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H  Sería fa ltar a la verdad decir que la bur 
guesía argentina tiene una "conciencia cons 
titucionalista". Bastaría para probarlo el 
régim en de fraude y arbitrariedad que r i 
gió desde 1853 hasta 1914, la década infa 
me y  la s e r ie  de golpes m ilita res que se su 
cedieron desde 1930. P e ro  aún bajo los lia  
mados gobiernos constitucionales se viola 
ron constantemente las disposiciones de la 
Constitución con el se rv ilism o de turno de 
los congresos y  tribunales. Las libertades 
dem ocráticas han brillado precisamente 
por su ausencia y  en nombre de articulados 
que declaraban defender la soberanía y  el 
patrim onio nacionales se organizaron las 
más descaradas entregas al capital extran 
je ro . La  razón de todo esto es muy concre 
ta- la debilidad h is tó^ca  de la burguesía na 
cional, sometida a la doble presión del im 
pe- ia lism o y  la clase obrera, la inhabilita 
ba para instaurar un régim en de domina
ción política  basado en la representación 
parlam entaria, es decir, en la defensa pa 
c ífica  de sus intereses de clase M ientras 
el preámbulo de la Constitución asegura 

los beneficios de la libertad . . para todos 
los hombres del mundo que quieran habitar 
el suelo argentino", durante 50 aftos r ig ió  
una " le y  de res idencia" diseñada para de
portar a activ istas sindicales de origen ex 
tran jero  - en aquel entonces una enorme 
mayoría. Se puede decir que la prolongada 
vigencia  de la Constitución de 1853 se d e 
bió, precisam ente, a que fue capaz de tole 
ra r  todt esta clase de manoseos.

He aquí, sin embargo, que el general Pe 
rón ha resuelto  m o d ifca r  la Constitución 
y que sus asesores d irectos y la prensa to 
da^asignan a este propósito no un interés 
solamente fo rm al (determ inar si la que r i 
ge es la del 53 o la del 49, o si las modifT 
cacionesque impusoLanusse seguirán o no 
en v igencia ), sino un objetivo altamente po 
lftico . Se impone entonces la pregunta: ¿ pa 
ra qué quiere Perón re fo rm ar la Constitü 
ción? —

RiJCONSTRUIR EL ESTADO

Para  determ inar las intenciones de Pe
rón en m ateria constitucional debemos u- 
b icar a éstas en el contexto de la política 
que ha venido siguiendo desde antes del 23 
He setiem bre Una síntesis nos muestra:

ataques sistem áticos a la izquierda pe

ronista y  al m arxism o;

♦forta lec im ien to  de los aparatos represj. 
vos con je fes  derech istas o go r ilas  a su ca 
beza (Iflíguez en la Federa l, Cáceres en la 
Gendarm ería);

♦p rogres iva  anulación de las libertades 
dem ocráticas obtenidas a partir  del 25 de 
mayo y restab lecim iento la leg is lac ión  
lanussista (re fo rm as al Código Penal);

* " pacto so c ia l", con e l consiguiente a- 
poyo sistem ático a las patronales contra 
las reiv indicaciones de los trabajadores;

♦apoyo ir re s tr ic to  a la burocracia  s in 
dical contra los activistas antiburocráti
cos y sanción de una ley  de asociaciones 
profesionales que anula la más elem ental 
vida dem ocrática en las organ izaciones o- 
breras;

* inminente sanción de una ley  universi 
taria para b a rrer  con e l "m arx ism o" y co 
locar baio com pleto control de la derecha 
a las organ izaciones estudiantiles;

♦encubrim iento de los atropellos y c r í 
menes de la dictadura m ilita r  y de la dere 
cha peronista (asunto Brandazza, vista  gor 
da al armamento d é los  grupos parapolicia  
les );

♦lim itac ión  crim ina l al derecho de asilo 
para los perseguidos por el fascism o chile 
no; ■

Todos estos ítem s Perón los c la s ificó  
bajo la rúbrica general de la " reconstruc
ción del Estado". ¿Qué sign ifica  esto?  La 
recom posición de todos los aparatos y sec 
tores que fueron duramente golpeados por 
las masas a partir  del "cordobazo" de 1969 
Para ev ita r la dislocación de esos apara
tos, en particular las fuerzas armadas, an 
te el empuje posterior al 25 de mayo, P e 
rón in ició su campafta de captura d irecta  
del gobierno contra la izqn erd a  peronista 
y declarándose abiertamente enem igo de 
las m ovilizaciones de los trabajadores

Debemos dec ir  que Perón ha obtenido im 
portantes v ic to ria s  en la prosecusión de 
sus ob jetivos. Ha hecho retroceder a la ju 
ventud y ha reorganizado a todos los apara 
tos rep res ivos ; al mismo ti? upo, ha logra

do mantener incólume el apoyo del gran ca 
pital y los partidos burgueses, por un lado, 
y  de la izqu ierda peronista, e l PC y e l cen 
trism o, por el otro. Es c ie rto  que el m o
vim iento ob rero  no su frió ninguna derrota  
directa, pero la capitulación de las izqu ier 
das que actúan como agentes de la burgue 
sía dentro del proletariado ha aislado sus 
luchas contra el "pacto so c ia l" y  ha deteni 
do momentáneamente al m ovim iento de los 
explotados de la clase media.

De esta manera, Perón  ha conformado 
un centro político aglutinador para e l con
junto de la burguesía. N i duda cabe que el 
gran capital y  la derecha tienen propósitos 
bien distintos a los del actual gobierno, es 
dec ir c re a r  las condiciones para un dom i
nio incontrolado del im peria lism o y un a- 
plastamiento fís ico  de las organ izaciones 
de los trabajadores P e ro  hoy esta d e re 
cha debe rem it irse  a Perón , en la medida 
en que éste ha logrado (transitoriam ente) 
subordinar a las principales co rrien tes y 
organ izaciones de masas.

Perón  es conciente, por otra parte, que 
fea ob jetivo  está le jos de haberse alcanzado, 
puesto que si bien ha logrado imponer por 
a rriba  e l control y  la pará lis is de las orga 
nizaciones obreras (incluyendo esp ec ia l
mente al ala izquierda de la burocracia  y a 
la JP ), no ha logrado detener la rad ica liza  
ción del activ ism o y la tendencia de la cía 
se a en frentar el pacto socia l. Desde e l mo 
mentó m ism o que el "plan tr ien a l" no pre- 
vee verdaderas concesiones socia les a las 
masas, está dicho que el m ovim iento obre 
ro se ve rá  obligado, en 1974. a acentuar la 
lucha por sus reiv indicaciones y contra los 
ataques del gobierno (prescindibilidad y de_ 
fe n s a  d e  la  d e m o c r a c i a  s i n d i c a l .  
L a  r e f o r m a  de la  C o n s t i t u c i ó n ,  
q u e  p r o p o n e  P e r ó n ,  e s t á  encuadra 
da en e l propósito de acom eter a fondo la 
regim entación del m ovim iento ob rero  y de 
la juventud, para cum plim entar con los pía 
nes capita listas pacíficam ente

Va le la pena tran scrib ir  aquí un p á rra 
fo la rgo  del com entario po lítico  del d ia rio



"L a  Nación" publicado hace tres semanas 
( 2 0 /12 ):

"Nadie debe asom brarse, entretan 
to, si le dicen que uno de los ob jetivos 
decis ivos de la convención como poder 
constituyente será  poco menos que otor 
gar jera rqu ía  constitucional a la  ley  de 
asociaciones profesionales. Esteasun 
to tiene más im portancia de la que se 
le ha venido asignando, porque en sec 
toresqu e no están necesariam ente vin 
culados con el peronism o se interpre 
ta que esa ley , con sus últimas m odifi 
caciones, es e l instrumento más idóne
o para fren ar a la izqu ierda en e l país.
Es más. Perón  acaba de dec ir qu® e l 
Gobierno no quiere em plear la vio len  
c ia l contra los sectores más radicali_ 
zados de la izqu ierda, pero no ha d i
cho que no es*á dispuesto a em p lear 
toda la fuerza  de la ley  para com batir 
los . Es éste e l terreno p re ferido  por 
el presidente y, por lo tanto, conjetu 
rabie que a ra íz  de la reform u lación  
política  resultante del acto constituyen 
te en c ie rn e quede un menor m argen o 
perativo para esa izqu ierda rad ica liza  
da en el pa ís".

A qu íes tá  claram ente dicho porque el go 
r ilism o  apoya la re form a  constitucional, 
aunque por razones que enseguida verem os 
discrepe sobre la "oportunidad". Perón  pre 
tende darle ca rác ter  constitucional al "pa£ 
to so c ia l", a la regim entación del m o v i
miento obrero y de la juventud, y  a la  lu 
cha contra e l "m a rx ism o ".

LA  CONSTITUCION DEL 49

Existen muchos compañeros, en es p e 
c ia l de las fila s  del peronism o» que m iran 
entusiasmados la re form a  por cuanto signi 
fic a r ía  dotar al país de una constitución "so  
cial*con un articulado antiim peria lista .

Sin em bargo, una Constitución burgue
sa, esto es , basada en la propiedad priva 
da de los medios de producción y en un Ej> 
tadoque es la organ ización armada y admi 
n istrativa  de los explotadores, es incapaz 
de reconocer derechos socia les más que li 
ricam ente. La  experiencia  fue muy clara: 
en 1952, cuatro aflos después de sanciona 
das las reform as, Perón  dicta la le y  de ra 
dicación para los capita les ex tran jeros ; en 
1953 rec ibe a Milton Eisenhower, com o ex 
presión del acercam iento al imp< ria lism o  
yanqui; en e l m ismo aflo se hace el Congre 
so de la Productividad, apoyado por e l m is 
m ísim o A lsogaray , cuyo ob jetivo es e l "au 
mentó de la producción" a costa de un m ayor 
es fu erzo  ob rero ; en el 52, Gómez M orales 
lanza e l "plan de estab ilizac ión " que redu 
ce e l sa la rio  rea l -cuyo n ivel nunca vo lve  
rá a ser e l de 1948;y en 1955, Perón firm a  
un contrato de concesiones petro leras con 
la C a liforn ia  -a pesar de la soberanía e s 
tablecida en el artícu lo 40 de la flamante 
Constitución.

L o  que hay que subrayar muy e s p e c ia l
mente, sin em bargo, es que la re fo rm a  del 
49 es rep res iva  contra e l "m a rx ism o" y e l

m ovim iento ob rero  - como ocurre ahora. 
En 1949 Perónhabía  alcanzado e l pleno con 
tro l de las organ izaciones de trabajadores 
y había dictado una leg is lao ión  que p roh i
bía paros en p e tro le ros  (decretos 23121/49): 
en ru ra les (le y  13020/49); en em presas del 
Estado (536/45); y  estab lecía  severas pe
nas contra el mantenimiento de huelgas de 
c laradas ilega les  por el Estado en las in 
dustrias privadas. A fin e s  de 1947, la CGT 
se asocia abiertam ente a esta línea afirm an 
do que no apoyará las huelgas ob reras que 
sean rechazadas por Perón (declarac ión  
CGT, 25/11/47).

En este contexto se dicta la Constitución 
del49 . E l artícu lo 15 declara  la ilegalidad 
de las organ izaciones contrarias a l "s is te  
ma dem ocrá tico ", prohibiendo a quienes 
tengan esta ideología  "desem peñar funcio
nes públicas en ninguno de los poderes del 
E stado". E l artícu lo 21 insiste en este as 
pectoe indica que se sancionará una ley  con 
traqu ienes propugnen cambios rad ica les a 
los "p rin c ip ios  básicos" de la Constitución. 
A s im ism o, e l a rtícu lo 34 crea  una nueva fi 
gura, " e l  estado de prevención ", que le pe£ 
m ite al presidente de la República d ec la ra r 
una especie  de Estado de Sitio sin recabar 
acuerdo del Congreso, lo que le perm ite e 
fectuar a rres tos  y tras ladar personas de 
un punto a otro  del país por lapsos de 30 d_í 
as; esto se rep ite  en e l artícu lo 83.

Cuando los a sesores de Perón  insisten en 
v o lv e r  a la  Constitución del 49 están pensan 
do exactamente en fo rta lece r  la lucha con 
tra  e l m ovim iento ob rero  independiente.

SUCESION Y REFERENDUM

En la medida en que e l ascenso del mo 
vim iento ob rero  no está frenado, y  que en 
su seno se ve r ifica n  poderosas recompos_i 
ciones de fu erza  en fa vo r de las co rrien tes  
y  tendencias independientes de la burguesj" 
a, la  sucesión de Perón  aparece como un 
problem a mayúsculo para los capita listas, 
que bien saben que lo  que mantiene a las ma 
sas ligadas a la burguesía es su ilusión en 
la capacidad de concesiones socia les de Pe 
rón.

