ia  ha 
anunc iado  que r e a l i z a r á  so b re  
f in e s  de año e le c c io n e s  a  C o m i 
s ió n  A d m in is t r a t iv a . E n  e s te  
sen tid o  n u e s tro  P a r t id o  en tien  
de com o c o r r e c to  e l llam ad o  a 
la  co n s t itu c ió n  de una l i s t a  ún i 
ca  de b a s e s , que se  in c lu y e  en 
la  c o n v o ca to r ia  a l p le n a r io  de l 
2 4 /1 1 . E s te  e s  e l m étodo c o 
r r e c to  con e l que una o po s ic ió n  
s in d ic a l que se  co n s t itu y e  s o 
b re  la  e s t r a te g ia  de la  re c u p e 
ra c ió n  de l s in d ic a to  debe e n 
f r e n t a r  la  co n tin g en c ia  e le c to 
r a l .  E n  e s te  sen tid o  la  n e g a t i
v a  de la  J T P  y  la  In t e r s in d ic a l 
de c o n c u r r i r  a l p le n a r io  e s  u -  
na s e r ia  o b s t ru c c ió n  p a ra  e l de 
s a r r o l lo  de una ta l o p o s ic ió n . 
L a  J T P ,  com o una e x p re s ió n  
de su  ad ap tac ió n  a la  d e re ch a  
de su  p rop io  m o v im ie n to , y  a 
lo s  a taq ue s de P e ró n  a la  Ju v e n  
tud , se  opone a toda a c t iv id a d  
de f re n te  ún ico  con e l c l a s i s 
m o . E l  p ro b lem a  in c lu so  va  
m á s  a l lá .  V e r s io n e s  o f ic io s a s  
dan com o p robab le  una e s c is ió n  
d en tro  de la  b u ro c ra c ia  an te la sAlAMtUA D»L MMONAL M L  (ANCO NACION

nacional
sindicato

e le c c io n e s . L a  f ra c c ió n  p e ro 
n is ta  de la  B a n c a r ia , Unam u- 
no, l le v a r ía  l i s t a  p rop ia  en con 
t r a  del d e s a r r o l l i s t a  E z q u e r r a . 
L a  J T P  m an tiene  un debate in 
te rn e  e n tre  p re s e n ta r  l i s t a  pro 
p ia  o a p o ya r  e s ta  e ven tua l e s 
c is ió n  de la  b u ro c r a c ia . D em ás 
e s tá  d e c ir  que Unamuno se opo 
ne a la  m o v il iz a c ió n  de la s  b a 
s e s , a la  lu ch a  co n tra  e l "F&c 
to S o c ia l" , y  e s tá  en un todo de 
a cu e rd o  con E z q u e r r a  en cuan 
to a l e s ta tu to  de la  A so c ia c ió n : 
Unam uno no e s a lt e rn a t iv a  p a 
r a  lo s  t ra b a ja d o re s . S í lo  e s  pa 
r a  G e lb a rd  y  P e ró n . L a  In te r -  
s in d ic a l se  opone po r e l m omen 
to a toda d is c u s ió n  con e l c l a 
s ism o , jugando e l r o l m ed ian te  
la  p re s ió n  de su  ap a ra to  n ac ió  
n a l so b re  la  iz q u ie rd a  pe ron is_ 
ta , de f re n o  p a ra  una e ven tua l 
ru p tu ra  de é s ta  con la  cú sp id e  
J u s t i c ia l i s t a .

P o r  e l m om ento  e l ún ico  pa 
so  r e a l p a ra  la  co n s t itu c ió n  de 
una o po s ic ió n  n a c io n a l a la  B an  
c a r ia ,  b a sad a  en lo s  métodos 
de l f re n te  ú n ico , e s  e l p le n a r io  
de l 24 . E s te  t iene  la  g ra v e  re s  
p o n sab ilid ad  de s e n ta r  la s  b a 
s e s  p a ra  la  lu ch a  co n tra  e l P a c  
to S o c ia l y  po r la  D e m o c ra c ia  
s in d ic a l , c e n tra l iz a n d o  a l v a s  
to a c t iv ism o  independ ien te de l 
g re m io . A n u e s tro  en tende r e l 
p le n a r io  debe c o n s t itu ir  una Co 
o rd in a d o ra N a c io n a l , re n re s e n  
ta t iv a  de lo s  o rg a n ism o s  g r e 
m ia le s  que s u s c r ib e n  la  convo 
c a to r ia  y  que p a r t ic ip e n  de la  
reun ió n  E s t a  C o o rd in a d o ra  de 
be im p u ls a r  la  fo rm a c ió n  de Co 
m ité s  de b ase  po r banco que im_ 
p ú ls e n la s  re so lu c io n e s  d e l p ie 
n a r io  y  que r e it e re n  un l la m a 
do a la s  o rg a n iz a c io n e s , com i 
s io n e s  in te rn a s  y  de legados que 
se  re c la m e n  com ba tivo s  y  c ía  
s i s t a s  a in c o rp o ra rs e  a cada  co 
m ité  y  a la  C o o rd in a d o ra . E s 
te o rg an ism o  debe e s t r u c t u r a r  
una im p o rtan te  cam paña de ag i 
ta c ió n  y  p ropaganda , m ed ian te  
a f ic h e s  y  d e c la ra c io n e s , p ro 
pugnando la  lu ch a  c o n tra  e l 
"p a c to " , p o r p a r i t a r ia s  l ib r e s ,  
p o r e l aum ento  s a l a r i a l ,  co n tra  
la  le y  de a so c ia c io n e s  p ro fe s io  
n a le s  de la  b u ro c r a c ia , c o n tra  
e l e s ta tu to  p ro s c r ip t iv o , p o r la  
d e m o c ra c ia  s in d ic a l , po r la  na 
c io n a liz a c ió n  de l s is te m a  b an 
c a r io , p o r una l i s t a  U n ic a  p a ra  
la s  e le c c io n e s  n a c io n a le s . •



Importante Avance: LISTA UNICA DE

■ El martes 2(^11, fue presenfoda 
ante el sindicato del Seguro una tts 
ta de oposición para las elecciones 
nacionales a realizarse a mediados 
de diciembre. Esta lista está com
puesta por compañeros de la Inter- 
sindical, del Frente de los Trok«¡« 
dores, de la I o de Ma/o y  deT 
Frente Unico Clasista. La constitu
ción de la lista Azul, este es su c* 
lor, es un impórtame avance en el 
gremio para la lucha antipatronal y 

antiburocrática. Se trata del primer

reagrupamiento de envergadura des 
oués de la ofensiva de la burocra
cia que intervino los consejos in

ternos y efectivizó expulsiones del 
activismo durante el periodo 67/70. 
Esta ofensiva estuvo destinada a que 

brar la resistencia de los trabajado 
res contra la pérdida de la estabi 
lidad, y la racionalización que a- 
compañó el proceso de monopoliza 
ción de las empresas de Seguros, 
durante la dictadura militar.

MANIOBRAS Y RESPUESTAS

Hace 20 dfas, la Comisión Di
rectiva en pleno renunció a sus 
cargos, ante una masivo asamble 
a de 1500 compañeros, con 7 me
ses de a n te la c ió n  a l ven 
cimiento del mandato. Este democra 
tismo trasnochado obedece al temor 
de la directiva de que en 7 meses 
más la oposición se estructure lo su 
ficiente como para batir a Báez y 
Cía. Apelar a la renuncia en lugar

de lo tradicional: la intervención y

expulsiones; obedece al reanimamien 
to nacional en la lucha por la re 
cuperación de lor. organizaciones 
gremiales. En este cuadro general 
la burocracia del seguro prefiere a 
pelar a la maniobra para no gene

rar un enfrentamiento de enverga
dura en el gremio. Las versiones de 
que habría un desprendimiento do 

la Burocracia en Rosario, que pr» 
sentaría lista con el aval de la JTP
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contra la reforma a la ley de asociaciones profesionales

Hacer cumplir lo Resuelto

■ E l  13 de nov iem b re  ú lt im o , la  A so c ia c ió n  de P e r io d is  
ta s  de B s .  A s .  (ad h e rid a  a la  In te r s in d ic a l)  convocó a jj 
na a s am b le a  e x t r a o rd in a r ia  del g rem io  p a ra  d is c u t i r  e l 
p ro ye c to  de le y  de A so c ia c io n e s  P ro fe s io n a le s .

L a  m ism a  reun ió  a un núm ero  de com pañero s su p e 
r io r  a l re g is t ra d o  en ú lt im a s  a s am b le a s : unos 150 . P r á c  
t ic am e n te , acud ió  e l a c t iv ism o  del g rem io  de p ren sa .

S ia  em ba rg o , la  a sam b le a  t iene  una im p o rta n c ia  de 
p r im e r  o rd en .

________________________ L A S  P O S I C I O N E S __________________

Hubo dos a lin e am ie n to s .

P o r  una p a r te , la  d ir e c t iv a  de la  A P B A  y e l F re n te  de 
T ra b a ja d o re s  de P re n s a  (é s ta  e s  una ag rup ac ió n  de inde 
pend ien te s) se p ro nun c ia ro n  en co n tra  de apo ya r e l p ro 
yecto  de la  J T P  y  p ro p u s ie ro n  la  no d is c u s ió n  de lo s  pro  
ye c to s  que se  h a lla n  en e l p a r lam en to  "h a s ta  que se p ro 
nunc ien  la s  o rg an iz a c io n e s  s in d ic a le s " . L a  d ir e c t iv a  de 
Pe t io d ’ s ta s  tam b ién  p ropon ía  fu n d ir lo s  t r e s  p ro yec to s 
que c ir c u la r o n  am p liam en te  en e l g rem io  ( IN T ER S 1N D I - 
C A L , J T P  y  F U C ) en uno ún ico  p a ra  e le v a r  a l C o ng re so .

E l  o tro  s e c to r , fo rm ado  po r e l B loque de P re n s a  P e 
ro n is ta  (ad h e rid o  a J T P )  y  e l F re n te  U n ico  C la s is t a , pro 
pugnó t r e s  puntos: 1) apoyo a l p ro yecto  de J T P ;  2) L a  re a  
l iz a c ió n  de un P le n a r io  O b re ro  S in d ica l con o tro s  g rem io s  
y  a g ru p a c io n e s  s in d ic a le s  p a ra  o rg a n iz a r  una m o v i l i z a 
c ión  u n it a r ia  co n tra  e l p ro yec to  o f ic ia l y  o to rg a r mandato 
a la  A P B A  p a ra  d ir ig i r s e  a lo s  s in d ic a to s  que se re c lam an  
co m b a tivo s  a ta l f in  y  3) R e c la m a r  la  v ig e n c ia  de p a r it a 
r ia s  U b re s . E l  F re n te  U n ico  C la s is t a  in te rv in o  e xp lic a n  
do que e l p ro yec to  o f ic ia l e ra  apoyado po r la  b u ro c ra c ia , 
la  p a tro n a l y  e l p rop io  P e ró n ; a s im ism o , llam ó  a ap o ya r 
e l p ro ye c to  de J T P  en v ir tu d  de su  c a r á c t e r  p ro g re s iv o  
y  a p e s a r  de la s  d ife re n c ia s  con e l levantado  po r e l F U C . 
L o s  t ra b a ja d o re s  de p re n sa  adh e rid o s a l F U C  h ic ie ro n  vo

por la Asamblea
t a r ,  a s im ism o , su s  co n tra p ro p u e s ta s  en m oción  a p a r te : 
c o n tra  la  in te rv e n c ió n  e s ta ta l en lo s  s in d ic a to s , po r un 
fu e ro  s in d ic a l r e a l  con m a yo r ía  o b re ra  en e l T r ib u n a l N a 
c io n a l de R e la c io n e s  P ro fe s io n a le s  po r la  in te rv e n c ió n  po 
l í t i c a  de lo s  s in d ic a to s , in depend ien tes de la  b u rg u e s ía , 
po r p lenos d e re cho s  a la  ju ven tud  t ra b a ja d o ra , po r la  re  
v o ca b ilid ad  de todos lo s  c a rg o s  s in d ic a le s . L a  p ropu esta  
d é la  J T P ,  apoyada po r e l F U C , t r iu n fó  po r 72 vo to s cori 
t r a  5 9 . L a  m oción  co m p lem en ta r ia  de l F U C  re c ib ió  28 vo 
to s .

L a  A sam b le a  votó m a y o r ita r ia m e n te  la  p ropuesta  so s  
ten id a  po r am bas ag ru p a c io n e s  ( J T P  y  F U C )  en re la c ió n  
a lo s  t r e s  puntos m enc io nado s .

C U M P L IR  CON L A S  R E S O L U C IO N E S

D é lo  que se t r a ta , a h o ra , e s  de im p u ls a r  la  m o v i l iz a  
c ió n  po r la s  re so lu c io n e s  de la  A s a m b le a . L a  ln te rs ind _ i 
c a l y  la  A P B A  con vo ca ro n  a una co n ce n tra c ió n  en C ong re  
s o p a ra  e l m ié r c o le s  p asado . E l  F U C  se  m o v iliz ó  en v a 
r i a s  e m p re s a s  con vo la n te s  y  d e c la ra c io n e s  llam ando  a 
una c o n c u r re n c ia  m a s iv a . S in  em b a rg o , tan to  lo s  ndepen 
d ie n te s  com o lo s  com pañe ro s de la  J T P  no h ic ie ro n  la  
m á s  e lem en ta l p ropaganda y  ag ita c ió n  en fa v o r  de una con 
c u r r e n c ia  m a s iv a  a C o ng re so . L o s  co m p añ e ro s  de l F U C  
de p re n sa  a d v ir t ie ro n , a s im ism o , una p a r a l i s i s  de lo s  ad 
h e re n te s a  la  J T P  en la  m o v il iz a c ió n  c o n tra  e l p ro yec to  
o f ic ia l .  C ie r to s  s e c to re s  a f irm a n  que e x is te  "un de sg as 
te "  después de l acto  de l L u n a  P a r k .  E s t a  p o s ic ió n  e s  sij 
m ám ente p e lig ro s a .

L a  co n cen tra c ió n  de C o ng re so , e l m ié r c o le s  2 1 , se  u 
b ic ó e n  la  p e rsp e c t iv a  y  r e so lu c io n e s  de la  A sam b le a  de 
la  A P B A  de l 13 de n o v iem b re . E s  p re c is o  c o n c re ta r  un 
C om ité  U n ico  de M o v il iz a c ió n  c o n tra  la s  R e fo rm a s  a la  
L e y d e  A so c ia c io n e s  P ro fe s io n a le s !  H a y  que p ro fu n d iz a r  
la  m o v il iz a c ió n  p a ra  e v i t a r  su ap ro b ac ió n  en la  C á m a ra  
de D ipu tados! E l  d fa de su t ra ta m ie n to , co n c re tam en te  
la  A P B A  debe m o v i l i z a r  am p liam en te  a l g rem io  de p ren  
s a . Que se co n s t itu y a  en e l g rem io  un F re n te  U n ico  en tre  
todas la s  c o r r ie n t e s : J T P ,  ln t e r s in d ic a l ,  F T P  y  F U C . •



OPOSICION

no hace más que confirmar nuestra 
caracterización. Para báez, ganar 
tiempo es imprescindible.

Los compañeros de Seguros adhe 
ridos al Frente Unico Clasista con
vocaron al gremio mediante una de 
claración, a la constitución de una 
lista Unitaria y de bases. A este lla
mado concurrieron los compañeros 
de la JTP, Intersindical, 1° de Ma 
yo y PST. El resultado de los deba 
tes fue el retiro de Íj  J l r ,  quien 
afirmó que por "razones de orden 
interno no estaba dispuesta a apa
recer ¡unto a los clasistas", y la 
constitución de una lista con las rê  
tantes corrientes. El acuerdo progra 
mático general abarca puntos de 
gran importancia: 1) Por la estabi
lidad para el trabajador del gremio
2) Por paritarias libres 3) Por un au 
mentó salarial 4) Por la democra
cia sindical; contra la ley de aso
ciaciones profesionales de la buro
cracia y el gobierno, etc. Un pun 
to que se halla en disputa pero que 
nuestro Partido considera de la mó 
xima importancia es el de la Na
cionalización de las empresas del 
seguro; por una empresa única na 
cional de seguros. La aprobación fi 
nal del programa aún no se ha he 
cho, y la presentación de la lista 
previo a este paso obedece al pía 
zo perentorio de la directiva. La po 
sición de los compañeros del Fren
te Unico Clasista, es que el deba 
te final se haga en un plenario de 
la lista Azul.

Los compañeros del FUC vienen 
batallando en relación a la concre 
ción de la lista sobre un punto de 
fundamental importancia: La es truc 
turación de un movimiento de opo 
sición para la recuperación del sin 
dicato, para el cual la presentación 
a elecciones es sólo un aspecto. En 
esta perspectiva proponen como par̂  
te de la actividad de la lista im
pulsar el proceso de organización 
de las empresas del gremio, cons
tituyendo Consejos Internos alIT don 
de no existen. Las posibilidades de 
triunfo para esta lista son descarta 
bles. Desde este punto de vista el 
carácter central de la intervención 
de la misma debe ser programático. 
Debe centrar su campaña en el â  
pecto de la Nacionalización y la 
democracia sindical, y contra el 
"poeto social". La intervención e- 
lectoral debe preparar el terreno pa 
ra el fortalecimiento de la oposi
ción. En este sentido hay que es
tructurar organismos de bose por em 
presa que respondan a la orienta
ción de la lista, y reclamar de la 
JTP el apoyo a la misma. •

" L A  P R E N S A ” A LA CABEZA 
DE LA LUCHA SALARIAL

■ El martes 20 de noviembre, se 
cumplió un mes del firme quite de 
colaboración de los compañeros gró 
ficos y periodistas del diario "La 
Prensa", en demanda de un aumen 
to sc'arial del 27 por ciento, pro 
medio.

AVANCÉ FUNDAMÉNÍAL

El sábado último, tuvo lugar un 
hecho que los activistas se apresta 
ron a bautizar como el aconteci
miento "histórico" en la vida sindi 
cal del diario. Más de 200 compa 
ñeros -gráficos y de prensa- se reu 
nieron en Asamblea General en la 
sede de la Federación Gráfica Bo 
naerense, convocados • por la corrn 
sión intersindical, para discutir un 
balance de la lucha iniciada y el 
curso futuro. Cabe señalar que asis 
tieron las comisiones directivas de 
los dos gremios que libran la lucha 
por el aumento de emergencia: la 
FGB y la Asociación de Periodistas 
de Bs.As. Constituye éste un paso 
adelante en la unificación de la 
lucha salarial ya que tanto perio
distas como gráficos denunciaron 
sus respectivos convenios.

En nuestra opinión, la asamblea 
del sábado fue un verdadero avan 
ce en el fortalecimiento de la or
ganización intersindical de "La 
Prenso". En la misma se resolvió a 
puntalar la intersindical, continuar 
con el quite de colaboración, im
pulsar un plenario de delegados de 
la FGB para extender la lucha sa 
larial y también de la Asociación 
de Periodistas. Asimismo se decidió 
respaldar las gestiones de lo Cl po 
ra constituir un organismo de lucho 
en I-i rama diarios. Lo asamblea vo 
tó por unanimidad una resolución 
que establece la necesidad de de
batir todo propuesta en el seno de 
la Asamblea General,en repudio al 
intento de la patronal de dividir 
la lucha, medionte un aumento se 
lectivo a parte de la sección com 
posición automática; tal maniobra 
fracasó estrepitosamente.

La lucha por el aumento de e- 
mergencia en "La Prenso" entra en 
su fose decisiva. Los Gainza denun 
ciaron al ministerio el quite de co 
laboración como una medida de fuer 
za. Advertimos que ya en ocasión 
de la lucha de "La Nación" se de

cretó ilegal el quite, aduciendo 
que era medida de acción directa. 
Por todo esto es necesario preparar 
se ante cualquier fallo antiobrero: 
cumplir rigurosamente el quite, for 
talecerlo en periodistas, promover 
la intervención del gremio gráfico. 
Tales son las condiciones esencia
les para abrir la perspectiva del 
triunfo.

LA RAMA DIARIOS

En todos los diarios se desarrolló 
una tenaz movilización contra la 
congelación salarial. As*, se logra 
ron en la mayor parte de los gran 
des diarios aumentos de un prome
dio de 20 mil pesos masivo. Asimis 
mo, se forjaron rápidamente comi
siones intersindicales entre gráficos 
y periodistas.

"La Prensa" es e¡ eje de la lu 
cha salarial, en la actualidad.

Sin embargo, los gráficos y pe 
riodistas de Crónico -después de a 
rrancar en julio un aumento míni
mo de 10 mil pesos- volvieron al 
combate efectuando un quite de co 
laboración, por un aumento de 30 
mil pesos masivo. Por esto la potro 
nal resolvió, el martes 2 0 , suspen 
der la edición quinta del vespertĵ  
no. También en Talleres Alemán y 
Freie Presse se iniciaron movimieji 
tos por el aumento de emergencia. 
Por fin, en Rosario y en Santo Fé, 
los gfaficos y periodis*m de "LaCa 
pital" y "El Litoral" comenzaron un 
trabajo a reglamento. "La Capital" 
no apareció dos días seguidos.

Todos estos hechos indican que 
se está desarrollando un nuevo mo

vimiento, de gran amplitud, por el 
aumento, en gráficos y periodistas.

No es menos cierto que tales lu 
chos se han dado en el marco de 
la inexistencia de un centro orga
nizador. En virtud de esta situa
ción, la Cl de "La Prensa" convô  
có uno reunión de todos los repre 
sentantes de la rama diarios (La Na 
ción, Crónica, La Razón, Alemán, 
Clarín, y ctros) para discutir la si 
tuación de "La Prensa" y de los de 
más diarios en lucha.

Opinamos que esta decisión tie 
ne extrema importancia. Es necesa 
rio reconstituir una mesa de la ra 
ma diarios para coordinar todos los 
combates actualmente en curso. La 
primera reunión, realizado el miér 
coles 14 en le FGB, analizó 'c si 
tuación en cada empresu y convo
có o una nuevo paro el miércoles 
21 con el objetivo expreso de cons 
tituir formalmente una dirección con 
representantes de todas las Cl de la 
rama. Los compañeros puntualizaron 
que el objetivo no es defender, ex 
elusivamente, los intereses de lo ra 
mo sino encarar una movilización 
unitaria por todos las reivindicacio 
nes del gremio gráfico.