En este sentido. Perón  se propone a r 
m ar efectivam ente el Gran Acuerdo N ació  
nal, no só lo  con e l rad ica lism o, sino con 
las fu erzas arm adas, y  no sólo con estos, 
sino t-xmbién con e l sta lin ism o, e l PC . El 
propósito de Perón  es aglutinar a todas e£ 
tas fu erzas en un proyecto po lítico  común 
que re fuerce a sus alas derechas (en espe 
c ia l en e l peronism o) y que discuta, ade
más, las alianzas políticas para las e le c 
ciones del 77.

Dentro de este cuadro, se discute la cue£ 
tión de la oportunidad. Perón  tiene un inte 
rés m ayor de que se rea lice  la e lecc ión  es  
te aflo, porque teme haber reducido sus vo 
tos si tiene lugar en e l 76. En realidad, el 
ob jetivo básivo de Perón  es organ iza r un re 
ferendum que vote un acuerdo con toda su 
po lítica  antiizqu ierd ista  y regim entadora 
Sobre esta base d ir ig ir  las alianzas políti 
cas para el 77 y estab lecer un mecanismo

G ómez M ora les

de alternancia en ei poder convalidado por 
los principales partidos burgueses, e l sta 
lin ism o y el e jé rc ito .

Todo esto form a parte de la política  de 
depuración del peronism o. Perón  compren 
de que no podrá som eter a estructuras co 
mo la  J P  o el PB, o e l surgim iento de un 
v ira je  de izquierda en la burocracia m is 
ma, si no les quita apoyo externo, aglu ti
nando a los principales parteaos, mandos 
m ilita res  y  burocracia en un GAN. La  líne 
am aestra  de Perón es frenar al m ovim ien 
to ob rero , sin concesiones socia les sign ifi 
cativas y  depurar todo tipo de expresión in 
dependiente.

Lo  que tenemos que discutir desde ya es 
como enfrentamos este proceso entre todos 
los que luchamos por las reiv indicaciones 
an tiim peria listas y la independencia o b re 
ra. *
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POR DNR USTR UNICR 
DE OPOSICION

■  A l c ie rre  de esto e d ic ió n , tres 
son las listos que se postulan para 
los e lecc iones nacionales y de lo se 
cc io n a l Buenos A ires de la Asocia 
c ió n  Doñearía. Una, responde a la 
ac tua l d ire cc ió n  burocrática del sin 
d ica to ; las otros dos o lo oposición 
o n tib u ro c rá tico .

QUE SE JUEGA 
EN LAS ELECCIONES?

Lo que está en juego en las e -  
lecciones del 17 de enero es el fu 
tu ro  del grem io y sus re iv in d ic a c io  
nes. La a c tu a l d irecc ión  es un obs 
ló cu lo  in m ed ia to , d ire c to , paro me 
¡orar e inc luso mantener las co n d i
ciones de v:da de los trabajadores. 
El compromiso e x p líc ito  de lo d irec 
c ió n  de Ezquerra y C ía . con el pac 
to socia l y e l p lan gubernamental 
de derroto de los trabajadores, ho
ce que esto podrida burocracia tra 
te de m antener en lo pará lisis e"T 
con jun to  de las re iv ind icac iones del 
g rem io , desbordada una y otra vez 
por los trabajadores.

Ezquerra, Tejerina y C ía . se en 
cuen tran en una crisis descomunafT 
Pierden posiciones sindicales dio tras 
d ía , a manos del activ ism o comba
t iv o . En Rosario, e l 90% de la Co 
m isión D ire c tiv a  renunció y e l Cuejr 
po de Delegcdos d ir ig e , p rá c tic a 
m ente, la secciona l. En Córdoba, 
e l con jun to  de las internas son de 
oposic ión y la d ire c tiva  no es reco 
nocida por e l Secretariado N a c io 
n a l. Le burocrac ia  se m antiene por 
m edio de uno de los estatutos s in
d ica les más reaccionarios. Todo es
ta s ituac ión  (10 bancos han obt. ni 
do im portantes aumentos saloria lesí 
p lan teo na conclusión la u n ifica  -  
c ión  de la oposición a n tib u ro c rá ti
ca m ediante una LISTA U N IC A  DE 
O P O S IC IO N . Desde hac- tres me
ses A c tiv is ta s  Boncorios, adherida 
a l Frente U n ico  C lasista, viene bre 
gando por esto necesidad.

POR QUE N O  HAY UNA 
LISTA U N IC A  DE O P O S IC IO N

Sobre e l f i lo  del lím ite  para pre 
sentar las lis tos, se han constitu ido  
en cam b io , do. listas de oposición.

Lo I; ra A zu l y Blanca está in 
tegrodo por la Juventud Trabajado
ra P e ion is to , por 4 in ternas comba 
tivos de Bs. A s ., por e l A lfo n s in is - 
mo y por la agrupación 23 de sep
tiem bre (jub ilados peronistas). La 
JTP exc lu ye  exp líc itam en te  a la o 
posic ión  de izqu ierdo (IntersindicaTl 
y c lasista (1 -  de M oyo, Frente de

los Trabajadores y e l FUC). Esta lis 
ta no ha manifestado públicam ente 
aún (medíante so lic itadas y campa
ña de a g ita c ión ) su decis ión de pre 
sentarse a e lecciones. Pero sí ha re 
co lec tado  firmas y se com prometió 
fren te  a l ac tiv ism o en tres puntos 
básicos: 1) derogación del es ta tu to ;
2) nuevas e lecciones en 90 días; 3) 
renuncia y entrega a lo nueva d i
rección urgida de la e le c c ió n  de
m ocrá tica.

Estos tres puntos recogen una ne 
cesidad fundamental del grem io: la

recuperación de lo dem ocracia sin
d ic a l.

Lo lista 3 , in tegrada p i r  el Fren 
te de Trabaiadores, se postula pa
ra la seccional Bs. As. Es p a rtida 
ria de un programa c la s is ta , en de 
fenso de la dem ocracia s in d ic a l, la 
lucha sa la ria l y contra el pacto so 
c io l.

An te  esta s ituac ión A c tiv is ta s  Ban 
cari os bregó por la apertura de la 
lista A zu l y Blanca a l co n ju n to d e l 
activ ism o opositor. Lo JTP rechazó

esto propuesta. Con tres meses de 
t rab a jo  de fren te  ú n ico , la oposi
c ió n  hubiera hecho de lo liq u id a 
c ió n  de lo burocracia  un ocon tec i 
m iento  in d is c u tib le . Hoy esto yo no 
es así, y todavía no se sobe a c ien  
c ia  c ie rta  si la A zu l y Blanca se 
presentará.

El Frente U n ico  C lasista recolec 
tó  firmas paro ambos lis tas, enten 
d iendo que de presentarse la lista 
A zu l y B lanca, la lis ta  3 debía re 
tira rse , sacrificando  su presentación 
e le c to ra l para no d iv id ir  los votos 
an tibu rocrá tícos . Si la JTP no se pre 
senta, en cam b io , la lis ta  3 será la 
única a lte rn a tiv a  para los trab a ja 
dores en la seccional Bs. As.

La oposic ión única no solo es u 
na herram ienta e le c to ra l: es e l úni 
co  cam ino paro dotar de una cen
tra liz a c ió n  nac iona l a l a lz ’- Je lu 
chas en e l grem io. Por Iü i_ .)to  es 
garantía para en fren ta r lo tá c tica  
de d iv is ió n  y quebrantam iento de 
los co n flic to s  en su lugar. Vertebrar 
a los bancarios a n ive l naciona l es 
apuntar a la derroto de l pacto  so
c ia l.  •

K®g0G,n@:

mínimos hacia la anidad de la afasfeMa

VICTIMO EN U  METRLUR6ICR MOER
■  Los o b r e r o s  d e  la  m e t a 
lú rg ica  FADER ob tuv ie ion  un tr iu n 
fo  de im portancia tanto en e l terre 
no del ac tua l proceso de organ iza 
c ión  an tip a trona l de la fá b rica , co  
mo en e l de lo reo rgan izac ión an
tib u ro c rá tica  del con junto  del g re 
mio m eta lúrg ico  rosarino.

En demando del cum plim iento  po 
tronol de re iv ind ica c ione s re la tivas  
a las condiciones de sa lubridad , u 
na m ayorito ria  asamblea de los dos 
turnos reso lv ió  e l q u ite  de co labo 
ración y lo reducción de lo  produ-  
cc ión  a l 5C%. La ex igenc ia  funda- 
mentol estaba re fe rida  a la necesi
dad de la mejora del sistema de ven 
t i lo c ió n , especialm ente en la sec
c ión  A cidos. La carencia  de venta 
rtosen número y cond ic iones su fic ien  
tes y de ventiladores había o rig ina  
do in tox icac iones masivas.

Luego de tres días de estric ta  o -  
p lica c ió n  del qu ite  de co laborac ió n , 
y en p a rticu la r de la reducción de

la producción a l 50% , la patronal 
d ió  marcho atrás suscrib iendo un oc 
ta acced iendo a las ex igencias o -  
breras y acep tó  re c ib ir  a la Com i
sión Interna y a l Cuerpo u.» D e le 
gados, renunciando a la a c titu d  que 
había adoptado desde la in ic ia c ió n  
del c o n f lic to .

El rec ien te  c o n f lic to  es importan 
te en cuanto a la lucha que se v ie  
ne lib rando  en FADER contra las su 
perexplotadoras cond ic iones de tra 
bajo; lucha que ya lle va  varios a -  
ños. Se tra ta  ahora de garan tiza r e l 
cum p lim ien to  patrona l en e l p lazo  
previsto y p ro fund iza r la lucha a l
rededor de otras cond ic iones de sata 
bridad pendientes, categorías y ou 
mentó de salarios. Dos cuestiones im 
portantes a ■destacar en la lucha re 
c ie n te  son, en prim er lu ga r, e l cIT 
mo dem ocrático impuesto por e l oc 
tiv ism o y observado por la Comisión 
Interna en las asambleas rea lizadas 
y , en segundo lu ga r, la pro fundidad 
de la medida de la reducción de la 
producción a l 50 por c ie n to , med_i^

do propuesta por ac tiv is tas  de base 
y que habla de la com bativ idad an 
t ipo trona l im perante en la fá b rica .

Por otro la do , lo lucha de FADER 
está inscrip ta  en e l a c tu a l proceso 
q u *  se v ive  en toda la re g io n a l, don 
de en e l ú ltim o  año numerosas comi 
siones in ternas han sido recuperadas 
de manos de la lis ta  Blanca que di  ̂
rige  la seccional Rosario de la U O M . 
Los avances an tibu rocrá tícos y le t  
triun fos on tipo trona les son parte de 
un proceso que vo a tener uno de 
sus momentos culm inantes en las pró 
ximas e lecc iones regionales de la 
U O M , en las cuales se p lantea co 
mo un problema de im portanc ia  la 
constituc ión  de una lis ta  que u n i
fique  a l con jun to  de la oposic ión an 
t ip a tro n a l y a n tib u ro c rá tica .

N o  cabe duda que e l activ ism o 
de FADER, una de las fábricas más 
numerosas de la re g io n a l, deberá ju 
gar un papel de im portancia en ej  ̂
te proceso. •



C é r M a

■  El m ovim ien to  obrero cordobés es, sin dudo , 
e l prim er o b je tiv o  de Perón y del gobierno en su 
propósito de quebrar la m o v iliza c ió n  independien 
te de los trabajadores. La vigorosa respuesta de 
los obreros de IME a l in te n to  de ap licar la Ley 
de P resc ind ib ilidad  demostró e l a lto  grado de ra 
d ic a liz a c ió n  e independencia del proletariado  
cordobés. Esta lucha se sumó a la denuncia de 
los convenios por parte del SMATA y Luz y Fuer 
za , a la e x igenc ia  de aumentos salariales de 
UTA, en una ofensivo que colocaba a l conjunto 
de las masas de Córdoba en pie de lucha contra 
el Pacto S o c ia l. Esta s ituac ión  provocó que e l a 
la derecha de la burocrac ia  ("ortodoxos") no pu 
diera imponer sus planes para copar la C G T re 
g io n a l.

LA LUCHA DE IME

El cen tro  de la resistencia de Córdoba con 
tro los planes gubernamentales fue la lucha de 
los obreros de IME contra los doscientos despi
dos e fec tiv iza dos en cum plim ien to  de la Ley de 
P resc ind ib ilidad . Pese a las vac ilac iones  de la 
d ire cc ió n  de ATE (JTP), que a firm aba que los 
despidos eran producto de un equ ivoco  que tra i 
cionaba e l verdadero espíritu  de la Ley (equTvo 
co p roducido cort e l desconocim iento de Perón, 
según lo JTP), los obreros no dudaron en s a lir  a 
la defensa de la cabeza de la fá b rica : entre los 
200 despedidos se contaban la gran m ayoría del 
Cuerpo de Delegados y la to ta lid a d  de la Comi 
sión In te rna . Luego de com bativas asambleas, 
IME re co rrió  las ca lles  de Córdoba a l g r ito  de 
"p le n a r io  reg io na l -  paro a c t iv o  re g io n a l" .

Lo conducto de la d ire c c ió n "c o m b a tiv a "(b u -  
rócratas de la fra cc ió n  de izqu ie rda) de la C G T 
Córdoba fue e l prim er fa c to r desm ov ilizador. En 
lugar de c e n tra liz a r  los c o n flic to s  en curso tras 
e l reclam o de paro a c t iv o  de los trabajadores de 
ATE (reclam o re a liza d o  tam bién por e l S ind ica 
to de Perlans), se reun ió  en secreto, tras largos 
cab ildeos, para convocar a un a c to , sin paro a l 
guno, para e l vie rnes 21. Tosco c o n va lid ó  esta 
a c t itu d , pese a huberse com prom etido días atrás 
fren te  a los obreros de IM E , que habían concu 
rrido  a su S in d ica to , a "sacar e l paro a c t iv o

IME no debe ser 
derrotada

con los gremios que lo  im pulsaran, cua lqu ie ra  
seo su núm ero". La burocrac ia  "co m b a tiva " justj_ 
f ic ó  su posic ión de no hacer lugar a l reclam o de 
paro a c t iv o  con e l argum ento d e q u e  e .,o  provo 
ca ria  una in te rve n c ió n  derechista contra e l go
b ie rn o  p ro v in c ia l.  El papel de la izqu ie rda  pero 
nista como encubridora de la ofensiva derechis
ta se h a llo  resumido aqu í.

El a c to  del viernes congregó a lrededor de 
5000 personas, lo  que demuestra e l im portante 
cordón de so lida ridad  que <e había tend ido a ire  
dedor de la lucha de IM E. Durante e l transcur
so de l m ismo, nuestro P a rtido , los obreros de 
IME y otros sectores vocearon insistentemente el 
paro a c t iv o ,  llam ado que no encontró eco en 
n inguno de los oradores, ni s iquiera en el del 
SM ATA, cuyo  Cuerpo de Delegados habla rtsu e l 
to  en e l curso de la semana e l reclam o de un 
paro reg io na l a c t iv o . Las p rinc ipa les  tendencias 
presentes (JP , PC, PCR, FAS) se lim ita ro n  a vo 
cear consignas contra la derecha y e l im perio lis 
mo -e n  m edio de una lucha fa cc io n a l de cons¡£ 
nos- pero sus aparatos lograron d i lu ir  la presen 
c ia  obrera organizada que reclam aba e l paro ac 
t iv o .  Es indudable  que a medida que fue trans
cu rriendo  e l tiem po, todas las d irecc iones sindj^ 
ca les de Córdoba re tornaron los pies a l p lo to  por 
presión del gob ierno de O bregón.

Esta tremenda ausencia de so lida ridad  lle vó  a 
la lucha de IME a l desgaste. La empresa levantó  
la lic e n c ia  que regía hasta e l lunes 24 para nu 
merosos sectores fo b rile s  y 300 obreros entraron 
a trab a ja r e l mismo día lunes. A h o ra , los despe 
didos y ac tiv is ta s  están lim itados a una tarea 
propagandística (co lectas barria les). Uno poste
r io r  asamblea del grem io (m iércoles 26) d e c id ió  
levan ta r e l paro y env ia r dos ómnibus a la C a
p ita l para en trev is ta r a Perón, y re a liz a r  even-

Obregón Cano y  A tilio  L ó p e z

tuolm ente un nuevo paro de activ idades e l 7 de 
enero.

Pora c u b rir  su in a cc ió n , A t i l io  López se tras 
ladó a Buenos A ires a tram ita r uno so lución aT 
c o n f lic to  en su ca rac te r de vicegobernador; lo  ú 
n ico  que consigu ió  fue ser desautorizado p ú b li
camente por O te ro  para re a liza r ta l t ip o  de ges 
tiones.

La de legac ión  de IME llegó  el vie rnes 28 a 
la C a p ita l,  negándose Perón o re c ib ir la .

Es ev iden te  que la burguesía está consiguien 
do su propósito de imponer el p rim er ataque se 
r io  a l  m ovim ien to  obrero de a p lic a c ió n  de la 
Ley de P res ind ib ilidad .

Pero esto lo  logra gracias a la c a p itu la c ió n  
del "peronismo com bativo " y los in depend ien tes , 
corrien tes que han pa ra lizado  la so lidaridad y lo 
m o v iliz a c ió n  obrera organizada y que han d i lu í  
do a l m ovim ien to  tras la con fianza  en las negó 
ciac iones con los agentes de la burguesía. En 
reiteradas oportunidades se o rien tó  a apoyar a l 
nuevo d ire c to r io  de IM E , a esperar e l resultado 
de las negociaciones de A .  López, en a len ta r 
esperanzas en entrevistas con Perón, e tc .

PERSPECTIVAS

La Ley de P re sc in d ib ilicb d , fue lanzada por 
e l gob ierno con un propósito consciente: depurar 
la adm in is trac ión  de m ilitan te s  s indica les corroa 
t ivos y c lasistas, descargar sobre los hombros de 
los trabajadores e l d é f ic it  del presur esto esta
ta l.

IME tiene  un im poriunte  sector de a c tiv is tas  
en sus f i la s ,  quienes han logrado hacer vo ta r la 
re a liz a c ió n  de jn  paro de 24 horas con Asamblea 
para e ' lunes 7 de enero. En ésta debe concen
trarse ahora la a c tiv id a d  de los a c tiv is tas  y des 
pedidos de IM E: en la o rgan izac ión de la m edi
da de fue rza .

Evidentem ente, se impone que los sectores c ío  
sistas y com bativos (Perkins, delegados de IM E , 
e tc .) que qu ieren enfrenta r la ofensivo guberna 
m en ta l, hagan un fren te  para romper 10'  L o rre -  
ras que la JP y e l stolin ism o (PC) co locan  a la 
irrupc ió n  de las irosas contra e l Po o S o c ia l. Lúe 
go de l a c to  reg iona l estas co r lentes tra taron de 
enca jonar la m o v iliza c ió n  de IME en wn c a l le 
jón sin sa lida  y se niegan a ape la r a la m o v il i
zac ión  obrera pqra romper esto s ituac ión . Por e -  
Ilo  es fundam enta l que las fuerzas que queremos 
com batir contra  e l Pacto Socia l trabajem os en fo 
vor de un nuevo a c to  reg iona l para reagrupar a 
los fuerzas obreros, que e x ija  e l p le na rio  de gre 
mios y e l paro a c t iv o  reg iona l con IM E . Hay que 
e x ig ir  a la base de la JP y e l sta lin ism o que se 
definan an te  la lucha de IM E. Hay que esc lare
ce r e l hecho de que e l "p ro ye c to " de Perón pre 
supone la derrota de la m o v iliz a c ió n  obrera i n 
depend ien te , descabezando a los a c tiv is ta s , in 
c luso de la JTP y la In te rs in d ica l •

*



Otero sale en auxilio de los Gainza Paz

POR UNR RSRMBLER GENERAL 
DE GRRHCOS Y PERIOSiSTRS

H  La lu cha  que sostienen gráficos 
y  periodistas de l d ia rio  "La Prensa" 
por e l aumento de em ergencia está 
en una verdadera encruc ijada .

El M in is te r io  de Trabajo in tim ó  
a los trabajadores para que "norma 
l ic e n "  las tareas y vuelvan o la  si 
tuac ión  an te rio r al 20 de octubre , 
fecha en que se in ic ió  el qu ite  de 
co laborac ió n  en demanda del aumen 
to. Para ga ran tiza r e l cum plim iento 
de la in tim ac ión  se ap licó  la con
c il ia c ió n  o b lig a to r ia  el m iércoles 
19 de d ic iem bre.

E l M IN IS TER IO  DEFIENDE A LÓS 
G A IN Z A _____________

La patrona l g o r ila  buscó, con ae 
nodados esfuerzos, la in tervención 
de l M in is te n o . O curre que todos sus 
in tentos de quebrar el m ovim iento 
m ediante provocaciones ( in tim id a 
c ión  con telegram as, ataques a de 
legados, res tricc ión  de la  m ov ilidad 
g rem ia l y otros) term inaron en un 
rotundo fracaso.

Sin em bargo, los G a inza  no re 
nunciaron a e je rce r la máxima pre 
sión sobre el gobierno, tn  e fec to , 
estos fueron los hechos:

‘ Comenzó a p u b lica r, id ia riam e£ 
te , un suelto en la prim era plana 
de "La Prensa" exp licando  que e l 
d ia r io  aparecía con errores y defec 
tos a causa de la  mala disposición 
de¡ personal.

*Pncdujc un in cend io  parc ia l e l
13 de d ic iem bre , culpando a los 
trabc jadores, quienes en realidad 
fueron los que contribuyeron a apa 
garlo .

‘ A d ju d ic ó  a los trabajadores un 
supuesto "a ten tado " contra un en
cargado; la  Comisión Interna denun 
c ió  la  provocación deslindando res 
ponsabi I idades.

La patrona l se interesó vivamen 
te por que estos hecnos tomaian es 
todo púb lico . Pretendía a?r, ju s tif i 
ca r la  in te rvenc ión  minis t  la l qué 
ven ia  reclam ando.

l o s  G r á f ic o s  n o  r e n u n c i a n

A  LA LUCHA

El M in is te r io  de Trabajo v o lv ió  
a ra ti f ic  r la  linea  antiobrera de * 
sus ú ltim os fa llos . Desde estas pági 
ñas (ver P .O . N o . 178, del 23 de 
noviem bre) señalamos: “ Advertim os 
que ya en ocasión de la lucha de 
"L a  N a c ió n "  se decretó ilega l e l 
q u ite  -decrom os-, aduciendo que e 
ra medida de acc ión  d ire c ta " . É* 
6

más, agregábamos que era "necesa 
rio  prepararse ante cu a lq u ie r fa llo  
antiobrero: cum p lir rigurosamente el 
q u ite , fo rta le ce rlo  en periodistas, 
promover la  in te rvenc ión  del grem io 
g rá fic o ".

El 19 de d ic iem bre , la Cl del 
ta lle r  convocó a una Asamblea pa 
ra ana liza r las consecuencias de la 
c o n c ilia c ió n  o b lig a to r ia  y e l curso 
a seguir. Los delegados exp lica ron  
que ei fa llo  antiobre ro  era conse
cuencia d ire c ta  de la  v ig e n c ia  del 
'pac to  so c ia l" contra el que se d i 
r ig ía  la  lucha de los trabajadores 
de "La  Prensa". Si b ien la  Cl re
comendó aca ta r la  in tim ac ión  m inis 
te r ia l durante e l periodo de conci 
liac ión ,p ropuso  con tinuar, después, 
la lucha por e l aumento y reclam ó 
la  cen tra liza c ió n  de las luchas sala 
ríales del grem io g rá fico  m ediante 
una Asamblea G eneral cue vote  un 
anteproyecto de conven io  y reclame 
parita rias libres. Entendemos que es 
tas resoluciones de la asamblea deT 
ta lle r  g rá fico  tienen un a lto  va lo r 
en el cam ino de u n ific a r  los com
bates parcia les actualm ente en cur 
so.

"ASAMBLEA C O N JU N T A  C O N  
____________  PRENSA

El 17 de enero vence la  c o n c ilio  
c ió n  o b lig a to r io  para los gróficosT 
Se impone hacer los preparativos pa 
ra concre tar una masiva Asamblea 
C onjun ta  de grá ficos y periodistas 
con el ob je to  de deb a tir e l curso 
fu tu ro  de la  lucha por e l aumento 
de emergencia. A nuestra entender, 
ha sido el a is lam iento de las d ife 
rentes luchas lo que ha perm itido  
que, transitoriam ente, la m o v iliza 
c ión  de "La Prensa" no term ine con 
->* tr iu n fo  sobre la  patrona l. Por e 
■» e : necesario que los componeros 

de. .ñ u *  <igan ex ig ien do  la in te r
vención a c tiva  de la  Federación G rá 
f ic o  Bonaerense, a efectos de coor 
d iña r y u n ifica r las luchas en cur
so. •

R ic a r d o  O te r o

Algunos pasos de im portancia han 
sido dados en e l cam ino de confor 
mar un m ovim iento nocional de re 
s istencia a la ley de p re s c in d ib ili
dad de los trabajadores estatales. 
Estos avances son un re fle jo , por un 
la do , de las reacciones originadas 
ante los primeros despidos masivos 
producidos en algunas provincias y , 

la  ve z , de la  sanción de leyes 
prov in c ia les  que extienden y profun 
d izan  e l ca rác te r de la  ley aproba 
da por e l Congreso N a c io n a l. En es 
te contexto  se han cons titu ido  coor 
dinadoras regionales en los p r in c i
pales centros de resistencia a la 
p resc in d ib ilidad .