A nuestro entender, es preciso 
constituir este centro de lucho de 
la rama diarios y difundir en todos 
las talleres las resoluciones adopto 
das. El respaldo otorgado por la o 
samblea de "Lo Prensa" a los dele 
godos es altamente, ilustrativo de la 
disposición existente en lo base. A 
hora, se impone debatir en todos 
los talleres la propuesta e impulsar 
el apoyo a la lucha de "Lo Pren
sa" y el plenario de delegados de 
Gráficos y Periodistas. •
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las promesas y las palabras 
no bastan s
* V O T A R  P O R  L A  " R E C O N S T R U C C I O N  U N I V E R S I T A R I A "

*  V O T A R  P O R  T E R M I N A R  C O N  L A  " B U R O C R A C I A  E S T U D I A N T I L "

* V O T A R  P O R  L A  " U N I D A D " ,  L A  " A U T O N O M I A  Y  E L  C O G O B I E R N O "

* V O T A R  P O R  E L  " F R E N T E  U N I C O  A N T I Y A N Q U l "

P E R O . . .  V O T A R  E N  S E R I O ,  P O R  Q U I E N  Q U I E R E  L L E V A R L O  A  L A  P R A C T I C A

VOTAR POR LA TERS
A s í  e s , co m pañ e ro s . L a  T E R S e s t á  en pleno a- 

cu e rd o  con la s  p ropu esta s  p o s it iv a s  de la s  p r in c ip a  
la s  a g ru p a c io n e s  e s tu d ia n t ile s  que hoy p a r t ic ip a n  en 
la s  e le c c io n e s  u n iv e r s i t a r ia s . L a  T E R S  a cu e rd a  con 
e s ta s  p ropu esta s  com o lo  h ace  la  inm en sa  m ayo r ía  
de lo s  e s tu d ia n te s  del p a ís . ¿Q u ié n  puede oponerse  
a la  " re c o n s t ru c c ió n  u n iv e r s i t a r ia "  que re c la m a n  lo s  

com pañ e ro s  de la  J U P  luego de 18 años de ataque a 
la  U n iv e rs id a d  y  a la  e s cu e la  p ú b lica  y  e s ta ta l ? Y  ¿A  
ca so  p a ra  e sa  lu cha  no e s  im p re sc in d ib le  la  "u n id ad^  
que p ro c lam an  lo s  com pañ e ro s del MOR ? ¿ Qué com 
pañe ro  puede e s ta r  co n tra  e l F re n te  U n ico  A n tiyan~  
qu i que lo s  com pañe ro s de l F A U D I- T U P A C  po stu 
la n , o c o n tra  la  Au tonom ía y  e l C ogob ie rno  que F R A N  
J A  M O RA D A  re c la m a  p a ra  de fender a la  U n iv e r s i
dad ?

N inguna duda cab e , todo e s to  suena m uy b ien . Pe 
ro  lam en ta b lem en te , la s  p a la b ra s  no b astan . H ay  
que d e m o s t ra r  en lo s  hechos lo  que se  p rom ete  desde 
p ro g ra m a s ,c a r te le s  y  v o la n te s .L a  T E R S  que qu ie re  
todas e s a s  a s p ira c io n e s  de lo s  e s tu d ia n te s  co n tra  la  
d e s t ru c c ió n  de la  U n iv e rs id a d , po r m an ten e r la s  con 
q i i s t a s  ob ten id as y  e le g ir  su p rop io  gob ie rno  no se 
an só lo  co n s ig n a s  en lo s  pape le s s in o  una po s ib ilid ad  
re a l y  c o n c re ta . L a  T E R S  qu ie re  l le v a r la s  a la  p rá c  
t ic a . —

'A c a b e m o s  con la  b u ro c ra c ia  e s tu d ia n t i l"  d icen  
lo s  c o t í p añe ro s de la  J U P .  Qué m e jo r  método p a ra  
lo g r a r lo  que o rg a n iz a r  una A S A M B L E A  G E N E R A L  
U N IV E R S IT A R IA ; a s f  todos lo s  e s tu d ia n te s , c u rso  
po r c u rs o  y  fa cu ltad  po r fa cu ltad  e lig e n  su s  ve rd ade  

ro s  re p re se n ta n te s  p a ra  m o v i l iz a r s e  d e trá s  de un 
p ro g ram a  y  una d ire c c ió n  d em o crá t icam en te  e le g id a . 
L a J U P q u ie r e  liq u id a r  a la  "b u ro c ra c ia  e s tu d ia n t il"  
en la s  p a la b ra s . V o ta r  po r la  T E R S  es v o ta r  po r con 
c r e t a r la  en lo s  hecho s .

L o s  com pañe ro s  peron i s ta s  nos p lan tean : " re c o n s  
tru y am o s  la  U n iv e r s id a d " . P a r a  e l lo  hay un punto de 
p a r t id a  in e lu d ib le . A U M EN TO  D E L  P R E S U P U E S T O  
f in a n c ia d o  p o r un im puesto  ún ico  a l g ran  c a p ita l , p re  
supuesto  p a ra  m ás m a te r ia le s , m ás  e sp a c io  f ís ic o ”  
m ás  b e ca s  y  m ás m a te r ia le s  de e s tu d io . ¿C óm o  pue 
den h aM a r de re c o n s t ru c c ió n  lo s  com pañe ro s de la  
J U P  s in  p 'a n te a r  e s te  punto fun d am en ta l?  A l r e v é s , 
la  p ro p o s ic ió n  de la  J U P , de d is t r ib u i r  a lo s  u n iv e r
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s i t a r io s  en lo s  co leg io s s e cu n d a r io s  de la  zo na , a^ 
m en ta i e l núm ero  de do cen tes "a d -h o n o rem " en tre  
lo s  a lum no s de años s u p e r io r e s , en lu g a r  de co n tra  
t a r  m ás p ro fe so re s  y  re n ta d o s ; e s to  e s  la  "d e s t ru £  
c ió n "  y  no la  re c o n s t ru c c ió n  de la  u n iv e r s id a d .

V o ta r  por la  " r e c o n s t ru c c ió n  de la  U n iv e r s id a d "  
co n tra  18 artos de a taques del g o r i l ism o  e s v o ta r  po r 
la  T E R S .

M uchos com pañ e ro s  c re e n  que votando a la  J U P  
se  re sp a ld an  a lo s  in te rv e n to re s  y  la s  co nq u is ta s  e£  
tu d ian t ile »  c o n tra  la  d e re ch a . N o so tro s  se ñ a lam o s  
que no ee con lo s  m étodos de la  J U P  s ino  con  lo s  de 
la  T E R S  que lo s  in te rv e n to re s  y  n u e s t ra s  co nq u is ta s  
pueden s e r  de fend idos cont ra  la  re a c c ió n , lo s  Ló p e z  
R ega  y  C ía . ¿ P o r  qué ? Po rque  e l método que seña  
la  la  J U P  e s e l de la  d is c u s ió n  y  la  n eg o c ia c ió n  po r 
a r r ib a , e s to  e s , c and id a to s "p o ta b le s "  p a ra  e l M in i£  

fH J 'T a ia n a ; e l que se ñ a lam o s  n o so tro s : e s  e l de la  A 
sam b le a  G e n e ra l U n iv e r s i t a r ia . L a  A sam b le a  Gene

r a l  U n iv e r s i t a r ia  u n if ic a r ía  en un só lo  hom b re  a to 
dos lo s  e s tu d ia n te s , c o n c e n t ra r ía  la  vo lun tad  y  la  d is  
p o s ic ió n  de com bate  de m ile s  de co m p añ e ro s , lo s  o r  
g a n iz a r ía  p a ra  una r e s is t e n c ia  r e a l y  c e n t ra l iz a d a  
c o n tra  la  d e re ch a .

E s  con la  m ás  f é r r e a  unidad y  d e m o c ra c ia  lo g ra  
da a t r a v é s  de la  m o v il iz a c ió n  po r m ed io  de la  A sa m  
b le a  G e n e ra l U n iv e r s i t a r ia  que h a rá  in fra nq u eab le  
c u a lq u ie r  t r iu n fo  de la  d e re ch a .

E s to  e s la  A s a m b le a  G e n e ra l U n iv e r s i t a r ia .

L o s  co m p añ e ro s  de la  J U P  lla m a n  a v o ta r  tam 
b ién  porque " l a  U n iv e rs id a d  no se a  una i s l a " .  E s to  
e s ju s to : lo s  e s tu d ia n te s  q u ie ren  e s ta r  jun to  a lo s  t r a  
b a ja d o re s  en la  lu ch a  po r la  l ib e r a c ió n  n a c io n a l y  so 
c ia l .  P e ro  lo s  com pañ e ro s  de la  J U P  proponen* con 
t r a  la  " i s l a " ,  in te g r a r  la  U n iv e rs id a d  a l "p ro c e so  de 
R e co n s t ru c c ió n  n a c io n a l del g o b ie rn o " . E s to  s ig n if i 
c a  in te g r a r  a la  U n iv e rs id a d  a la  p o lf t ic a  del gab ine 
te p a tro n a l de P e ró n , de lo s  G e lb a rd , Ló p e z  R eg a  
L la m b í , s ig n if ic a  in t e g r a r la  a l "p a c to  s o c ia l " ,  a 
la  "Unión N a c io n a l"  con lo s  F r o n d iz i  y  B a lb fn , con 
lo s  Iñ íg u e z  y  C a rc a g n o , con la  P o l ic ía  y  la s  F u e r z a s  
A rm a d a s  d e fe n so re s  de la  p rop iedad  p r iv a d a  y  del 
g r a n c a p it a l . E s t a  e s  la  re c o n s t ru c c ió n  n a c io n a l que 
propugna e l gob ie rno  de P e ró n . E s t a  m an e ra  de e v i 
t a r  e l " a is la m e in to "  uniendo la  U n iv e rs id a d  a una po 
l í t i c a  a n t io b re ra  y  an t ip o p u la r e s  o rg a n iz a r  la  d e r ro  
ta del m o v im ie n to  e s tu d ia n t i l . ¿ E s  é s to  lo  que e s p e 
ra n  lo s  e s tu d ia n te s  dé la  in te g ra c ió n  de la  U n iv e r 
s id ad  a l p a fs ?

V o ta r  po r la  T E R S  e s  v o ta r  c o n tra  la  " i s l a  u n iv e r  
s i t a r i a " ,  p e ro  po r la  unidad de e s tu d ia n te s  y  t r a b a 
ja d o re s  en d e fen sa  de su s  in t e r e s e s ; no e s  su  co n 
t r a . E s  v o ta r  c o n tra  e l P a c to  S o c ia l , p o r la  v ig e n 
c ia  de la s  p a r i t a r ia s  l ib r e s  y  un in m ed ia to  aum ento 
s a l a r i a l ,  p o r la  ru p tu ra  de todos lo s  p ac to s con  e l 
im p e r ia l is m o  y  la  e xp ro p ia c ió n  d e l g ran  c a p it a l .

V o ta r  po r la  un idad , pe ro  v o ta r  en s e r i o . . .

E l  M OR ha hecho de la  "U n id a d "  e l c a b a l lid o d e  
b a ta lla  de su  cam paña e le c to r a l . E s ta m o s  de a c u e r 
do: tes n e c e s a r ia  la  "u n id ad " p a ra  a p la s t a r  a la  d e re  
cha y  a la  r e a c c ió n . L a  n e c e s a r ia  unidad de com ba 
te de lo s  m ile s  de e s tu d ia n te s  u n iv e r s i t a r io s  con do 
ce n te s  y  no -do cen te s só lo  se puede a lc a n z a r  a  t r a 
v é s  de l debate am p lio  y  d e m o c rá t ic o  en la  U n iv e r s i 
dad de lo s  o b je t iv o s  de n u e s t ra  m o v il iz a c ió n  y  e s to  
só lo  se puede lo g r a r  a t r a v é s  de l t ra b a jo  com ún  de 
todas la s  c o r r ie n t e s  p a ra  co n v o ca r  a una A sam b le a  
G e n e ra l U n iv e r s i t a r ia . S in  em ba rgo  e l M OR se  ha o 
puesto  s is te m á t ic a m e n te  a e s ta  p ro p u es ta  E x t r a ñ a  
"u n id ad " en cam b io  la  que propone e l M O R : v a  d i r i  
g id a a l a J U P  y  a F R A N JA  M O RAD A  y  se  e x c lu y e  de 
l ib e ra d am en te  a la  T E R S ,  p r im e ra  m in o r ía  en nume 
ro so s  c e n tro s  de la  C a p ita l F e d e r a l .  E l  p ro pó sito  
de l M OR e s  e v i t a r  a c u a lq u ie r  p re c io  que , f re n te  a

lo s  b ru ta le s  a taques de l gob ie rno  p e ro n is ta  a la  J P y  
a l apoyo de P e ró n  a lo s  M a r t ia re n a , a lo s  Y e s s i  y  
C ía , la  J U P  evo lu c io ne  h a c ia  la  iz q u ie rd a  y  se a c e r  
que a qu ienes com baten po r e l G ob ie rn o  O b re ro  y  e l 
S o c ia l ism o . P o r  e so  e l M OR no re sp o nd ió  a ninguno 
de n u e s tro s  llam ad o s  de unidad p a ra  c o n vo ca r  a la  
A s a m b le a G e n e ra lU n  i v e r s i t a r i a .