Uno de los hechos más importan 
tes de este proceso fue e l p le na rio  
nacional re a liza d o  e l 2 2 /1 2 /7 3  en 
Paraná, convocado por e l S in d i
cato de Empleados Públicos de En
tre Ríos (SEPER). Uno de los aspee 
tos fundamentales de esta reunión 
fue e l ca rác te r de lus delegaciones 
concu rren tes-que , aunque m ino rita  
r ias,e ran  representativas de los p rin  
c ipales focos de enfrentam iento  a 
la  le y : CTERA, SINTER de Rosario, 
ATE y delegados de IME de Cerdo

ba, diversas organizaciones gremio 
les y delegados estatales de Buenos 
Aires y  la Coordinadora de lucha 
contra la preseindibiCdod de Capi
tal.

Las resoluciones del p lenario  fo r 
muían un llam ado a todas las orga 
n izaciones de estatales a pronunciar 
se por un "N o  a la ley de prescin 
d ib il id a d " ,  a com batir los recientes 
despic s (cerca de 3.000 en Entre 
Ríos, IME C órdoba, e tc .) ,  a repu- 
d io r los atentodos terroristas contra 
e l m ovim ien to obrero y sus d irig e n  
tes an tib u ro crá ticos  y convocan a u 
na nueva reunión naciona l para eT 
19 y 20 en Córdoba, con el propó 
sito  de de jar constitu ida  d e f in it iv a  
mente una Coord inadora N o c iona l.

El nuevo p le na rio  nac iona l con 
vocodo en Córdoba para e l 19 y 20 
de este mes, aparece cor^c una re 
a l oportunidad de conformar una Co 
ordinodora N a c io n a l de Estatales, 
que agrupando a s ind ica tos, in te r
nas, delegados, agrupaciones y oc 
tiv is tas  sea e l e je  m otor de un ver 
dadero fren te nac iona l contra la 
p re sc in d ib ilid a d  y contra los despi 
dos.

en Paraná se hizo un im portante plenario

FORJEMOS ON MOVIMIENTO 
NACIONAL CONTRA 
LA PRESCINDIBILIDAD

Lo e x is ten c ia  de Coordinadoras 
Regionales, como la  de Rosario, 
que agrupa orgánicam ente a los p rin  
c ipa les sectores estatales afectados 
por la  le y , con mandatos de asam 
b lea  (In terna de ju d ic ia le s , banca 
rios p rov in c ia les , SINTER, educa
dores p r iva d o ' y Un ión de l M agis
te r io , e tc .) ,  im p lica  la  pos ib ilida d  
de conformar un fuerte  m ovim iento 
nac iona l contra  la  p resc in d ib ilidad .

La re a liza c ió n  de plenarios por 
g rem io y regionales es una tarea de 
im portanc ia  para recaba r mandatos 
en relacio 'n a la reunión de Córdo 
ba. Además, servirán para mantener 
e l a le rta  fren te  a la  pos ib ilida d  que 
se produzcan nuevos despidos mas[ 
vos aprovechando que varios gremios 
estata les entran en vacaciones to ta  
les durante enera ( ju d ic ia le s , docen 
tes, trabajadores un ive rs ita rios , etcT 
y para o rgan iza r a fondo, mediante 
la  e x ig e n c ia  de asambleas genera
les, la  lucha por o b lig a r a l conjun 
to  de ATE naciona l a defendemos 
con tra  los despidos. •



¿EL MOVIMIENTO OBBERO 
Y LO JUVENTUD 

SEGUIRAN TOIERONOO 
10 AAASIICAE CHILENA?

H  Cada día que pasa, la represión  fasc is  
ta contra las masas chilenas tom a nuevo3 
rasgos de traged ia. Los asesinatos y  tortu 
ras continúan. Ya son va r ias  las v íctim as 
de nacionalidad argentina que son en trega 
das a la embajada en Santiago sin dar exp li 
caciones de s .lu irte  a manos de 'a s  t r o 
pas m ilita res . Las detenciones de m ilitan 
tes sindicales y  de izqu ierda no han cesado, 
sólo que se han hecho se lec tivas , p recisas, 
sistem áticas. Continúan los operativos de 
ra s tr illa je . E l G eneral Sergio A re llan o , a 
ca rgo  de la región  m ilita r  de Santiago, ha 
declarado al d ia rio  "E l  M ercu rio " que e l to 
que de queda no será  levantado durante mu 
cho tiem po porque "no en tregarem os la no 
phe a los ex trem is ta s ". E l diputado Socia
lis ta  Joel M aram bio acaba de m or ir  en pri 
sión, v íctim a de una "enferm edad no identi 
ficad a "!

En contrapartida, los es fu erzos interna_ 
cionales de denuncia y  combate contra e l r£  
gim en fasc ista  parecen haberse detenido. 
P o r  lim itadas que fueran, durante e l mes 
de setiem bre nuestro país fue escenario  de 
m ovilizac iones de repudio que a rrastra ron  
a las ca lles  a grandes sectores de la juven 
tud. Desde entonces, prácticam ente nada 
se ha hecho en e l terreno  de la solidaridad 
po lítica  m ilitante con las masas chilenas. 
E l PC ha lim itado toda su actividad a accio 
nesde so lidaridad con los asilados a través 
de la L iga  de Derechos del Hom bre. El 
COMACH1, presid ido por A lende, no pasa 
de se r  un atildado organ ism o de salón, in 
capaz de quebrar e l m arco de pasividad y 
de proponer siqu iera  medidas concretas de 
combate contra la junta m ilita r.

No se trata de un fenómeno nacional. To 
dos los partidos del sta lin ism o mundial par 
ticipan de una verdadera  conjura para aca 
l ia r la s  medidas de lucha, para reducirlas 
a una vu lgar denuncia de las atrocidades a 
tribuyéndolas a la " tra ic ió n "  m ilita r  y  al im 
peria lism o, lo  que les perm ite ocu ltar el 
papel de la burguesía chilena y  de su partí 
do, la  dem ocracia  cristiana , en cuya ala iz 
quierda todavía confían. Los grupos ligados 
al PC  Chino, por su parte, nada hacen pues 
to que sus orien tadores mantienen buenas 
re lacion es d ip lom áticas y com erc ia les  con 
Pinochet.

¿ Es que a ca soe l m ovim iento ob rero  mun 
dial dejará  que la m asacre chilena p ros iga?  
Hay algunas brechas que perm iten rom per 
esta conspiración de silencio  y pasividad. 
Los  representantes de los trabajadores al 
consejo de adm inistración de la O IT , enG i 
nebra, escrib ían , e l 2 2 / 1 1  que "a l gran nú 
m ero de fusilados durante los p rim eros  di 
as de la vio lenta  tuina del poder por lo s  fas 
c ie tas ch ilenos se agrega  el número, sin du

da más grande, de aquellos que son e je cu 
tados sum ariam ente". Y concluían: "e s  ne 
ce sa r io  denunciarlo".

Sí. Es necesario  denunciarlo y  no ce ja r  
en la denuncia. El fasc ism o ch ileno está a 
sesinando a lo  m ejor del pro letariado y  de 
las masas explotadas chilenas, a los m ejo 
re s  cuadros de la izqu ierda. Se acumulan 
nuevas denuncias. P o r  e jem plo, se ha c o 
nocido la cruzada contra e l m arxism o em 
prendida por e l general A re llan o , al fren 
te de una m isión m ilita r , por e l norte del 
país. En L a  Serena, a 400 k ilóm etros de 
Santiago, un tribunal m ilita r  h izo com pare 
c e r  a 15 detenidos, que m orían fusilados ho 
ras  más tarde La  sorda indignación en la 
zona fue tal que e l general Lapo'stol, a ca r 
go de las operaciones, c reyó  necesario  de 
c la ra r  públicamente que los fusilados habí 
an sido ordenados por la com isión  venida de 
Santiago, deslindando su propia responsabi 
lidad.

No paró a l l í  el sangriento reco rr id o  de

lo J P  y el PC se pronuncien

A re llan o , quien pasa por se r  la nueva figu 
ra e s te la r  del e jé rc ito  chileno. En Copiapó, 
fueron fusilados 13 m ineros y cam pesinos 
bajo e l consabido pretexto de "intento de fu 
g a ". La  g ira  continuó hasta A rica , en la 
fron tera  con Perú: 6 fusilados. De reg reso , 
en Antofagasta, otros siete crím enes La 
sangrienta expedición fue uno de los facto 
res  que lle v ó  al general Bonilla, m inistro 
del In ter io r , a suspender - al menos en teo 
r ía  - las ejecuciones sum arias. Desde en
tonces, só lo los consejos de guerra  "regu^ 
larm ente constitu idos" están autorizados a 
ordenar fusilam ientos.

En los últimos días, se ha rec ib ido un 
comunicado del MIR chileno denunciando el 
apresam iento de Bautista Van Schouwen, u 
no de sus m áximos dirigen tes, cuyo parade 
roñ o  ha sido dado a conocer por los m ilita  
r e s . Existen fundados tem ores por su vida.' 
P O L IT IC A  OBRERA se suma al rec lam o 
por una campaña internacional para arran 
c a ra  Van Schouwen y demás m ilitantes chi 
leños de las garras del fasc ism o, por s a l
va r los  de la  tortura y de la muerte

No será  suficiente con denuncias. Hacen 
falta acciones concretas de combate, que 
hagan sentir el peso del proletariado mun 
dial, que retom en las trad iciones de solida 
ridad internacional que conm ovieron al mun 
do durante la guerra  de España. El m ov i
miento ob rero  mundial, la FSM y la CISL, 
deberían llam ar a organ izar un boicot in 
ternacional contra la junta m ilita r chilena 
Los  trabajadores portuarios franceses han 
hecho un llamado en tal sentido al que d e 
ben sumar su pronunciamiento las o rgan i
zaciones ob reras de nuestro país.

Sabemos muy bien qué podemos espera r 
de la CG T argentina. En los últim os días 
de gobierno de A llende, su girió  a las auto 
ridades argentinas que no activaran la  en- 
rega  de cam iones comprados por Chile "pa 

ra no quebrar un m ovim iento g rem ia l a- 
ludiendo a la huelga sed iciosa de los patro 
nes cam ioneros trasandinos. Desde enton
ces, no hemos conocido una sola palabra 
de los burócratas de la centra l obrera  con 
denando e l golpe chileno com o an tiobreraEn  
esto, responden fie lm ente a la orien tación  
del gobierno peronista.Su vo cero  o fic ioso , el 
em p resa rio  Julio B roner, prom etió en San 
tiago e l apoyo económ ico del gobierno jus 
tic ia lis ta  a la "recon stru cc ión " de Ch ile.E l 
e jé rc ito  argeñtino, por su parte, acaba de 
condecorar al agregado m ilita r de Chile en 
Buenos A ire s . A s í  y  todo, es p rec iso  e x i
g ir  e l pronunciamiento de la CGT y de los 
sindicatos adheridos, en favor del bo ot 
contra la junta chilena.

Sólo la fu erza  organizada del pro letari. 
do mundial podrá detener la mano rep res. 
va del fasc ism o chileno. Llam am os a los 
m ilitantes del Partido Comunista y de los 
demás partidos de izquierda, a s í como a la 
Juventud Peron ista  a sum arse a esta cam 
paña e im pulsarla dentro de sus propias or 
gan izaciones. •_
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■  1) E l 11 de setiem bre ae 1973, un sangriento golpe de 
estado m ilita r derrocó al gobierno de la Unidad Popu
la r  y llev ó  al poder una dictadura m ilita r. Esta empren 
oió, por los métodos de la guerra c iv il, la represión 
más sa lva je contra el proletariado, las masas chilenas 
y sus organ izaciones de clase y adquirió de conjunto 
rasgos abiertamente fascistas: ejecuciones sumarias 
en masa, uso de la tortura en gran escala, puesta a 
p rec io  de la cabera de dirigen tes ob reros y m iem bros 
del gobierno de A llende, disolución de los sindicatos y 
abrogación de todos los derechos sindicales; disolución 
de los partidos obreros, de todos los partidos que la 
Junta considera "m a rx is ta ", seguida por la del conjun 
to de los partidos políticos: am ordazam iento de la pren 
sa; m ilita rizac ión  de la universidad; en fin, p repara
ción de una Constitución corporativ ista  sobre el mode 
lo de la dfe Esparta franquista.

2)E1 Buró Internacional denuncia la acción crim inal 
del im peria lism o, que ha demostrado una vez más. en 
el caso de Chile, su voluntad de rep rim ir  en A m érica  
Latina como en el resto del mundo, la lucha de la cía 
se ob rera  y de las masas por su emancipación, recu 
rriendo a los métoaos más brutales y más s: ngrien- 
io3, sin e l menor respeto por los derechos humanos 
más elem entales.