V o ta r  p o r la  T E R S  e s  v o ta r  p o r la  un idad de a cc ió n  
de todo e l m o v im ien to  e s tu d ia n t i l .

V o ta r  po r la  au tonom ía y  e l cogob ie rn o . . . p e ro  vo 
t a r  en s e r io .

L a  F R A N JA  M O RA D A  re c la m a  la  au tonom ía y  e l 
cogob ie rn o . S i re a lm e n te  q u ie re n  la  au lo nom ía  ¿ P o r  
qué re ch a za n  lo s  com pañ e ro s  de F r a n ja  la  o rg an iz a  
c ió n  de una a sam b le a  g e n e ra l de lo s  c la u s t ro s  p a ra  e 
le g i r  n u e s tro  p rop io  gob ie rno  y  re s p a ld a r lo  con nue£ 
t r a  m o v i l iz a c ió n ?  L a  m a te r ia l iz a c ió n  de la  A sam b le  
a G e n e ra l U n iv e r s i t a r ia  so b e ra n a  y  d e m o c rá t ic a , s ig  
n i f i c a r ía  im p o ne r de hecho la  au tonom ía  y  e l cogob ie r 
no.

L o  que F R A N JA  nos propone en la s  p a la b ra s  so 
lam en te  puede s e r  co n c re tad o  pn lo s  hechos vo tan 
do p o r la  T E R S .

V o ta r  po r e l F r e n te  A n t iy a n q u i . . .  p e ro  v o t a r e n  
s e r io .

L o s  com pañe ro s  de h’ A U D I- T U P A C  so s t ie n e n  lu 
c h a r  po r un fre n te  ún ico  a n tiy an q u i d ir ig id o  p o r lo s  
t r a b a ja d o re s , según e l lo s , f re n te  a c tu a lm en te  d ir ig í  
do po r P e ró n . L a  T E R S  so s t ie n e  que no e x is t e  n in -  
gún 'fren te  an tiy an qu i d ir ig id o  p o r e l g ob ie rno  p e ro n is  
ta , n i po r e l g e n e ra l P e ró n " . E s te  ha ava lad o  e l pac 
to con G e lb a rd  y  C ía  d ir ig id o  c o n tra  lo s  t ra b a ja d o re s  
y  eh fa v o r  del im p e r ia l is m o , a cab a  de r e c ib i r  a B an  
z e r ,  m a s a c ra d o r  de o b re ro s  y  e s tu d ia n te s  b o l iv ia 
n o s , t ra tán d o lo  de h e rm ano  m ie n t ra s  s is te m á t ic a m e n  
te apoya a  la  b u ro c r a c ia  s in d ic a l y  a la  d e re ch a  pero  
n is t a .

P e ro  s i  lo s  co m p añ e ro s  de F A U D I- T U P A C  q u ie 
re  un F re n te  U n ico  A n t iy a n q u i y  p a ra  e llo  le v an tan  
la s  b an d e ra s  d e .la  "u n id ad , d e m o c ra c ia  y  o rg a n iz a 
c ió n '' ¿ p o r  qué no a cep tan  un t ra b a jo  com ún  con la  
T E R ^ p o r  la  A S A M B L E A  G E N E R A L  U N IV E R S IT A R IA .

L a  m a te r ia l iz a c ió n  de la  A sam b le a  G e n e ra l U n iv e r  
s i t a r i a ,  que propugna la  T E R S  c o n s t itu ir ía  un paso 
inm ed ia to  y  fundam en ta l p a ra  f o r ja r  e l F re n te  A n t i-  
yanqu i de l que nos h ab la  e l F A U D I y  la  unidad junto 
a la  c la s e  o b re ra . S in  em ba rg o , la  d ire c c ió n  del 
F A U D I- T U P A C  se  opuso a una a c t iv id a d  común por 
e s ta  p ro p u es ta .

V o ta r  a -la T E R S ,  es ap o ya r a ¡a  ú n ica  c o rr ie n te  
que p lan tea  E N LO S  H EC H O S  c o n c r e ta r  e l fre n te  an 
t i im p e r ia l i s t a  d ir ig id o  po r la  c la s e  o b re ra .

L a s  co nq u is ta s  a lc a n z a d a s  en Ir . U n iv e rs id a d  (d e 
m o c ra t iz a c ió n , d e ro g ac ió n  de lo s  in g re so s  y  de d iv e r  
s a s  m ed id a s  l im it a t iv a s )  c o r r e n  s e r io  p e lig ro . C on 
t r a  la  d e m o c rá t ic a  d is c u s ió n  de una le y  u n iv e r s it a r ia  
e n tre  e s tu d ia n te s , do cen tes y  n o -d o cen te s , aprobada 
y  de fend ida ju s tam e n te  po r la  A s a m b le a  G e n e ra l , con 
t r a  e s to , e l M in is t e r io  de E d u c a c ió n , p re p a ra  una nue 
na le y  basada en la  No 1 3 .3 0 5  que r ig ió  h a sta  1955, 
que p ro h ib ía  toda a c t iv id a d  p o lf t ic a , e lim in a b a  la  au 
tonom ía y  toda fo rm a  de cogob ie rno  ( ig u a l que Onga 
n ía ) . E s te  nuevo o rd enam ien to  le g a l se  h a r ía  en e l re  
ce so  u n iv e r s i t a r io , durante ' e l v e ra n o  p repa rando  un 
ataque a fondo a la s  co nq u is ta s  e s tu d ia n t ile s  p a ra  e l 
año p ró x im o .

C om p añe ro s :

V o ta r  po r la  T E R S  e s  v o ta r  po r la  A sam b le a  G £  
n e r a l U n iv e r s i t a r ia  y  po r l l e v a r  a fondo e s ta  o r ie n ta  
c ió n  u n it a r ia .

V o ta r  po r la  T E R S  e s v o ta r  po r n u e s t ra s  conqu is 
ta s  po r im pone r e l aum ento  de p re su p u e sto  f in a n c ia  
do con un im puesto  ún ico  a l g ran  c a p it a l , po r e xp ro  
p ia r  a lo s  e s ta b le c im ie n to s  de edu cac ió n  p r iv a d a  d i r i  
g idos po r lo s  c a p it a l is t a s  y  la  Ig le s ia .

V o ta r  po r la  T E R S  e s  v o ta r  po r un c e n tro  in 
depend iente de l gob ie rno  p e ro n is ta , de l pacto s>- 
c i a l ,  porque s u b o rd in a rs e  a e s ta  p o lít ic a  del go
b ie rn o  e s  c o n t r a r io  a la s  re iv in d ic a c io n e s  r e a le s  

de e s tu d ia n te s  y  t r a b a ja d o re s . E s t a  e s  la  en señanza  
de n u e s t ra  lu ch a  po r la  A s a m b le a  G e n e ra l U n iv e rs j. 
t a r i a .

V o ta r  po r la  T E R S  e s v o ta r  p o r la  l ib e ra c ió n  
n a c io n a l de la  ú n ic a  fo rm a  p o s ib le : con e l f re n te  an 
t i im p e r ia l is t a  d ir ig id o  po r la  c la s e  o b re ra  con e l go 
b ie rn o  o b re ro  y  e l s o c ia l is m o . •
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■ La llomoda “crisis energética", es decir, una 
producción petrolera cara e insuficiente pora cu 
brir las necesidades del consumo mundial, es ¿T 
método utilizado por los grandes pulpos imperio 
listas del petróleo para acrecentar sus ganancias, 
financiar sus inversiones en nuevos yacimientos 
y monopolizar el conjunto de las fuentes de e- 
nergia, actuales y futuras.

Desde hace tres años, el precio del petróleo 
mundial ha subido en más del doble, la extra£ 
ción crece a un ritmo inferior al del consumo y 
Estados Unidos, primer productor mundial, vió 
disminuir de continuo su producción, desde 1970. 
Todos los medios de información destacan que, 
hacia fines de la década del ochenta, los yaci 
mientos mas importar les, comenzarán a mermar 
su producción por agotamiento de las reservas, 
mientras que los nuevos yacimientos en etapa de 
explotación (Alaska, Rocosas en EEUU, Atbabas 
caen Canadá, Mar del Norte en Europa), no ga 
rantizan un reemplazo seguro y productivo.

UN "BOOM”
DE LA ECONOMIA IMPERIALISTA?

Los apologistas del capitalismo aducen que la 
actual falta de petróleo responde a la expansión 
acelerada que habrían logrado los principales pa 
íses del mundo imperialista. En este sentido, se 
ñalan que el ritmo de crecimiento de ¡a produc 
ción mundial de mercancías y de sus principales 
centros ha sido superior, en 1972, en relación 
a los años anteriores .

Nada más incierto. En 1972, la producción 
yanqui creció en un 5,2 por ciento, mientras 
que en los dos años anteriores osciló en el 3,5. 
Pero la tasa de crecimiento promedio de toda la 
década del sesenta fue de un 5,5' por ciento a 
nual, constituyendo lo sucedido en los últimos 
18 meses, una simple recuperación de la crisis 
de los años 70 y 71, recuperación que no posi 
bilitó la reducción de la masa de desocupados, 
no permitió levantar el virtual congelamiento sa 
larial impuesto a los obreros norteamericanos, ni 
terminar con la especulación monetaria interna
cional.

En el caso de los países del Mercado Común 
Europeo, ni siquiera asistimos a una recupera
ción. La producción alemana creció en los dos 
últio-os año: en un 2,9 por ciento contra un pro 
mecüo del 6, en lo; diez años precedentes. Lo 
mismo en los casos de Francia y Gran Bretaña. 
Japón, mostrodo por los apologistas como un "mi 
iacjro de itc, posibilidades del capitalismo, vió
o sm inuir su aso de incremento de la producción 
desde 1968 a 19 /2 , del 14 al 9 por ciento, en 
forma continuada. Además, en industrias claves 
como sidsrurgia y textiles, no se realiza ningú- 
na nueva ampliación, ante al mor de que las 
presiones yanquis descoloquen totalmente sus po 
sibilic'-’des de exportación.

E! resultado de todo lo señalado es que, en 
su conjunto, la economía mundial se halla ante 
una fase de relativo estancamiento, pese a lo 
cual la producción petrolera imperialista no al
anza a cubrir su' necesidades.

QUIENES SON LOS DUEÑOS 
DEL PETROLEO?

Las agencias imperialistas de noticias afirman 
que ia actual crisis petrolera demostraría que un 
puñado efe países árabes, sumergidos en el otra 
so y en el feudalismo, dominados por monarquí 
as y burguesías reaccionarias, se habrían conver 
tido x>r la simple existencia de petróleo en su 
subsuelo- en una especie de dictodores de la e 
conomia de los príncipalts países capitalistas. La 
decisión de reducir la producción en Arabia Sa 
udita, Kuwait, etc., como consecuencia de la 
guerra en Medio Oriente, dió nuevo impulso a 
la párente fuerza del "tercer mundo" petrolero 
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frente al imperialismo.