£1 Buró Internacional constata que el im peria lism o 
ha contado en Chile, como en e l resto  de A m érica  La  
tin , con el apoyo de¡ conjunto de las fracciones de la 
burguesía, comprendidas aquellas que se reclaman 
"p ro g re s is ta s1' y  "dem ocráticas". Los  acontecim ien
tos ch ilenos demuestran una vez más que otorgar, ba 
jo  cualqu ier consideración, la menor confianza a un a 
!a de la burguesía es - cualquiera que sean las justiñ 
caciones teóricas que se invoquen - sem brar ilusiones 
fatales p ira el combate de la clase obrera  y de las ina

3 )E l l l  de setiem bre, los trabajadores chilenos han 
debido a frontar el golpe de Estado sin dirección, sin 
arm as, sin el menor elem ento de organización centra 
Lzada, a exceoción de las tentativas hedías por c ie r 
tos cordones" de los barrios industriales, cuya cen
tra lizac ión  más desarro llada, que no alcanzó a concre 
tarse, habí aido combatida por la Unidad Popular La 
clase o b re ’- aleña no ha re c b id o  de la CUT ni de los 
partidos ob reros ninguna consigna que le perm itiera  re 
s .s t ir a l  golpe de Estado de manera centralizada. Lar 
d ire . c 'ones de esos partidos se eclipsaron y dejaron a 
los m ilit  ates y trabajador* solos frente a. enem igo 
ae clase .

Sin em bargo, apenas ina se mana antes del golpe de 
Fstaí'o, más de áOO.UCO >r í ñas manifestaron en San 
tiago su apoyo a A llende y lemanoaron que se las m o
v iliz a ra  polfti ámente, que L s  d ir ig ie ra  y se las a¡_ 
m ara para aplastar la an eriaza de golpo de Estado. En 
lab fábricas y en los bar o_-, , pesar de los obstácu
los puestos en su camino por l is  d irecciones de los par 
tidos ob reros y de 1¿. CUT los trabajado re s se orgam  
zaron en e l cuadro de los "cordones indu stria les". co 
rrí tes de coordinación d<' los com ités fabriles , ex p re 
sión del m ovim iento del proletariado chileno hacia la 
cot trucción de órganos de arácter soviético . Ni el co 
r * je ,n  la^oluntad política de acabar con la burguesía, 
ni la d isposición al combate faltaron al proletariado chi 
leño.

M iLtantes y trabajadores del mundo entero se p re 
guntan ¿cóm o pudo ocu rr ir  lo  de Ch ile?

4) i sta es la razón por la cual, al margen de la lu

L A LECCION DE CHILE
De la Resolución del Comité fe Organización 
per la Reconstrucción de la IV fnlereadonel

A  fines de noviem bre de 1973 se reun ió  el Buró In te rnac iona l 
del C om ité de O rg a n iza c ió n  por la  R econstrucción de la  IV  In terna 
c io n a l. Publicamos a con tin u a c ió n  el e x tra c to  de una de sus p r in c i
pales resoluciones, re fe rid a  a la  trá g ica  derro ta  sufrida por e l p ro le  
ta riado  y las masas chilenas.

cha que debe prosegu ir por detener la mano de los fas 
cistas - por arrancar m ilUantes 3' trabajadores de las 
cá rce les  y las cámaras de tortura y los pelotones de e 
jecución de la junta m ilita r fascista; por imponer m e
diante los métodos de la clase obrera  e l boicot de los 
buques y  otros transportes en d irección  a Chile - se 
impone una tarea política: extraer el balance de los a 
contecim ientos chilenos, de manera que la lección  de 
Chile sea asim ilada por el proletariado mundial, que 
el proletariado chileno sea e l último en v iv ir ,  hasta la 
derrota  y la exterm inación de sus cuadros, el te r ro r  
blanco, la funesta política  de los frentes populares.

P o r esto, corresponde buscar la clave de la derro  
ta chilena.

5) El origen  de la traged ia  del 11 de setiem bre de 
1973, está en la constitución de la Unidad Popular, en 
1969-70. Form ada, de una parte, por e l PC y e l PS,y 
de la otra por el partido rad ica l y parlam entarios e s 
cindidos de la dem ocracia cristiana, la coalic ión  de la 
Unidad Popular asumió en seguida un sentido político 
preciso. P o r  débil que fuera e l partido Radical, la a- 
lianza del PC y el PS con aquél, uno de los principales 
partidos por medio de los cuales la burguesía chilena 
ha e je rc ido  su dominio de clase durante años, constitu 
ía, desde su form ación , la m ateria lización  de ligazones 
tra icioneras entre los d irigen tes ob reros de un lado y 
la burguesía y el im peria lism o de otro.

6 ) Desde su constitución, la existencia  de la U P tu 
vo la siguiente significación:

A ) O torgar, ya desde entonces, garantías a la bur- 
guesía en cuanto a las intenciones del PC y el PS (no 
se trataba solamente de garantías: el PC mantuvo per 
manentemente el "d iá logo " con la dem ocracia  c r is t ia 
na y A llende tomó contacto en aquella época con d iver 
sos sectores del e jé rc ito .

B) C erra r el camino a la constitución, en el m arco 
de las elecc iones presidencia les de 1970, de un acuer

do entre los partidos ob reros  sobre e l program a antica 
pita lista y de independencia nacional, que h ic iera  del 
pro letariado la fuerza po lítica  d irigen te del país o p r i
m ido.

C) .1 u'M'Jicar la adopción de un program a político
- el program a de la Unidad Popular - cu ya lL  -a.y con 
ten idoeran  abiertam ente burgueses y  que podía suscri 
b ir  toda un ala de la burguesía, particularm ente en el 
seno de la dem ocracia  cristiana  ( . . . )

8 ) Ninguna com prensión de lo  ocurrido a p a rtir  del
4 de setiem bre de 1970 y  hasta los ú ltim os días del go 
b ie rn ode A llende es posible fuera de una com prensión 
co rrec ta  de la naturaleza de la Unidad Popular, como 
coalic ión  de los partidos ob reros con partidos y hom 
bres po líticos de la burguesía.

En la situación abierta  e l 4 de setiem bre por la v ic  
to ria  e le c to ra l de A llende, la aceptación de la  U P  de 
negociar la ratificac ión  de esa elecc ión  por e l congre 
so dominado por los  partidos burgueses y de firm a r  el 
estatuto de garantías constitucionales propuesto por- el 
PDC y c l estado m ayor m ilita r m ater ia lizó  -a l m ism o 
tiem po que acentuaba y agravaba sus alcances y conse 
cuencias- el la zo  tra ic ion ero  entre las d ireccion es de 
los  partidos ob reros y la burguesía, estab lecidos en 
1969.

9) El estatuto de garantías constitucionales no fue u 
na sim ple "dec laración  de prin c ip ios" sino un texto que 
introducía enmiendas a la Constitución del Estado bur 
gués sobre muchos puntos decis ivos que parecieron  im 
portantes a la burguesía chilena y e l im peria lism o pa 
ra asegu rar la defensa de sus posiciones amenazada.^ 
y en .particu lar para re fo r za r  e l d ispositivo  rep res ivo  
del aparato del Estado frente al ascenso de masas. A l 
lado de artícu los que garantizaban a la burguesía con 
tra  todo atentado a la "lib ertad  de prensa", es dec ir a 
sus m edios de intoxicación ideológ ica  y de propaganda 
en fa vo r de la con tra rrevo lu ción , o a la " lib ertad  de en 
seflanza", figuraban artícu los que garantizaban la inmo 
vilidad de los funcionarios pertenecientes a los parti~  
dos burgueses y aseguraban al e jé rc ito  y al cuerpo de 
carab ineros el conjunto de derechos y p r iv ileg ios  cons 
titucionales que le s  perm itieran  jugar con tranquilidad 
su rol.

( A l su scrib ir el estatuto, la coa lic ión  de la Unidad 
Popular y el gobierno de A llende a firm aron  su voluntad 
de situarse sin equívocos del lado del orden burgués y 
de defenderá e'ste contra el ascenso de las m asas. Las 
medidas tomadas más tarde por A llende y las d irecc io  
nes del PC y e l PS chilenos, to les como la con serva 
ción del "grupo m óvil" cuya disolución estaba ínscrip  
ta en e l program a de la  UP, la constitución de gabine 
tes m ilita res , la promulgación de la ley  de control de 
arm as, se ubican en e l cuadro estab lecido por el acue£ 
do firm ado con Tom ic y Schneider en octubre de 1970

10) E l ascenso de A llende y de la U P  al gobierno, el
4 de noviem bre de 1970, tuvo por efecto  im pulsar a 1< s 
masas a acentuar su m ovilizac ión , a redoblar sus es 
fu erzos y  a asestar im portantes golpes a la burguesía 
y  al im peria lism o. Fue por su acción y por su m ovili 
zación que tuvieron lugar las expropiaciones de tie rras  
y  el debilitam iento de la gran propiedad, la nacional^ 
zación de los recursos naturales básicos, la esta tiza - 
ción de la banca y de las grandes em presas monopolis 
tas.

Las conseciones hechas por la U P. a lo la rgo  de 
1971 y 1972, a las ex igencias del pro letariado y de las 
masas m ovilizadas, s ign ificaron  la satisfacción , de ma 
ñera parcia l y p rov iso r ia , de las re iv ind icac iones na
cionales y socia les fundamentales de las masas expío 
tadas. En manos del gobierno de la UP. estas conse
ciones se transform aron  en un instrumento con tra rre  
vo lucionario  que fue u tilizado para salvaguardar de los 
ataques de las masas a las instituciones esencia les del 
aparato del Estado, el e jé rc ito , la po lic ía , e l parlamen 
to. Fueron u tilizadas para cana lizar ia combatividad 
de las masas, dando a la burguesía y al im peria lism o 
e l tiem po necesario  para reagrupar sus fuerzas en v i£  
tas de la con trarrevolu ción .

En nombre de la "revo lu c ión  en la lega lidad " y del 
respeto a la Constitución y las leyes  burguesas. A lien  
de y la U P  aseguraron la defensa, por cuenta de la  bu£ 
guesía, del Estado burgués y  de sus instituciones, que 
debían term inar siendo el arm a esencial de la con tra
rrevo lución . En nombre del respeto a la propiedad pri 
vada, a la  " lib ertad  de traba jo" y  " a l  derecho a lo s  fru 
tos del traba jo", e l gobierno de A llende perm itió  a la 
burguesía sabotear la econom ía y.junto con el bloqueo 
im peria lis ta , c re a r  el caos económ ico y la inflación de 
que se nutrió la con trarrevo lu ción . En nombre de la a 
lianza con el "e jé r c ito  dem ocrá tico ". A llende y la  U P 
alim entaron y  protegieron  a las fu erzas que asestarían 
al pro letariado los más vio len tos golpes a pa rtir  del 11 

de setiem bre.

11) E l Buró Internacional declara  que después de las 
trágica , experiencias francesa y española antes de la 
segunda guerra  mundial, el desastre ch ileno confirm a 
una vez más e l fundamento de la  a firm ación  contenida 
en el Program a de Transic ión , program a de fundación 
de la IV  Internacional: "LO S  FR E N TE S PO PU LARE S. 
DE UNA P A R T E , E L  FASCISM O DE O TR A , SON LOS 
U LTIM O S RECURSOS PO LIT IC O S DEL IM P E R IA L IS 
MO EN LA  LU CHA CO NTRA  L A  REVOLUCION P R O 
LE T A R IA ?

El Buró Internacional a firm a  que la experiencia  clú 
lena dem uestra que el frente popular no tiene jam ás un 
ca rác te r  "p ro g re s is ta " , cualqu iera sea el país donde 
se d esa rro lla . E l frente popular representa, junto al 
fasc ism o, e l ú ltim o recurso  del im peria lism o contra

la revolución proletaria .

En los países capita listas atrasados, anto como en 
los países capita listas avanzados, "L A  P O L IT IC A  CON 
C IL IA D O RA  DE LOS FRE NTES PO PU LA R E S SOXiETE 
A L A  CLASE OBRERA A LA  IM PO TE N C IA  V ABRE 
LA  V IA  A L  FASCISM O ".

12) La estra teg ia  con trarrevo lu cionaria  seguida por 
la U P  aporta igualmente una nueva con firm ación  trági^ 
ca del contenido de la " te o r ía 1 de la 'revo lu c ión  por e- 
tapas" defendida por los PC a partir de Stalin. Colocan 
do al pro letariado a rem olque de la burguesía y es ta 
bleciendo una separación entre la resolución de .as 
reas dem ocráticas y nacionales y la lucha p^ e l poder 
de la clase ob rera , la destrucción del F .ado burgués 
y el estab lecim ien to de la dictadura iel proletariado, 
la " te o r ía "  de la "revo lu ción  po etapas" preparó de 
manera conciente las condiciones de la derrota  de las 
masas chilenas.