A trtulo de ejemplo, el diario La Opinión,so 
pregunta, en la edición del 18 de noviembre: 
"Como es osible, ante esta realidad, que las 
naciones más industrializadas y militarmente más 
desarrolladas del orbe se expongan maniatadas al 
antojo de los países productores?"

Sin embargo, el 16 de noviembre, un cable 
de Tokio, reproducido por El Cronista Comer
cia l, acerca de las fratativas entre Kissinger, se 
cretario de estado norteamericano y Tanaka, pri 
mer ministro iaponés, señala: "Tanaka en parti
cular hizo notar que los compañías petroleras oc 
cídentales estaban haciendo restricciones más se 
veras en los abastecimientos que los árabes, y 
solicitó que Kissinger interviniera para asegurar 
a Japón un tratamiento equitativo".

En realidad el petróleo árabe es del imperio 
lismo. "El total del petróleo 'nacional1 efectiva 
mente controlado y exportado directamente por 
el conjunto de los paises de la OPEP (Organiza 
cloi de países exportadores de petróleo) no su
pera actualmente las 150 millones de tonelodas 
anuales, o sea, apenas el 11 por ciento de las 
exportaciones petroleras de esos países. Se nece 
sita una gran dosis de mala fe para calificar de 
'cartel de países productores' a una organización 
como la OPEP que agrupa a r iciones en las que 
el 89 por ciento de las exportaciones petroleras 
se encuentra en manos de empresas extranjeras" 
(Le Monde Diplomatique, agosto 1973).

En virtud de ese 89 por ciento, siete u ocho 
grandes compañías controlan el abastecimiento de 
petróleo de Europa occidental, que importa In  
tres cuartas partes de su consumo desde Medio 
Oriente, y de Japón, donde le petróleo árabe 
cubre el 82% de sus necesidades anuales.

Durante casi toda la década del sesenta, las 
compañías yanquis e inglesas mantuvieron esta
ble el precio de exportación del crudo. Sucede 
que, a partir de la segunda guerTa mundial, se 
incorporan a la producción los yacimientos del 
Golfo Pérsico y de Libia que por su elevoda pro 
ductividad, permiten una mayor extracción por o 
brero que en otras regiones. El valor medio del 
petróleo mundial bajó, empujando concomitante 
mente hacia la baja de los precios de exporta 
ción.



FALTA 
PETROLEO

El estancamiento durante años en los precios 
de! petróleo, es decir, su abaratamiento relati
vo frente a otras fuentes de energía, aseguró pa 
ra las compañías accidenta “s el control del me_r 
cado europeo y de la naciente industria ¡apone 
so, en cuanto a su abasto de energía. La exis
tencia de una fuente de energía barata provocó 
el cierre de inportantes cuencas hulleras en Gran 
Bretaña, imposibilitada de competir con la ava 
lancha de petróleo árabe, y la postergación in 
definido de los proyectos europeos de desarro
llar el aprovechamiento comercial de la energía 
nuclear.

El dominio del imperialismo sobre el mercado 
mundial de materias primas, en este caso el pe 
tróleo, condujo a la anarquía y el derroche e- 
nergéticos y a postergar planes de investigación 
de sustitutos del petróleo. Hubo una aeliberada 
imprevisión acerco del agotamiento ya conocido 
de las reservas petroleras, imprevisión estimula
da por el capital financiero yanqui y europeo, 
por "productores" y consumidores.

Unos v otros hicieron su "agosto". "El estado 
francés, por ejemplo, saca cíe cada tonelada de 
petróleo consumido un beneficio (bajo la forma 
de impuestos) cinco veces mayor que el de los 
países productores. Las sociedades petroleras, por 
su lado, embolsan por cada tonelada 29 dólares 
de ganancia extra, que hay que comparar con 
!o 14 dólores que cobran los estados exportado 
res" (Le Nouvei Observateur, reproducido en La 
Opinión, 18/11'.

Por vía del alza de precios, las ganancias de 
las cinco principales compañías crecen a una ve 
locidad cada vez mayor. En el último *rimestr« 
del año pasado, las utilidades netas de Exxon, 
Gulf, Mobi1, Socal y lexaco fueron de 1.180, '̂ 
millones ds dólares, superior en un 10,9 por 
cierno a las de los últimos tres meses de 1971. 
Las mismas cinco mayores empresas petroleras «b 
tuvieron, entre enero y marzo de este aflo, una 
ganancia de 1.254,6 millones de dólares, que su 
pera en un 26 por ciento a la obtenida en el pri
mar trimestre de 1972. En el caso de la Exxon, 
(ex Standard OM) el c re c im ien to  es aún 
mayor. Cuarto trimestre del 72, aumento del 
13,2%; pr:mer trimestre del 73, alza del 43,7  
por ciento. Todo esto ha sido obtenido a pesor 
iel aumento de los impuestos pagados por el ¡ap 
perialismo a los países productores. Significo que

los precios pagados por los consumidores a las 
compañías supera, de lejos, el aumento en la 
cotización cobrada por los estados productores a 
los pulpos petroleros.

Esta situación llevó a decir a William S'rr.on, 
subsecretario del Tesoro norteamericano, "que «i 
aumento de precios va en interés de las Estados 
Unidos, porque permite a las sociedades ameri
canas acrecentar sus beneficios e intensificar los 
esfuerzos de exploración en Estados Unidos". (Le 
Monde Diplomatique, agosto 1973).

LÁ MONOPOLIZACION DE LAS 
_____________ FUENTES DE ENERGIA______________

El primer objetivo del imperialismo yanqui es 
organizar la carestía de! petróleo, ror vía del au 
mentó sostenido de precios, estimulado poi una 
deliberada retracción en la producción, se trata 
de posibilitar la exploración y explotación de los 
yacimientos noiteamericanos y canadienses, de 
muy inferior productividad que el de los países, 
árabes. Se trata de volver rentables a yacimien 
tos pocos rentables.

En e l caso de las Rocosas , EEUU, 
las necesidades financieras de la etapa de ex 
ploración se elevan a 7.000 millones de dólares, 
para producir sólo un millón He barriles diarios 
Esto contrasta absolutamente con los resultados 
de una sola compañía yanqui, la Gulf O il, que 
en 1971 extrajo 3,3 millones de barriles al día. 
Otro yacimiento, ce no el de la plataforma sub 
marina del mar del Norte, loteado entre los di 
ferentes pulpos, en especia! Shell y Esso, permi 
tiró, con suerte, aprovisionar a Europa en W85 
de sólo el quince por ciento de su petróleo.

También se trata de restablecer lo? mi. as yon 
quis de carbón, una vez cerradas lo mayoría deT 
continente europeo, y de incorporar otras fuen
tes de obtención de petróleo, como la de scei 
tes pesados provenientes de pizarras bituminosos. 
Un cable de la Agencia France Presse, del 8 II, 
señala que "la rentabilidad y competitividad di 
una explotación comercial de esta índole vieron 
sus perspectivas singularmente acrecentadas úiti 
mámente, debido al aumento de los precios del 
petróleo".

La conclusión es clara. El capitalismo en su 
•tc ŝa de descomposición sólo es capaz de incor

porar algunas nuevas técnicas productivas, des
cargando la carestía sobre las masas expío adas 
-ya que el precio del petróleo repercute direc
ta o indirectamente sobre todos los productos- li 
quidando fuerzas productivas ya existentes (hun 
d:miento de la industria hullera europea) y pos 
‘ergando el desarrollo de otras fuerzas producti 
vas (energía nuclear).

El segundo objetivo fundamenta! es la mono
polización por el imperialismo yanqui de todas 
las futuras fuentes de energía. En el último año, 
lu Gen ral Electric, la Gulf Oii y la Shell se 
asesinaron el control de la industria atómica eu 
ropea por medio de compras de empresas bntáni 
cas y alemanas. El proyecto nuclear francés fue 
abortado peí presiones directas de Nixon, que 
amenazó ccn suspender el envío de partes a la 
industria aeronáutica francesa.

Por otra parte, Europa carece en lo c,,nda .ien 
tal ae fuentes propios de uranio, lo que provo
ca su entera dependencia del abaste extemo. La 
comercialización del uranio e encuentra en ma 
nos de las propias cor pañías petroleras norteome 
ricanos.

"La estrategia de esas sociedadss puede resu 
mirse en pocas palabras: se trata para ellas de 
'organizar el fin del petróleo1. Durante el esca 
so lapso de 20 años que ¡es queda, pretenden 
sacar la mayor cantidad de ganancias de la in
dustria petrolera para financiar su propia conver 
sión, lo que equivale a asegurarse el monopolio 
de las formas de energía que vengan o reempla 
zar el petróleo." (La Opinión, Í8/11).

En nuestro país, con pozos petroleros mil ve 
ces menos productivos que los de! Medio Orien 
ts, los detensores del "autoabastecimiento", 'Pe 
rón y los frigeristas, son estrechos aliados de 
los grandes pulpos, que sólo están dispuestos a 
encarar la explotación petrolera en caso de a- 
centuarse lo carestía. Por el momento, tratan con 
el visto bi>eno del gobierno de asegurar su con 
tfol de la ¡mportoción y la venta de naftas, ú 
nico negoc io petrolero rentable en nuestro país#
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el debate en

EL CRMCTER V
■ En su última reunión, el Buró Internacional 
del Comité de Organización por la Reconstruc
ción de la IV Internacional dedicó un punto de 
su temario al exámen de la situación de diver
sas organizaciones que se reclaman del trotskis
mo y. en particular, la discusión entablada en 
el seno de las organizaciones afiliados al "Se
cretariado Unificado" (S.U.). El análisis de esta 
discusión fue considerado en el cuadro más am 
plio del movimiento obrero internacional, que se 
caracteriza en la actual etapa por la crisis ca
da vez mayor de sus organizaciones tradiciona
les, lo que es un resultado de la alteración ra 
dical de la capacidad de freno y control de las 
burocracias stalinistas, sociolderr.ocráticas o li- 
gaoas al nacionalismo burgués, sobre el movimien 
to obrero y sus activistas. Esta evolución interior 
del proletariado es un aspecto del cambio en las 
relaciones de fuerza entre el capitalismo y la 
clase obrero a nivel mundial, a partir del mayo 
francés de 1968 y de la movilización de los tra 
bajadores checoslovacos en los primeros ocho me 
ses de ese año.

La discusión en el S.U. no sólo ha provoca
do sucesivos retrasos del Congreso Mjndial de es 
ta organización, previsto originalmente para me 
diado; de 1972, sino que, además, ha conduci 
do a la formación de dos tendencias internacio 
nales: la llamada "mayoría", basada en los or
ganizaciones europeas (Francia, Italia, Bélgica 
y a la que adhieren en nuestro pafs el PRT Frac 
ción Rojo) y la llamada "minoría", basada en el 
SWP de EEUU, en el PST argentino y en el gru 
po peruano de Hugo Blanco.

No es ninguna exageración calificar a esta 
situación como de crisis. Como lo constata uno 
de los dirigentes "mayoritarios": "La multiplica 
ción de situaciones en las que existen dos orga 
nizaciones que se reclaman de la Internacional 
(Argentina, Perú, México, Australia, Canadá , 
Español debe hacernos tomar clara conciencia 
d«l peligro de escisión que entraña esto dinómi 
ca ..." (Jebrac, febrero de 1973).