La  política Je los frentes populares y la " te o r ía "  de 
la "revo lu ción  por etapas" representan la línea e s tra 
tég ica  de la política con trarrevolu cionaria  impulsada 
por la burocracia del K rem lin  v por sus agentes a la 
cabeza de los PC . Actualm ente, el cuadro in ternacio
nal de esta estra teg ia  está determ inado por la política 
llamada de "coex isten c ia  pacífica ". Los encuentro 
N ixon-B rezhnev han constituido, entre otras c^ -as el 
preludio a la derro ta  del proletariado ch ile Chile ha 
proporcionado una manifestación más d ’ contenido de 
la a lianza con trarrevolu cionaria  a el im peria lism o 
y  la burocracia  del K rem lin  opon , actualmente al com 
bate que el pro letariado y I .3 masas libran por su e- 
mancipación en todo el ' .unció ( . . . )

(C O N T IN U A  EN LA P A G IN A  S IG U IE N TE )



LA LECCION DE CHILE...
(VIENE DE LA P A G IN A  ANTERIOR)

FIDfiL CASTWO Y SALVADOR AUÍNDt

13) El centrism o, es d ec ir  la pretendi
da ziqu ierda de la  UP, form ada por las frac 
ciones del PS, el M APU y el MIR, han ju 
gado el ro l de cobertura de izqu ierda del 
F rente Popular. E l castrism o a puesto to 
do su peso político y todos sus medios ma 
te r ia le sen  apoyo de estas organ izaciones, 
jugando sus fuerzas para defender a A lien  
<Be y la Unidad Popular frente a las masas, 
perm itiéndole jugar su ro l con tra rrevo lu 
cionario  hasta último momento.

La es tra teg ia  del centrism o consistió 
en sem brar ilusiones con trarrevolu ciona
rias en cuanto a la posibilidad e incluso el 
ca rácter inevitable de la transform ación 
pacífica del gobierno de la U Pen  un gob ier 
no "revo lu c ion ario ". Estas co rr ien tes  han 
canalizado el proceso de ruptura de las ma 
sas con e l sta lin ism o y  lo  han conducido a 
un ca llejón  sin salida. P o r  e llo , estas fuer 
zas se constituyeron en obstáculos o b je t i
vos o subjetivos al avance del p ro le taria  - 
do y  de las masas ( . . . )

15) Frente al ascenso de la con tra rrevo  
lu c ión ya  sus maniobras a plena luz y fren  
te a la tra ición que comenzaban a perc ib ir, 
a través de la indulgencia y  la pasividad 
del gobierno frente a las in trigas de la rea£ 
ción y su negativa a m oviliza r a la clase o 
b rera  y las masas, estas em prendieron el 
camino de organ izarse en su propio te rre  
noy  de constru ir organ ism os autónomos de 
clase, adaptados a las ex igencias del com
bate.

La utilización por las masas de los c o 
m ités de abastecim ientos y control de pre 
cios, los grupos de autodefensa constitu i
dos en c ie rta s  fábricas; la  constitución de

"cordones industria les" que coordinaban co 
m ités fab riles ; la puesta en marcha, en el 
cuadro de estos organ ism os y en los m o
mentos cru cia les de la lucha de clases, de 
la producción y la distribución, de la lucha 
contra e l sabotaje económ ico de la burgue 
sfa; tareas esencia les de la autodefensa o 
b rera  contra los ataques fasc istas , e inclu 
so en los días qu preced ieron  al golpe de 
Estado contra las requisas y  allanam ientos 
llevados adelante por e l e jé rc ito  contra las 
fábricas ocupadas por los ob reros; son to 
das m anifestaciones de las reserva s  de 
combatividad y de abnegación en la  lucha, 
de la voluntad de defender lo  conquistado y 
term inar con la dominación burguesa, que 
la clase obrera  chilena ha llevado hasta el 
final, a pesar de la tra ición  de las d irec 
ciones de sus partidos, e l PC y el PS.

La aparición, en e l cuadro de los ’ on 
tecim ientos ch ilenos.de organ ism os i.a,-ac 
terizados por c la ros rasgos sov ié ticos  tra 
duce e l ca rácter revo luc ionario  que rev is  
t ió la  situación durante e l último año de go 
bierno de A llende. F rente a la burguesía, 
a sus partidos y ¿1 aparato del Estado, en 
presencia d é la  pasividad y tra ición  de sus 
propias d irecciones, e l pro letariado y las 
masas chilenas em prendieron la creación  
desús organ ism os de combate, cuya conso 
lida fión  hubiera ab ierto  e l camino a una si 
tuación de doble poder. A s í  lo 'com prendie 
ron A llende y  Corvalán, lo que los llevó  a 
hacer de la lucha contra los com ités de a- 
bastecim iento y los cordones industriales 
una de las tareas de su lucha por desarm ar 
y d is locar políticam ente al proletariado 
frente a la ofensiva de la burguesía y del 
im peria lism o en preparación ( . . . )  •

P a r ís , 26 de noviem bre de 1973

lO

I U H



Profundicemos el Frente Jlntiburocrttice

SE REHIZO EL CONGRESO DE LOS 
MUNICIPALES COMBATIVOS

I  El sábado 22 de d iciem bre se rea lizó  el 
P lenario  organizado por el Frente Munici 
pal (F M ). Su ob jetivo era  a b r ir  e l debate 
sobre las reiv indicaciones de los trabajado 
res  municipales y plantear una salida obr£ 
ra y popular a la c r is is  por la que atravie 
sa la Comuna porteña.

Las resoluci ones adoptadas son de gran 
im portancia política y program ática, pues 
apuntan de lleno a en frentar el plan guber 
namental de "d erro ta  pacífica " del m ov i
miento obrero: e l Pacto Social, ¿-.as r e s o 
luciones son importantes, además, pues 
significan la consolidación del Frente Uni 
co antiburocrático de d iversas tendencias 
combativas (peronism o combativo, Intersin  
d ical, rad ica les , socia listas, independien 
tes y  e l Frente Unico C lasista) a lrededor 
de un polo program ático centra l para enea 
ra r  los futuros combates de los trabajado 
res.

Algunas ae estas resoluciones han sido:

^Aumento sa la ria l -inmediato. M ínimo 
de $ 200.000. Pa r ita r ias  para los m unici
pales. Escala m óvil de sa la rios.

'-■-Contra el Pacto Social. Po r la deroga 
ción de la ley  de Prescindibilidad. Contra 
la L ey  de A soc iac iones P ro fes ion a les r e 
form ada.

* P o r  la participación obrera  m ayorita- 
r ia  en todos los n iveles de d irección .

*Una gran cantidad de reiv ind icaciones 
propias del grem io: guarderías, com edo
res , leyes de insalubridad, de jubilación, 
efectiv idad de eventuales, contratados y se 
ra les , etc.

Una de las resoluciones más importan-, 
tes adoptadas por el P lenario  fue la  consti_ 
tuciónde una COORDINADORA N AC IO N AL 
A NTIBU R O C R ATIC A  DE TRABAJADORES 
M U NIC IPALE S. Esta Coordinadora se r e 
so lv ió  a propuesta de la Agrupación C lasi£  
ta de Municipales de Salta y  de A ctiv istas 
Municipales de Avellaneda (/ dherida al 
FUC ). Esta com i sión, form ada por las a- 
grupaciones mencionadas y el FM , se pro 
pone convocar para fin  de feb rero  a un En 
cuentro Nacional en la Ciudad de Córdoba, 
con la partic ipación de Sindicatos, delega 
dos, activ istas y agrupaciones antiburocrá 
ticos de todo e l país.

También, se reso lv ió  un Plan de Lucha 
mediante Asam bleas, firm as de petitorios 
y  la constitución de Com isiones de Base en 
todos los lugares de trabajo.

F inalm ente, e l P len a rio  fue clausurado 
con la  intervención de un m iem bro del CC 
de nuestro Partido y de Armando Jaime de 
la CG T C lasista  de Salta. En ambas inter 
venciones se h izo hincapié en la im portancia 
de la experiencia  del Frente Municipal co 
mo agrupamiento de frente único y la nece 
sidad de extender esta experiencia  a todo 
el m ovim iento ob rero  constituyendo oposi 
ciones unificadas en todos los grem ios.

Debemos señalar que este P len a rio  se 
d esa rro lló  en un momento de gran presión 
de la burocracia  para lo g ra r  la ruptura del 
FM . Para  esto la UOEM d esa rro lló  una po 
lít ica d e  pinzas: bombas y matonaje por un 
lado, y  o fertas de negociaciones por el o- 
tro . Con esto se busca rom per e l FM . De£ 
ga ja r a los elem entos más débiles por el 
t e r ro r  y  a los más oportunistas con la ne

gociación. El FM  le salió al paso a este 
juego burocrático realizando el P lenario  a 
pesar de las presiones para suspenderlo 
P o r  otro lado, adoptó resoluciones m u ye la  
ras en cuanto a las condiciones para demo 
c ra t iz a r la  vida del grem io, saliendo al pa 
so a cualquier intento de ¡negociación que 
no contem plara las aspiraciones elem enta 
les  de los trabajadores municipales en cuan 
to a dem ocracia  sindical se re f ie re .

Paralelam ente a esta política de pinzas 
de la burocracia, la UOEM intentó p re s t i
g ia rse  y  para lizar a la oposición. Esto si£  
n ifíca  que intenta frenar las luchas o b re 
ras tomando en sus manos algunas reivind_i 
caciones, y tratando de negociarlas con la 
Intendencia. Es a s í como el FM  rea lizó  4 
concentraciones por la efectiv idad de los 
supernum erarios y la burocracia se atribu 
ye e l triunfo por la incorporación de 1 . 500 
eventuales de Obras Públicas. Lo  m ismo 
ocurrió  con e l personal de auxiliares de en 
fe rm er ía , leyes de insalubridad etc

E l FM , como es evidente, tiene ante s í 
una responsabilidad de p rim er orden. Es 
por esto que los planes que adopte deben te 
ner en su m ira toda esta perspectiva. En 
prim er lugar es im prescindible cam biar de 
inmediato los métodos de trabajo. Hay que 
abandonar el trabajo por arriba, su p erfi
c ia l, con orientaciones generales y vo lca r 
se de lleno a la constitución de Com isiones 
de Base en cada lugar de trabajo. Hay que 
m otoriza r cada conflicto parcia l con una 
táctica precisa , v o lve r  a ed itar el Boletín 
que oriente al activism o de cada hos it.al, 
ta lle r  u oficina. Las negociaciones y  trata 
tivas con los funcionarios, p- a la obten
ción de las reiv indicaciones, ueben es ta r su 
bordinadas a la mr>vilinación y a la organi^ 
zación antiburocráticas.

Para garantizar toda esta actividad es 
necesario  la consolidación de una v igorosa  
fracc ión  clasista  en e l seno del F ren te Mu 
nicipal, armada con una política indepen
diente del gobierno, .manteniendo bien alta 
las banderas de la independencia política 
dé la  clase obrera  Es necesario  lib ra r  
poderoso combate para dem ostrar e la lu 
cha cotidiana que e l actual gob ie .no  - aun 
que esté a la izquierda de los v ie jos gobier 
nos go r ila s  - no tiene n ir&un ca rác te r  pro 
g res iv o  en relación a l i s  aspiraciones obre 
ras y a la salida q r j  propone a la c r is is  del 
país, y  que, por e l contrario, el conjunto de 
la burguesía y e l im peria lism o se han a l i 
neado detrás del gobierno y de Perón  en su 
ob jetivo  de "d erro ta  pacífica " del p ro le ta 
riado. D em ostrar que no hay ninguna pt»s_î  
bilidadde "cam b iar al gobierno desde aden 
tro " .  La  lucha sindical, en defensa de los 
in tereses de los trabajadores, só lo puede 
se r  llevada en form a consecuente por e l pro_ 
letariado armado con las concepciones del 
clas ism o y de la lucha por e l gobierno obre 
ro  y  e l socia lism o. •
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Gral.  Brigada Cáceres.

TUCUMAN

■  t i  1'"' de diciem bre se produjeron en dos 
lo co llJo o e  de Tucumán importantes m o v ili
zaciones pot vie jas re iv ind icac iones de la 
'o n a , ios que fueron reprim idas por la po li 
c ía . Resultado: un obrero herido y 15 dete 
nidos.

Obreros desocupados de R anchillos, Los 
Rolos, Garm endia y otras loco 'idodes barri 

carón con autom óviles y maquinarias a g rí
co las la esquina de las avenidas San M artin  
e Independencia, im pid iendo el tránsito  de 
dos rutas p rov inc ia les . Exigían la creación 
de fuentes de tra b a jo , 'a apertura de una 
escuela de capa c itac ión  para traba ja r en la 
fáb rica  de camiones Saab-Scania, que se 
planeo insta lar próximamente en Tucumán y 
la entrega de tierras del plan de C o loniza 
c ió n  del C a d il 'a l,  como puntos fundamenta 
les. ~

El je fe de p o lic ía  propuso o los manifes 
tantes que no ¡broran a 5 delegados para dia 
logar con el gobernador. "La in v ita c ió n  fue 
rechazada por los d irigentes argumentando 
que en c in ^o  oportunidades anteriores habían 
p la i teado los problemas a l m andatario pro
vine  3 I sin haber obtenido ninguna solu
c ió n  . (Cronista C om erc ia l, 2 1 /12 ).

La p o lic ía  que había apostado gran can 
tidad  de e fectivos en la zona, reprim ió  se
veram ente.

SE R tC M S IM IH I
n m u N c m i n  i e í e s

■  Durante la última semana e l gobierno dió 
una nueva vuelta de tuerca a los m ecan is
mos de represión , tendientes a asegurar, 
según palabras del propio Perón, la desa
parición de "algunas excrecencias políticas 
que han salido fuera de las órbitas del mo 
vim iento político lega l y o rgan izado". Los 
métodos utilizados consisten en la Reform a 
del Código Penal, la F irm a  del Acta de Se 
guridad Nacional, la designación de m ilita 
res lanussistas com prom etidos con la r e 
presión de la dictadura en cargos importan_ 
tes del E jérc ito , y  la extensión del ámbito 
de la Justicia Federa l a las provincias. El 
ob jetivo es dotar al gobierno de una estruc 
tura lega l capaz de enfrentar cualquier mo 
vim iento político que no respete las "re g la s  
del ju ego", es decir e l Pacto Social, el po

EN UIGOO DE 
POLOS

A l mismo tiem po, en las adyacencias del 
ingen io  M ercedes, en las localidades de Lu 
les y La Reducción, grupos de trabajadores 
cortaron la ruta 38 con barricadas y gomas 
ence nd ía is , durante varias horas, ex ig iendo  
nuevas fuentes de traba jo .

Estas dos m ov ilizac iones apuntan a l p ro
blema cen tra l de la p rov in c ia : lo desocupa 
c ió n .

Desde e l c ie rre  de los ingenios azucare 
ros por O ngar.ía , Tucumán soporta la tasa 
más a lta  de desocupación del país, lo  que 
es bastante d e c ir , lo  que arrastra a la po
b lac ión  a cond ic iones miserables de v id a . La 
a c titu d  del gob ierno peronista le jos de dar 
solución real a este problem a, se opone ra 
d ica lm ente  a cua lqu ie r m o v iliza c ió n  de los 
explotados, reprim iéndolas cumo en los me 
¡ores tiempos de la d ic tadura . Los tra b a ja 
dores cre ían que iban o encontrar una solu 
c ió n  a sus problemas con el gob ierno pero 
n is ta , pero ahora a l e x ig ir  las soluciones, 
reciben la respuesta de siempre: lo repre
sión, las detenciones.

Como en Terrabusi, como en IM E , como 
en tantos otros co n flic to s  donde lo p o lic ía  
in te rv in o  d irectam ente , e l gob ierno demues 
tra que está dispuesto a lle va r a cabo la re 
g im entación de l m ovim iento obrero, su dis 
c ip lin a m ie n to , e l Poeto S o c ia l, por las bue 
nos o por las malas. »
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der de la burocracia  sindical, la no inves 
tigaciónde los crím enes y  torturas de 18 a 
flos de represión  al pueblo. Como Ferón lo 
defin iera  con gran claridad: . .e l  gobier_
no recu rr irá  a la ley  y a la Justicia, y que 
la seguridad tiene que darla la Po lic ía , y si 
ésta es insuficiente, aumentaremos su do
tación".

REFORM A DEL CODIGO PE NAL

En el ámbito de la Justicia  se trata de 
vo lv e r  a poner en v igencia  las leyes  que el 
gobierno de Cámpora debió derogar por la 
m ovilización  popular. Más a llá  del análisis 
minucioso, ju ríd ico, de estas leyes, lo  que 
resa lta  es su intento de constitucionalizar 
la represión . Caen bajo la ju risd icción  de 
los Tribunales, la "am enaza o coacción" pa 
ra que poderes públicos hagan concesiones 
o para que personas determ inadas abando
nen el país, atentados a la seguridad común 
de las personas y de lo s 'b ien es ", incita

ción a la v io lenc ia  co lectiva  contra grupos 
de personas o "institu ciones", asociación 
ilíc ita  para imponer ideas o com batir las 
ajenas por la fuerza o el tem or.

¿ Buscan con esto Perón y el gobierno fo rti 
f ic a r  la lucha popular, el combate an tiim 
peria lis ta  de las m asas9 Está c la ro  que no. 
La defensa de las personas y los bienes, y 
de las instituciones busca proteger le g a l
mente a la patronal contra los m ovim ientos 
de ocupaciones de fábrica  o m ovilizaciones 
antigubernamentales, es d ecir, defender a 
la Ford , F iat, PASA, Duperial, los térra  
tenientes, a la po licía  y al e jé rc ito

MAS MANIJA A LA PO LIC IA  FED E RAL

El mismo sentido tiene la extensión de 
la ju risd icc ión  de la Po lic ía  F edera l a las 
provincias, pudiendo rep rim ir  en todo el 
ámbito del país, donde sea so licitado por 
los gobernadores o el M in istro de In terior

No ex iste aquí posibilidad alguna de con 
fusión respecto al papel que juega Perón en 
este reordenam iento " ju r íd ic o " . El m ismo 
expresó que es necesario  "robu stecer los 
m ecanism os de seguridad con que cuenta el 
Estado, coordinándola acción de la Po lic ía  
Federa l - cuya ju risd icción  se extiende - 
con los demás organism os de seguridad, na 

cionales y p rovincia les , a fin de poder a c 
tuaren form a inmediata en cualquier lugar 
en que sea necesario. . . "  La p rim era  a c 
ción inmediata ya se produjo: la Po lic ía  Fe 
deral fue fletada en avión a rep rim ir  a los 
m ineros jujefios, cuando ocuparon la Mina 
Agu ilar.

A la población cordobesa de James Craik, 
que en la última semana se m ovilizó  por u 
na reivindicación  vecinal, el gobernador O 
bregón Cano le hizo saber que su acción se 
encuadraba en el Acta de Seguridad



Perón rehace lo que Cámpora derogó LOS VICTIM ARIOS DE V A LLE SE , 
_____________EN ACCION

R E S IN O : 
K H E S m S

__________DE NUEVO, EL CONASE___________

En la m ism a tónica se inscribe la  crea  
ción del CONASE (Consejo Nacional de Se
guridad), cuya m isión será  "coord in ar y cen 
tra liza r  la acción gubernamental tendiente 
a com batir aceleradam ente cualquier tipo 
de acción de lictiva  destinada a atentar con 
tra los derechos y garantías individuales, 
laSegu rid -J  Oc la Nación, e l c. len público 
o los gobiernos nacional o p rov in c ia les ", 
(d iscurso de L lam b í, M in istro  de In ter io r ).

Y otra medida tipo Onganía: el Acta de 
Com prom iso Nacional establece e l control 
y  la res tr icc ión  sobre las " lite ra tu ras  que 
instruyan de la subversión y el caos, por 
cuanto atentan contra la paz socia l, crean 
do estados de angustia co lectivos  que no 
se compadecen de la realidad que construye 
e l país día a d ía " . N i más ni menos que la dis 
crim inación  ideológica  antim arxista En el 
país que construyen Perón  y su equipo día 
ad ía , las garantías las tienen la propiedad 
privada y las em presas ex tran jeras, y  los 
palos el m ovim iento obrero.

GORILAS A GENDARM ERIA

M ientras e l gobierno aceita el aparato 
ju ríd ico  para la represión  lega lizada , P e 
rón rescata  del próxim o re t iro  al Gral. Cá 
ce res , para ponerlo al frente de la Gendar 
m ería  Nacional (la  que además de sus fun
ciones norm ales, se ocupa de la  vig ilancia  
de las em presas de capital ex tran jero ). El 
h is toria l de este general es de los más ne 
gros: "R ev is tó  en la Secretaría  de Inform a 
ciones del Estado hasta ascender a m ayor 
y el 28 de d iciem bre de 1962 ocupó por pri 
m era vez la d irección  de Coordinación Fe 
deral de la Po lic ía  F ed era l, durante el go 
bierno m ilita r presid ido por e l sefior José 

Guido. Poco después que asum iera la Pres_i 
denciael General R. M. Levingsion , e l 2 de 
ju lio  de 1970, e l GraL C áceres regresaba  a 
la d irección  de Coordinación F dera l" . , . 
"ocupó ese puesto hasta e l 10  de abril de 
1972, cuando e l Presidente m ilita r  Lanusse 
lo  nombró Jefe de la Po lic ía  F ed era l. A l l í  
actuó hasta que asumió e l Dr.Cámpora, cuan 
do pasó a disponibilidad. Si ahora no se le 
hubiera asignado nuevo destino, hubiera pa 
sado a r e t ir o " ,  (N otic ias, 23/12)

ACUSADOS DE ASESINATOS, ASCENDIDOS

P ero  lo  de C áceres es só lo un capítulo. 
Existe a lgo más grave aún: por decreto  606 
del 19/12, con la firm a  del M in istro  de De 
fensa Robledo y del Presidente Perón , el 
m ayor Enrique Bonifacino, uno de los m ili 
tares más gravem ente im plicados en e l a- 
sesinato de Brandazza, ha sido ascendido 
al grado de Teniente C orone l!! Pasando por 
encim a de todas las acusaciones que pesan 
sobre Bonifacino, la Junta de C a lificacion es 
del E jé rc ito  lo  asciende, y  Perón  lo  avala.

P o r  último, informa Noticias del 31/12, 
que "ex is te  inquietud por la permanencia en 
las fila s  de la Po lic ía  Provincia l de 16 a -  
cu sadospore l secuestro y la muerte de Fe 
lipe V a liese . Algunos de e llo s  habían sido 
condenados judicialmente y se ignora de qué 
modo han vuelto al s e rv ic io  activo en la ins 
titución".

En conclusión: Perón  reiv indica  a m ili
tares y policías im plicados en el asesinato 
de m ilitantes obreros y populares, ascen
diéndolos y ubicándolos en puestos im por
tantes del E jército .

El panorama configurado perm ite ver  
con claridad la ligazón existente entre el go 
bierno peronista y la represión . Los gru 
pos para-po lic ia les , le jos  de tener un plan 
político propio, al margen del del gobierno, 
dependen de éste y rea lizan  su actividad co 
mo uncom plem entoa ese plan po lítico, que 
es e l de la derrota pacífica, "con stitu c io 
na l", " ju r íd ic a " , del m ovim iento ob rero .

QUIEN A RM A A LOS TERRO RISTAS

Que ésto es así, tuvo una sensacional con 
firm ación  con m otivo de las declaraciones 
del a rm ero  De Bonis, secuestrado por la 
F A L . Este declaró haber sum inistrado ar 
mamento por 120  m illones de pesos v ie ios  
al Comando de Organización, la Juventud 
Sindical Peron ista  y a la UOM regional A - 
vellaneda La venta consistió en re v ó lv e 
res , am etralladoras y  escopetas, y 45. 000 
p royectiles  de distinto ca lib re  D ec laró  tam 
bién que "habría  roces con las FF  .A A . pues 
e llos  - C .de O. , JSP, UOM - habían pedi
do al E jé rc ito  les  fa c ilita ra  fu siles  F A L  y 
am etralladoras, y sólo habían aceptado pro 
ve er lo s  de pistolas Browning 9 mm Decía 
ró además que la CIA abastece a los o rga 
nismos que dependen de e lla  a través de In 
terarm s -In teram co, una organ ización  con 
agentes en toda A m érica  Latina, capaz de 
a rm ar a un e jé rc ito  en pocos días.

Tanto las reform as ju ríd icas, con. 
designaciones de C áceres y Bon;f ^ íno, y 
las declaraciones del arm e* De Bonis. 
muestran con absoluta c ia r dad la íntima li 
gazón existente entre * . gobierno, la P o l i
c ía , el E jé rc ito  y la burocracia sindical.

POR I \ COMISION INVESTIGADORA

M ientras tanto, la investigación del ase 
sinato de Brandazza ha quedado en vía  muer 
ta. E l gobierno ha cubierto con un manto de 
s ilencio  los resultados de la investigación

Por su parte, la Asociación  Grem  il 
Abogados presentó a todos los bl ^ues de 
ambas C ám aras del Congreso un m em orial 
por e l que se propicia la constitución de u 
na Com isión B icam eral ¡e investigación de 
los crím enes y torturas.