Lo esencial, sin embargo, no está en los as

pectos espectaculares sino en el carácter de las 
diferencias. Pora lo "minoria": "Las divergencias 
de orientación que llevaron a una minoria de de 
legados a votar contra la "Resolución sobre A - 
mérica Latina" en el último congreso mundial, 
hoce tres años, no han disminuido desde enton
ces", "Esas divergencias se refieren, esencialmen 
te, a la manera de construir partidos revoluciona 
rios de masas en la situación actual de la IV In 
ternacional. Es evidente hoy que se han formado 
dos tendencias sobre problemas vitales para el fu 
turo del movimiento trótskista mundial..." (Texto 
de H. Blanco, N. Moreno, J . Hansen, etc.).

La apreciación de la "mayoria" es la siguien 
te: "Desde el IX congreso mundial, la discusión 
en el seno de la IV Internacional se ha amplia
do y profundizado. Después de haber comenzado 
sobre el problema del lugar de la lucha armada 
en la política revolucionaria en América Latina, 
ahora se extendió a la cuestión de las relaciones 
entre la lucha armada y las luchas revoluciona
rias de masas, en situacioneb prerrevolucionarias 
y revolucionarias en general, a la orientación ac 
tual para la construcción de partidos revoluciona 
rios en la Europa capitalista, a la evaluación del 
presente perfodo y nuestras tareas..." (Texto de 
Ernest Germain).

La coincidencia es total en un punto: las di
vergencias son amplios y profundas. Para la "mi 
noria", el método mismo del Programa de Transi 
ción está cuestionado por la orientación "guerri 
llerista" del IX congreso.

Para clarificar el carácter y alcance de esta 
discusión debemos repasar la lucha librada en de 
fensa del Programa de Transición y de la IV In
ternacional desde 1950 contra el revisionismo "pa 
blista". Esta lucha fue emprendida por la mayo
ría de la sección francesa (hoy OCI) y luego por 
el "Comité Internacional" que se formó a raiz de 
la escisión provocada por el "pablismo" en la IV 
Internacional.

En su folleto "Adonde vamos?", verdadera sin 
tesis del revisionismo, M. Pablo decía: "La rea-

M u g o  W a n c o

lidad social objetiva está compuesta esencialmen 
te -para nuestro movimiento- del régimen capita 
lista y del mundo stalinista. Por lo demás, se lo 
acepte o no, esos dos elementos constituyen lo 
realidad objetiva, pues la aplastante mayoría de 
las fuerzas opuestas al capitalismo se hallan ac
tualmente dirigidas o influenciadas por la burócra 
cia soviética". Mós tarde, en las tesis del III Con 
greso mundial (1951) remata el planteo diciendo: 
"Las condiciones objetivas determinan a la larga 
el carácter y la dinámica del movimiento de ma 
sas que, llevado a un cierta nivel, puede ven
cer todos los obstáculos objetivos en el camino 
de la Revolución. Esta concepción continúa sien 
do lo base de nuestro optimismo revolucionario y 
aclara nuestro actitud para los PP.CC.".

Para el pablismo la "objetividad" se abaste
ce a si misma,por lo que el factor subjetivo, el 
partido revolucionario, no necesita ser construT- 
do. Si esa "objetividad" necesita instrumentos 
subjetivos de algún tipo ahí" está la burocracia 
stalinista para jugar el rol de partera revolucio 
noria, bajo la presión de "la dinámica del movi 
miento de masas". Lo realidad objetiva ya no es 
mós la lucha de clases sino las divergencias 
EEUU-URSS, que pasarían a -.ar factores históri
cos determinantes. Exaltando una falsa objetivi
dad, se cae en el mós podrido subjetivismo: el 
del imperialismo y la burocracia controrrevolucio 
noria.Calificar de liquidador al pablismo es refe 
rirse en términos de estricta propiedad, pues no 
le reserva a los "trotskistas" otro trabajo que el 
de estimular al stalinismo a revelar su "lado" re 
volucionario. Ast, el pablismo encara lo tácti
ca del "entrismo sui géneris" en los PP.CC. pa
ra presionarlos, liqjidando a los cuadros trotskis 
tas en beneficio del stalinismo. Sobre esta base 
aplicó el mós puro burocratismo interno, exclu
yendo a la sección francesa y rompiendo al POR 
boliviano (1954/56).

Este revisionismo no dejara de manifestarse d« 
inmediato ante acontecimientos de alcance histó 
rico. Es así" que cuando la clase obrera de Ber
lín Oriental se levanta, en junio de 1953, con 
tra la burocracio stalinista y los tanques rusos, 
el pablismo hace el planteo de que la burocracia 
del Kremlin prepara "concesiones todavía mós om 
pI¡as y mós reales", no sostiene la lucha de las 
masas y evita darle una expresión revolucionaria 
a sus aspiraciones. Fue una traición polrtica en 
toda la lineo. Meses mós adelante, en agosto de 
1953, justificará lo entregada de la huelga gene 
ral francesa, por parte del stalinismo, argumen
tando que a éste le "faltó polrtica", como si és 
ta no hubiera consistido justamente en hundir (a 
huelga general. No se puede comprender el cur 
so de crisis, rupturas y divisiones de la IV Inter 
nacional si no se parte de las conclusiones funda 
mentóles sacadas en 1953 por el Comité Interna 
cional, que se organizó ol margen de lo llamada 
organización oficial, paro impedir que el pablis 
mo complete su labor destructora. Sin deshacerse 
por completo de lo mós míTiimo tradición pablista 
no puede haber jamós una IV Internacional. So
bre esta conclusión reposa el punto de partida de 
nuestro Comité de Organización por la Recons
trucción de la IV Internacional.
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el Secretariado  Unificado

nunniE de uim  Discusión
Bajo la presión de las fuerzas enemigas dentro 

del movimiento obrero, el stalinismo, el reformis 
mo,etc.,la tendencia liquidadora reaparece cons 
tantemente, planteando diversas "vras" para evi 
tar la construcción de los partidos revoluciona
rios. Sin el combate decidido contra la concep
ción polrtica, la trayectoria histórica y los méto 
dos organizativos del pablismo, no podrá haber 
una IV Internacional basada en el centralismo de 
mocrático.

• En la actualidad, las condiciones internacio
nales no son las de 1950-53. Los aparatos buro
cráticos están en crisis creciente y las relacio
nes de fuerza se modifican a favor del mov i mi e n 
to obrero mundial contra el imperialismo y la bu 
rocracia contrarrevolucionaria. Las condiciones 
son altamente favorables para la construcción de 
los partidos revolucionarios y la reconstrucción 
de la IV Internacional.

Sena una ingenuidad, sin embargo, suponer 
que las condiciones favorables alcanzan para su 
primir las divergencias; en realidad las exacer
ban, puerto que la agudización de la lucha de 
clases obliga a las diversas organizaciones a ir 
hasta el final en sus orientaciones.

Y es así que las cuestiones fundamentales, de 
principio, vuelven a aparecer, las mismas de
1 >50-53, con independencia de la voluntad de 
los que participan en la discusión del S.U. Por su 
contenido, la discusión dentro del S.U concierne 
a toda la vanguardia que rompe con el stalinis
mo,el reformismo y el nacionalismo pequeño-bur 
gués,interesada en concretar el camino hacia la 
revolución socialista mundial.Por esto nuestro Co 
mité de Organización se preocupa por esta discu 
sión y declara su interés en participar, como ob 
servador, en el X Congreso del SU.

Negamos rotundamente que la discusión se li 
mite a la vigencia de la guerrilla o o la legiti 
midad de la acción armada en ciertos etapas o 
países. Caracterizar asf la discusión sería una 
monstruosa abstracción; nadie puede negar de an 
temano la variedad de formas del combate de las 
masas para la toma del poder.

La discusión dentro del SU tiene un conteni
do preciso y determinado y está referido o una 
realidad concreta; por eso se ha impuesto como 
una discusión de principios, esto es, referid? al 
programa.

Cuál es esa situación concreta? En América 
Latino, direcciones nacionalistas y centristas pe 
quefto-burguesas han intentado resolver los pro- 
blemos de la movilización contra el imperialismo 
por medio de métodos de lucho pequeflo-burgue 
ses, tratando de sustituir lo acción organizada 
del proletariado, oponiendo sus métodos a la lu 
dio por la organización independiente cíe la ola 
se obrera y la construcción del partido. Estos e 
quipos sufrieron fracasos y quiebras unos tros o - 
tros (foquistas en Perú y Venezuela, tupamaros, 
MIR chileno, grupos armados en Brasil, las gue

rrillas en Bolivia), porque sustituían el proceso 
irreemplazable de lo evolución política del prole 
tariodo y su organización, capitulando en el 9? 
por ciento de los casos ante el stalinismo y el re 
formismo (el MIR chileno ho dado el ejemplo úT 
timo).

Mientras estos intentos parecían gozar de éxi 
to, las organizaciones del SU parecían lejos de 
grandes divergencias. Pero el fracaso y la quie
bra de los direcciones nacionalistas y centristas 
de contenido pequeflo-burgués y la irrupción vi 
gorosa del proletariado (en el "cordobazo", en 
la Asamblea Popular, en ios "cordones industria 
les"), modifica eso situación y le rio el contení 
do concreto a las divergencias que surgen y al 
carácter de la discusión. El proletariado asenta 
golpes decisivos a los teóricos que le niegan po 
tencialidad revolucionaria.

Los detractores foquistos del proletariado es- 
tort obligados a retornar a la metodología "pc- 
blista".Nuevamente, la realidad, pora ellos, de 
¡ar de ser la lucha de clases y su influencia ré 
cíproco en la evolución del proletariado y su or 
ganizoción. Lo "guerrilla" poso al status de cate 
gorío social determinante, de una "objetividad" 
outosuficiente.Su coracter "ejemplificador" (y no 
la lucha de clases) inyecta el virus revoluciona 
rio. Los intelectuales no se limitan a aportar sus 
teorías revolucionarias sino que producen la cía 
se revolucionario lista para el combate. Las en 
sis de la humanidad no es la crisis de dirección 
del proletariado, puesto que su solución no está 
en la organización independiente del proletaria 
do sino en uno alquimia oreestablecida: método 
foquista, clase campesina, dirección cuadros pe 
queño-burgueses. Lo dice textualmente lo resolu 
ción "guerrillerista" sobre América Latina del IX 
Congreso del SU:

"De hecho, en la mayor parte de los países, 
lo variante más probable es que, por un período 
bastante largo, los campesinos deberán cargar con 
la parte principal de la lucha y lo pequefla bu£ 
guesia radicalizada proveerá en gran medida los 
cuadros del movimiento". Con esta tesis, ya no 
es el nacionalismo quien pretende sustituir al pt-a 
letariado sino el mismo "trotskismo" quien viene 
a sustituir al nacionalismo arruinado. Los campe 
sinos y la pequefla-burguesía ocupan lo dirección 
de la revolución. Que la "Resolución" hable des 
pués de "revolución permanente" sólo sirve paro 
engaftar inccutos. El "guerrillerismo" del SU aM 
menta todas las ilusiones del intelectual de ció
se media en el providencio lismo político.

Lo que está en cuestión es la independencia 
de clase y la hegemonio del proletariado, es 
c ir, el marxismo.

La propuesta del Comité de Organización es 
tá dirigida o combatir por lo clarificación polí
tica, con el propósito de avanzar en la recons- 
trucción de la IV Internacional basada en el cen 
trolismo democrático. •

Lenin 
V los 
RSétodos 
de Lucha
■ "Comenzamos por el principio. Cuáles son los 
requisitos fundamentales que todo marxiita debe 
exigir, cuando se examina el problema de las for 
mas de lucha? En primer lugar, el marxismo se 
distingue de todas las formas de socialismo en 
que no vincula el movimiento a ninguna forma 
de lucha específica y determinada. Reconócelas 
más diversos formas de lucha, pero sin “inven
tarlas", sino simplemente generalizando, organi_ 
zando e infundiendo conciencia o aquellas for
mas de lucha de las clases revolucionarias que 
por sí mismas surgen en el curso del movimiento. 
El marxismo, que rechazo incondicionalmente to 
do lo que sean fórmulas abstractas o recetas do£ 
trinarías, reclamo que se preste la mayor aten
ción a la lucha de masas en marcha, que, con 
el desarrollo del movimiento, con el crecimien
to de la conciencia de las masas, con la agud[ 
zación de las crisis económicas y políticas, en
gendra constantemente nuevos y cada vez más 
diversos métodos de defensa y ataque. De ahí que 
el marxismo no rechace incondicionalmente nin
guna forma ue lucha. El marxismo en modo algû  
no se limita a las formas de lucha posibles y e 
xistentes en un momento dado, sino que recono 
ce la inevitable necesidad de formas de lucha 
nuevas, desconocidas para quienes actúan en un 
período determinado y que surgen al cambiar la 
coyuntura social. En este respecto, el marxismo 
aprende, si vale expresarse así, de la práctica 
cíe las masas y noda más lejos de él que la pre 
tensión de ensenar a las masas formas de lucha 
cavilada', por “sistematizadores" de gabinete (O 
bras completos, tomo 11, página 207),
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Perón -Banzer

Fracaso o papelón
de

"argentina potencia”

■ La entrevista de Banzer con Perón terminó en 
un estrepitoso fracaso. Tanto ta prensa argentina 
como la boliviana coincidieron en que Aipenti- 
na no pudo obtener la exclusividad en la com
pra del excedente del gas boliviano y del hie
rro del Mutún; resultado, dicen, que no guarda 
relación con las expectativas suscitadas.

Efectivamente, la prensa se habia encargado 
de dar a esta entrevista una importancia colosal, 
ya que significaba "el inicio de una polftica ex 
terior independiente del gobierno argentino, que 
apunto a colocar a la Argentina en un plano de 
primacía en América Latina, con virtiéndola en 
el eje de liberación del resto de lo» países ame 
ricanos". Los más osados, como el periodista Ted 
Cordova-Claure, llegaron a afirmar que Perón 
"con un simple gesto (entrevista con Banzer) ha 
bia transformado lo realidad polftica de Latinoa 
mérica".

La realidad fue absolutamente distinta. "La 
entrevista Banzer-Perón terminó en un fracaso", 
afirma el diario HOY de Bolivia, y sigue: "Un 
fracaso para la Argentina, un resultado inespe
rado para la Casa Rosada que desfavorece la i- 
magen del Presidente Perón, en un momento en 
que pretendía erigirse en el factótum latinoame 
ricano".

De esta derrota diplomática del gobierno pe
ronista es necesario extraer las conclusiones.

El objetivo declarado de Perón en esta entre 
vista era iniciar el despegue hacia una polftica 
exterior que ubique a la Argentina como ei eje 
de aguzamiento independiente de los paises ame 
ricanos, mediante una sustracción sucesiva de pa

ñSOWfiHX?)!
d gobierno implanta el despido por razones

III IGLESIA QUIERE
■ El gobierno peronista ho proclamado reitera- 
domenie, desde sus mismas pautas programáticas, 
la voluntad de preservo' la ingerencia privada 
-y en particular la de la Iglesia en la educa - 
ción. Sólo en este contexío puede entenderse ca 
belmente el escándalo público desatado en torno 
a dos proyectos modificatorios de las normas de 
trabajo para los docentes de escuelas privadas, 
que son cuestionados por la Iglesia a través de 
las consabidas asociociones de padres de fami
lia, que sirven para encubrir la presión directa 
de lo jerarquia eclesiástica.

El Senado nacional tiene a estudio un proyec 
to de ley, ya aprobado por Diputados, por eT 
que se incorpora parcialmente o los docentes 
privados al régimen de lo ley 14473 (Estatuto 
de! Docente). Parcialmente, porque, si bien ex 
t'»nde teóricamente la estabilidad en el trabajo, 
en realidad preserva la arbitrariedad potronol , 
al incluir como causales de legítimo despido "lo 
inconducta pública en contradicción con la orien 
tación doctrinario o~ideológTco del establecimien 
to" e "imoartir enseñanza desconociendo los oE 
jetivos básicos propios de coda establecimien
to". Vale decir, que se incorpora lo descrimina

ción ideológica y polftico como limite de la ê  
tabilidad que supuestamente se otorga.

Este proyecto constituye un intento del gobieĵ  
no para hacer compatibles los compromisos ado£ 
tados ante el episcopado con la sentida reivindi 
cación docente sobre la equiparación entre es
tatales y privados.

Sin embargo, la Iglesia no está conforme con 
el proyecto.A través de una solicitada, firmada 
por "Centros de Padres de Familio de Capital y 
Gran Buenos Aires1, critica la facultad discri
minatorio que le ofrece el proyecto de ley "por 
que cada conflicto planteado doró pie a un es
cándalo". En definitiva, reclama que el trabajo 
de los docentes privados se rija por las normas 
de un contrato privado, vale decir que la potro 
nal eclesiástica conserve la potestad de despedir 
cuando no tengo "confianza absoluta en la copa 
cidad y rectitud del docente". Si esa confianza 
se quiebra -afirma- "el contrato debe quedar de 
hecho rescindido".

En Córdoba, un conflicto semejante ha llega 
do ya al terreno de un agudo enfrentomiento.La

semana pasada, la legislatura provincial sancio 
nó una ley que equipara a los docentes privados 
con el régimen de los estatales, lo que signifi
ca concederles la estabilidad, escalafón, equipa 
ración de sueldos y movilidad en los cargos. La 
Iglesia puso de inmediato el grito en el cielo y 
anunció que suspende la inscripción de alumnos 
en los colegios católicos para el arto lectivo pró 
ximo.

También en Córdoba se introdujeron cláusulas 
que permiten la discriminación ideológica. Al 
mismo tiempo, el Senado provinciol modificó el 
proyecto originnl "para cumplir con compromisos 
asumidos por el Ejecutivo frente a la jerarquro 
eclesiástico" (Crónica, 17/11). Los docentes cor 
dobeses se han pronunciado contro estos modifi
caciones y en favor de la estabilidad irrestricta. 
Rechazan la creación de lo categoría de "centre 
todo",que facilita a las patronales liberarse deT 
pago de las vacaciones, aportes jubilatorios y 
cargas sociales.

Esta política de compromisos con la Iglesia 
no parece suficiente a la jerarquía eclesiástico 
que ha lanzado una violento comparta de presio
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íses de lo esfera del imperialismo yanqui;proyec 
to ésto que culminario con la unificación latino 
americano, la llamada "Patria Grande".

Es‘ a política de Perón no guardaría relación, 
en primer lugar, con :.j posición contraria a la 
ruptura con la OEA y lo; tratados internociona
les. medios 'diplomáticos'1 (Jor los cuales EE.UU. 
subordina a su propia político a los países lati
noamericanos.

Por otra parte, la podrida poliVica con respec 
‘o a los asilados chilenos y el apoyo a la dicta 
duro fascista, ¡o> elogios a 8anzer y a Bordabe 
rry, mueslran que Perón busca fortalecer a sus 
burguesía; y aplastar el movimiento antiimperia
lista incfependiente de! proletariado.

HUGO BAHZIR

ideológicas

nes contra la ley sancionada por la legislatura. 
Los padres católicos han ocupado colegios de la 
capital cordobesa. E! objetivo de esta maniobra 
es colocar ol gobierno en la disyuntiva de cum 
plir concretamente con las garantías prometidas, 
asegurando a la Iglesia el manejo patronal arb[ 
trario de la enseñanza.

En torno al problema de la educación, com" 
en todos los otros vinculados con la vida de las 
masas, la política de compromisos del gobierno 
peronista entra en colisión con los interesas de 
aquellas. Preservoi lo ingerencia eclesiástico en 
la enseñanza es preservar la penetración imperia 
lista y la deformación ideológica, en nombre del 
supuesto "derecho de los padres a elegir lo e- 
ducación de sus hijos".

Contra esta ofensiva de la Iglesia es preciso 
oponer no solo la organización sindical de los 
docentes por su reivindicación de la estabilidad 
irrestricto sino, mós alió, la exigencia de lo a 
similoción completo al régimen de lo ley 14473, 
por el aumento de salarios y en defensa de loes 
cuela pública, por la expropiación de todos los 
colegios privados y religiosos, para constituir el 
monopolio estotol único de lo ensefianza. •

La burguesía nacional de los países atrasados 
ha demostrado repetidas veces su imposibilidad 
de llevar a fondo una política antiimperialista 
por temor a que el proletariado la desborde. Su 
plan polftico se limita a buscar una renegocia
ción con el imperialismo, por la cual rec'bo u- 
na mayor porción de la plusvalía que éste se lie 
va. Pese a este enfrentamiento parcial, la bur
guesía necesita inevitablemente el apoyo, econó 
mico y militar, del imperialismo.

Lo que trata Perón con sus planteos, en rea
lidad, es de intervenir en la puja interburguesa 
con Brasil, sobre cuál de los dos países canali
za la ayuda financiera de los EE.UU. (papel que 
hoy cumple Brasil). Perón trat? de hocer partici 
par a la burguesía nacional en el soqueo de los 
países latinoamericanos mós debiles. La puja con 
siste en nuclear a los países menores alrededor 
de la burguesía argentina (discusiones sobre el 
gas boliviano, el hierro del Mutún, la insto a- 
ción de represas hidroeléctricas en el Paraná, 
etc.) que jugaría e lla , desplazando a Brasil, el 
socio menor del imperialismo.

Los gobiernos burgueses, por más nacionalistas

que éstos sean, no pueden llevar una polftica 
exterior (que es una prolongación de la política 
interior) independiente del imperialismo, es de
cir, opuesta a éste. Sólo el proletariado en el 
poder podrá llevar una política exterior indepen 
diente, polftica que apuntará a la unificación de 
los explotados de América Latina, quebrando las 
fronteras nacionales como paso para la formación 
de los Estados Unidos Socialistas de América La 
tina.

Esta tarea es un aspecto del único internacio 
nalismo posible en la época del imperialismo,deT 
capitalismo en descomposición:el internacionalis 
me proletario.

Una política exterior independiente por par- 
tb del peronismo está condenada al fracaso, por 
que no apunta en este sentido, sino que se mon 
fa sobre la perspectiva contrarrevolucionaria de 
aplastar el combate independiente del proletaria 
do (Chile es har*o demostrativo) y en la puja 
con las otros burguesías americanas para lo par
ticipación como socio menor de! imperioHsmo en 
la expoliación económica de América Latina. •

EL F R E J U L I
Y LA CUENCA DEL PLATA

■ El programa del F re ju l i p lan te a  la  un idad con 

t*nen lal y  sostiene que los ocunrdos de in teg ra

c ión  deben sen ta r las bases de los Estados Unidos 

de A m érica  L a t in a . Estamos en p re cen c ia  de un 

propósito O T itiim peria lis ta?

L a  un idad la t ino am e ricana  como tarea demo 

c ré tic a  ha  quedado in cum p lid a , y  esta frustración 

entre otras co sa s , ha puesto de re lie v e  la  codu 

;id a d  de ia  burguesía n a c io n a l.

En e i s ig lo  X IX  la  buiguesro de los p a fo s  la  

finoam erico ’íos se mostró in cap a z  de re a liz a r  la  

unidad con t in en ta l deb ido , en lo  fundam ental, 

a l p redom in io d e l nac ion a lism o  lo ca lis ta . La a -  

firm ación  de la  na c io n a lid ad  en  ese entonces so 

lo podía p royectarse  en a sc a la  co n t in en ta l. Las 

r iv a lid ad e s  p re c a p it i i is ta s  consigu ie ron  p re va le ce r 

sobre la  ta re a  de la  unidod co n t in en ta l. El ce rro  

do nac io n a lism o  de las muy in c ip ien te s  burgue

sías la t in o am e rican a s , en e l s ig lo  pasado, se con 

v ir t ió  en una posturc re a cc io n a r i o .

Los p lan teos a c tu a le s  de i F re ju l i reproducen 

- ah o ra , en la  época im p e r ia lis ta -e l ce irodo na 

c iona lism o  de lu  burguesfa de l sigl< X IX  que a« 

term inó la  b a lc a n íz a c ió n  co n t in en ta l. Su esrrate 

g ia  de "un id ad " co n tin en ta l no es más que lo 

p royecc ión  d* los intereses e sp ec ífico s  de la  bur 

guesia a rg e r* ’ a con tra  sus r iv a le s  (B ra s il) e r  fa  

vo r de una nueva red is tribuc ión  de las in ve rs io 

nes im pe ria lis ta s  en A m é rica  L a t in a .

P ara  Sán che z Sorondo , "H o y , la  A rg en tin a  

tiene  por de lan te  foena tan d i f í c i l  como ine iud i 

b le . Esté llam ada  a nesponder a l reto de este 

tiempo pe ren to rio , a l desafío  que consiste en or 

gan i z a r pora su pueb lo , por su pueblo y  con su 

pueblo una zon c  p rop ia de co n v iv e n c ia  o n e r ic a  

na desde donde pueda nacerse  fuerte ¡un to a  lo i 

naciones que pertenecen a  íu  propio « 'p a c ió ; y 

desde a l IT e x ten d e r los ra fees de su cu ltu ro , las 

romas de sus i n t e r e s e s . en una re c ien te  con 

te re n o  a sostuvo que V I  cam ino  a  re co rre r paro 

rec í izam os como noción e ra  y es o tro , mucho 

más d i f í c i l  pero en  tede caso in e v ita b le : flesco- 

tgr lo in ic ia t iv a a rgen tin a  en e l p lano  reg io - 

n a l . . . 4 (E s t ra te g ia , págs. /  131 , »ut>rayo4o 
nuestro).

Lo  a firm ac ió n  de la  n a c io n a lid ad  es -poro San 
ch e z  Sorondo- la  búsqueda de una p rim ac ía  de
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la  burguesía a rgen tin a  en e l contexto  Icrinoam e 

r i cano ! La  búsqueda de una a so c iac ió n  reg io na l 

no es para concre ta r la un idad con tinen ta l an ti 

im pe ria lis ta  sino para  extender " la s  ramas de sus 

intereses ' y h ace r fren te a  las in ic ia t iv a s  de o 

tras burguesías la t ino am ericanas , como por ejem 

p ío B ra s il . S i a esto le agregamos que las "pau 

ras" de l F re ju l i ,  Perón y  banchez Sorondo p ro 

pugnan p ro fund izar los nexos económ icos con Eu 

ropa tenemos e l cuadro completo cié ia  unidad 

con tinen ta l ju s t ic ia l is ta : acrecen tam ien to  de las 

riv a lid ade s  in terburguesas, red isM bución  y bús

queda de nuevas a so c iac io nes con e i c ap ita l e x  

Granjero im pe ria lis ta  y  nuevos p riv ile g io s  paro la  

burguesía a rgen tin a .

Es en este con texto  que se entiende las medi 

dad que el F re ju l i anunc ia  adoptar en p o lít ic a  

e x te r io r : d enun cia r los proyectos brasileños sobre 

la  C uenca  del P la to , reformar la  A LA LC  y  aso 

c iarse  c l  pacto and ino .

Las medidas d e l F re ju l i apuntan a centener 

las in ic ia t iv a s  "exp an sió n ista s"  del B ra s i l , buscan 

do un fren te  conún  con ios pa íses del P o c íF ico . 

L a  e xa lta c ió n  del p cc to  and ino no es más que 

e so , y  no -com e sostiene e l F re ju l i-  porque e l 

pacto  seo una a so c iac ió n  a n tiim p e ria lis ta . Las li 

m itac iones a i c ap ita l e x tran je ro  aprobadas por 

los países asoc iados a i P ac to  And ino  sor. -en a [ 

gunos casos- in fe rio re s a los lim ita c io ne s que im 

pone la  p rop ia le g is la c ió n  b ra s ileña . Y ,  sip em 

bargo , e l c ap ita l e x t ra n je ro , yanqu i y europeo , 

estó saqueando económ ica  y  financ ieram ente a l 

B ra s il . " E l gob ierno b ra s ile ro  e x ig e  m ayoría de 

cap ita l n ac io n a l en algunos sectores bá sico s , co 

mo m in e ría , a ce ro  y  pe troqu ím ica" . "La s  reme

sas de las empresas que actúan  en campos pres

c ind ib le s tienen  como tope e l 8%  y  Ins regal Tas 

no pueden superar e l 5%  de las ven ta s " . (E l Feo 

nom ista , 16 -3 -73 )

La  denuncia de l p royecto  b rasileño  sobre la  

C uenca  del P la to  debe acom pañarse , pora Sqn- 

chez Sorondo , con una cen tra l h id ro e lé c tr ic a  en 

L lb e rtod , e n íre  B ra s i l , A rg en t in a  y Paraguay . E l 

costo se r ia  de 2 .000  m illon es de d ó la re * Jo  que 

p lan te a b a  « I fin an c iam ien to  im pe ria lis ta . Como 

ve v e , se trato  de una r iv a lid a d  in terburgueta a 

cuen ta  de d iversos in tereses im pe ria lis ta s . •
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Nuevos Ataques del Fascismo chileno

ASBO PARA TODOS YA

(S®DQsO[?raG<30®[¡D [La POafla
Detener la efeasiva de la patronal
y la burocracia

HAY QUE CONVOCAR 
A ASAMBLEA GENERAL

■ Los perseguidos chilenos que buscaron a 
silo en nuestro paTs son amenazados hoy por 
un nuevo peligro, encarnado en dos de e- 
Ilos, detenidos en Corrientes por orden ¡u 
dicial ante un pedido de extradición formij 
lodo por la dictadura militar de los cuatro 
generales.

Jaime Flores y Nancy Barrionuevo eran, 
hasta el 11 de setiembre, administradores 
de la empresa estatizada Cobre Cerrillos, 
que integraba el combativo cordón indus
trial del mismo nombre en la capital chile 
na. La Junta fascista los acusa ahora de 
malversación de fondos y posesión de armas 
de guerra. No hay duda alguna acerca del 
nulo valor jurídico que pueda tener la acu 
sación de los fascistas de Chile. Se trata 
-estó perfectamente claro- de una manio
bra tentativa para abrir uno brecha de ex 
tradición legalizada de otros militantes y 
activistas refugiados en nuestro paTs.

Es evidente el peligro que ello implica. 
Existe ya el antecedente de la entrega, por 
el ejército argentino, de prófugos que in
tentaban cruzar la frontera argentino-chile 
na. Mientras se espera la resolución final 
de la justicia argentina, los compañeros Fio 
res y Barrionuevo estén detenidos preventi
vamente en la ciudad de Corrientes. Sólo 
la presión de sus compañeros de exilio lo
gró que se modificaran, después de varios 
dfas, los rigurosas condiciones de detención 
que les aplicaba la Gendarmería.

Es urgente lanzar una campaña nacional 
por la inmediata libertad de estos compañe 
os y por la enérgica negativa de extradic 

ción. Es preciso evitar con la movilización 
que las maniobras "geopolíticas" del gobier 
no peronista pongan nuevamente en peligro 
a los asilados chilenos.

Er lo relativo a la situación de los asi 
lados que fueron confinados en el interior 
del país, la situación sigue sin variantes. 
La mayoría de los chilenos, autorizados a 
residir en las provincial del nordeste, tro
piezan con serias dificultades paro encon
trar trabajo y han sufrido en varios episo
dios provocaciones y agresiones que alien
tan una campana en su contra. Los refugia 
dos extranjeros, alojados en el hotel de Em 
pedrado, Corrientes, tienen prohibido co
municarse telefónicamente con él extranjfi 
ro y se sabe que algunos empleados telefó 
nicos fueron sancionados por facilitarles lia 
modas a Uruguay.

También en este coso es imperioso inten 
sificar los esfuerzos paro exigir al gobier
no el cese de todas las restricciones al asi 
lo territorial para los ciudadanos chilenos 
y lo admisión poro que permanezcan en el 
peí» las extranjeros que buscaron asilo en 
la embajada argentina en Santiago. •

■ La patronal de la construcción de La Plata, 
con el activo apoyo cómplice de la burocrocia 
Saavedrista encaramada en la seccional de la 
UOCRA y de la policía, ha dado nuevos pasos 
en la ofensiva desatada contra los trabajadores, 
tratando de quebrar definitivamente el movimien 
to huelguístico y los avances en la organización 
clasista del gremio.

Estos ataques han tenido su centro en lo abier 
ta represión policial y del matonaje burocrático, 
que culminó con el asesinato del compañero Pe 
riño, reconocido activista del gremio, ultimado 
en acción conjunta por elementos policiales yde 
la burocracia. La represión desatada va acompa 
nada del despido de delegados y activistas, tras 
el desconocimiento de sus representaciones gre
miales efectuados por la dirección oficial de la 
UOCRA.

En la base del progreso alcanzado hasta aho 
ra por la ofensiva patronal, están las graves va 
citaciones evidenciadas por la Comisión Reorga 
nizadora y por el agolpamiento mayoritarlo deT 
gremio, el Frente de Liberación de la Construc 
ción, orientado por la JTP. La táctica de estos 
organismos surgidos como dirección de la lucha 
durante el conflicto iniciado en Petroquímica Ge 
neral Mosconi, ha consistido an tratar de man
tener un imposible equilibrio entre la patronal y 
la burocracia, evitando la profundización del 
combate y su reunlficación, superando el aisla
miento de los obreros de JACLA y FIBAK que 
se encuentran en conflicto. La consecuencia ¡ne 
vitable de esta orientación, es conceder un res

pifo a la burocracia, cuyo grado de descomposî  
ción se ha acelerado notablemente o raíz de los 
combates librados por los trabajadores, en el ú[ 
timo período.

La falta de respuestas unificadas a los atrope 
líos policiales y a los despidos, el mantenimien 
to del aislamiento de las dos obras en huelga,eT 
desconocimiento patronal de las resoluciones a- 
cordadas con el Ministerio, tras el período de 
conciliación obligatoria, los intentos de la Co
misión Reorganizadora de levantar el quita de 
colaboración, pueden llevar a un proceso de des 
moralización que siente las bases para una de
rrota.

La posibilidod de revertir a corto plazo esta 
situación requiere la realización de una asomble 
a general, que vote una respuesta unificada de 
todo el gremio a través de la huelga general y 
la imposición del funcionamiento pleno del Co
mité de Huelga existente, integrodo por todos los 
delegados de obra. Tres son los puntos fundomen 
tales del programa de la huelga y de la reorga 
ni zación del combate: 1) la reincorporocíén in
mediata de todos los despedidos; 2) el reconocí̂  
miento de los cargos sindicales y movilidad gre 
mial de todos los delegados; 3) la investigación 
del asesinato del activista Perino con la parti cJ 
pación de una comisión de obreros de la cons
trucción elegidos en la asamblea

Este es el camino más apto para evitar la de 
rroto. La pasividad y las vacilaciones actuales, 
la confianza en las tratativas "por arriba", sólo 
fortalecerán a la patronal y a la burocrocia. •