Esta Com isión debe ser form ada. Es ne 
cesa r 10 investigar no sólo Brandazza, sino 
todos los crím enes de los últim os 18 artos 
y  los com etidos desde e l triunfo e lec tora l 
del peronism o (E ze iza , e tc . )  y  las declara  
ciones del a rm ero  De Bonis. Sin em bargo, 
ya la Com isión de Santa Fé dem ostró la in 
capacidad de los parlam entarios para l l e 
va r  hasta e l fondo esta investigación La 
form ación de una Com isión Investigadora fo_r 
mada por la CGT, la FUA y  los partidos o 
b re ro s  y populares está a la orden del d ía »



|  El m ovim iento es tud ian til de lo Universidad 
de Buenos A ires acaba de obtener una real v ic 
to ria  p o lr t ic a . Así debe in terpretarse la constitu 
c ió n  de la Federación U n iversitaria  regional 
(FU LN BA ), que congrega a la to ta lid a d  de las 
corrien tes que se definen por la libe rac ión  na
c io n a l y que está avalada por e l 70 por c ien to  
de los alumnos -como se demostró en las e le c 
ciones últim as.

La form ación de lo FULNBA term ina con va 
ríos años de d iv is ión  del m ovim iento estudiantiíT  
(Sólo en Buenos A ires, presto que ni la JUP ni 
la FJC están a filia d o s  a la FUA). Recordemos 
simplemente que desde la d ictadura m ilita r  hasta 
hoy los intereses de la burguesía en las fila s  es 
tu d ia n tile s  habían logrado quebrar los esfuerzos 
de o rgan izac ió n  u n ita ria , lim itando  considerable 
mente e l a lcance  de las luchas emprendidas. La 
form ación de los frentes burgueses - la  "Hora del 
Pueblo" y e l E N A - determ inó la fractura de la 
Federación U n ive rs ita ria  nacional y de la mayo 
ría de sus regionales. En este contexto  de atom i 
za c ió n , las corrientes de la u ltra izq u ie rda  deses 
perada, que actuaron bajo el slogan común de 
"n i golpe ni e le c c ió n , re vo lu c ió n ", o rien tó  sus 
esfuerzos hacia e l desmembramiento de los cen
tros de estudiantes existentes, llegando a l extre 
mo de re s trin g ir la democracia in terno contra 
las agrupaciones que reputaban de "reform istas". 
Con poste rio rid ad , luego del 11 de marzo, la ca 
da vez más poderosa Juventud U n iversita ria  Pero 
pista dec la ró  su ab ierta  oposición a la organiza 
c ió n  de un m ovim iento es tud ian til de base unita 
rio  y re iv in d ic a tiv a  y propuso la i ya fa llec ida s  
Me 3s de Trabajo para la Reconstrucción N ac ió  
n o l,  con el ¿rooósito expreso de crear una orga 
n iza c ió n  de base am plia adscrip ta in cond ic iona l 
mente (ve rtica lid a d ) a l gobierno peronista .

Cómo se exp lica  este v ira je  de las más impor 
tantes agrupaciones estudiantiles y ,  p a rt icu la r
m ente, de la JUP? Desde un punto de v is ta , que 
creemos u n ila te ra l,  se podría sostener que la f ia  
mante Federación no es otra coso que la rép lica , 
en el campo u n ive rs ita rio , del b loque de las JiT

LOCALES DE LA Uf>JlON DE JUVENTUDES 
POR EL SO C IALISM O . CONCURRA. SERVI
C IO  «DE LIBRERIA. ♦  —

A V E LLA N E D A :

BqULOGNE : 
■;AE DO 
C A P IT A L 
CORDOBA 
P E R G A f ^ O  : 
R O  SARI© .  ; 
SAN M AR TIN :
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A4 ESTEVEZ 35 (P A V O N  Y 
MITRE)
AV . R C ÍO N  2127 
AV . R IVADAVIA 15.026 
A C U Ñ A  DE FIGUEROA 941 
RONDEAU 633.
25 DE M A Y O -Y  DORREGü. 
3 DE FEBRfRO 1155 lo  Pise 
RODRIGUEZ PEÑA 30?.

DE ID F01NDD
ventudes p o lít ica s  argentinas que núcleo a la JP, 
a la JR y a la FJC. Esto es absolutam ente co
rrecto  pero in su fic ien te  por dos razones funda
mentales.

La prim era razón es que e l b loque de las 
JJPP -burgués por su programa y por su subordj^ 
nación a l ju s tic ia lism o  y a l rad ica lism o- fue en 
su oportunidad una medida de defensa lim itado 
de la JP y la JR contra los ataques de la dere 
cha peronista y ra d ic a l, del gob ierno y de Pe
rón contra organizaciones que cana lizaban  la in 
qu ie tud , las aspiraciones y la m o v iliza c ió n  de e 
normes masas juven iles  contra el continuism o go
r i la ,  contra e l im peria lism o y contra los elemen 
tos burgueses más reca lc itran tes - y  con mayor pe 
so- dentro del nuevo gob ierno. Es su fic ien te  re
cordar que lo JP toma la in ic ia tiv a  de convocar 
a este acuerdo para am p lia r su "cam po de manió 
bra" (así se lo  d e fin ió  entonces) en el momento 
en que Perón com ienza a cuestionarla  y nombra 
a Yessi para e l Consejo Superior. En un sentido 
más genera l, sste bloque se formo en el período 
de acen tuación de la derech izac ión gubernamen
ta l y de los ataques cada vez más abiertos e in 
sidiosos de Perón contra la Juven tud. Por *u es
tra teg ia  de subordinación a un gob ierno ca p ita 
lista que pugna por derrotar o los m o v iliz a c io 
nes obreras y ju ve n ile s , el b loque de juventudes 
puede ser ca rac te rizado  con toda ju s tic ia  como 
agente de la burguesía en las f ila s  de las masas 
de la juventud. Por otra parte , en e l p lano de 
la lucha e fe c tiva  y concreta ta l cosa quedó a -  
sombrosam^nte c la ra  cuando lo JP se re tiró  ve r- 
gonzosamet te de l combate contra las reformas a 
la ley de asociaciones profesionales, oportunidad 
en que fue secundada por lo JR y la FJC. Idén 
t ic o  a p rec iac ión  puede hacerse en lo  re fe ren te  a 
la sanción de la ley de p re sc in d ib ilid a d  y e l fre 
n oq ue  impusieron a las m ov ilizac iones por C h i
le en c ircunstancias de agravam iento c rec ien te  
de lo represión fascista en e l país trasandino.

Pero lo que no hay que o lv id a r,  sin em bargo, 
es que estos juventudes - y  en p a rticu la r la JP - 
no han co nc lu id o  todavía como puro: aparatos bu 
rocrá ticos actuantes, exc lus ivam ente , como apén 
dices del gob ierno ca p ita lis ta . Por su com posición 
socia l de pequeños burgueses y de trabajadores, 
y por sus p lanteam ientos izquierd istas en re lac ión  
a los de Perón, la JP actúo como una correo de 
presión de las masas sobre un gob ierno en el que 
esas mismos masas aún tienen poderosas ilusiones. 
En e l cuadro fundam ental de su ca rac te rizac ió n  
como agentes de la burguesía - y ,  por lo  ta n to , 
de la derroto que ésta quiere imponer a los t ra 
bajadores- hay que tener presente que las m edi
das de defensa que estos juventudes se ven o b li
gadas a tomar y los m ov ilizac iones lim itados que 
pueden verse obligadas a emprender, pueden ad 
q u ir ir  una p royección  muy a m p lia , incluso formT 
dab le , según e l grado en que lleguen a in te rve  
n ir  importantes contingentes de masas.

D icho todo esto, entramos o la segunda razón 
por lo que entendemos que la constituc ión  de la 
FULNBA no es e l mero re fle jo  de un bloque bur
gués p reex is ten te , en este caso el acuerdo d? Ju
ventudes. Esta segunda razón no es otra q ii.f • ‘ he 
cho de que la cons tituc ión  de la FULNBA (a n t ic [  
podo por la presentación de la JUP a las e le cc io  
nes de centros) es, como ta l,  una im portante y e^ 
pecITico medida de defensa y resistencia ante la in 
m inencia de un nuevo ataque gubernam ental. Es im 
posib le no ver e l s ig n ifica d o  que tie n e  la constitu  
c ió n  de una Federación u n ita ria  en momentos en 
que se produce la des tituc ión  de O rtega Peña y Du 
halde y en que Perón está presto a lanzar ya la 
ley u n ive rs ita rio  de reg im entac ión de las casas de 
estud io , del m ovim ien to  docente y del m ovim iento 
e s tu d ia n til.  La organ izac ión  de la FULNBA no es 
sólo la en tron iza c ión  de un determ inado grupo d i
r igen te ; es tam bién e l paso ade lante  que se ha vis 
to  ob ligado a da'- este grupo d irig e n te  en el senH 
do de estructura.- centros masivos y agruparlos en 
una Federación, es dec ir darle  ca rác te r o rgan iza
do , por encima de sectarismos p a rtid a rio s , en un 
eje que tie n e  p r inc ip io s  re iv in d ic a tiv o s  comunes, a 
las decenos de m iles de votos que se m ov iliza ron  
en oportunidad de las ú ltim os e lecc iones un ive rs i
ta rias , y  a las decenas de m iles de estudiantes que 
ganaron la c a l le  por C h ile  y en defensa de los in 
terventores cuestionados por la derecha. La FULNBA 
expresa una au to rida d  y una expe c ta tiva  de masas 
que puede sobrepasar las lim itac ione s  p o lít ica s  de 
su d ire cc ió n  en el caso de un agudo ataque guber 
namental oontra los derechos más importantes con
quistados por e l m ovim ien to  e s tud ian til o rgan i
zado desde e l "co rdoba zo" y desde e l 11 de mar 
zo (ingreso ir re s tr ic to , libertades p o lít ic a s  y de a -  
g r-m iac iÓ n, rectores id en tificados  con el combate 
m ilita n te  contra  lo d ic ta d u ra , no in gerencia  del go 
rilism o , p a rt ic ip a c ió n  d ir igen te  de los o rg a n iza d o  
nes es tud ian tiles  en el gob ierno de la u n iv e rs id a d  
Entender e l ca rác te r co n tra d ic to r io  de la FULNBA 
es cond ic ió n  paro una c o rn e to  in te rvenc ión  en la 
próxim o lucha.

La form ación de la FULNBA está o ta l punto li 
goda o la resistencia a la inm inente ley u n ive rs i
ta rio  que podemos a firm a r que si e l m ovim ien to  es 
tu d io n til sufre una derroto en este punto ( y  más a 
ún si esa derrota se produce sin b a ta lla ,  esto por 
ca p itu la c ió n  de los d ire cc io n e s ), la federac ión que 
dará rápidamente como un mero apa ra to , m e d ia ti
zando a las futuras autoridades un ive rs ita rias , o di 
rectam ente destruida si la ley que se imponga pre 
vee un nuevo sistema de agrem iac ión es tud ian til y 
de reg lam entac ión ríg ida  de los centros de estudian 
tes.

SE REPETIRA LO OCURRIDO C O N  LA LcY 
DE A S O C IA C IO N E S  PROFESIONALES?

A pesor de que aún no se conocen enteramente 
los lineam ientos del p royecto  de ley u n iv e rs ita r io , 
es fá c il a n tic ip a r que cu lm inará los in tentos yo em 
prendidos por descabezara lo a c tu a l d ire cc ió n  de 
la Un iversidad de Buenos A ires y reduc ir a l m ín i
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QUE NO OCURRH LO DE 10 LEV OE 
ASOCIACIONES PROFESIONALES

Y LO LEY ONWEASITflRIfl
mo el papel del m ovim ien to  e s tud ian til o rgan iza 
do. A lgunos puntos ya  son c laros: las ac tua les au 
toridades deberán renunciar y los futuros rectores 
serón nombrados por e l P.E., es d e c ir , por la ca 
m o rilla  de López Rege; e l m ovim ien to  e s tu d ia n til 
sólo tendró vo to  »n -« lo c ió n  a cuestiones que a -  
fecten a l a lum nado y los centros de estudiantes 
tendrán p roh ib ido  pronunciarse sobre asuntos " e x -  
trou n ive rs ita rios "; se im plantará  un sistemo de se
le cc ión  para el ingreso y un régim en de "c ic lo s "  
con un seguro a lcance  lim ita tiv o ; los entidades em 
presarlas meterán d irectam ente  la mano en el go
b ierno de la Un iversidad; los profesores serán d ia [  
todos por e l gob ie rno , e lim inándose la im p a rc ia li 
dad en los concursos para cátedras (esto no perju  
d ico ró  sino que b en e fic ia rá  a l go rilism o  como lo  
demuestran los nombramientos en YPF, en la G en 
d a m e ría  y en varios p rov in c ias ).

La ley u n ive rs ita rio  tie n e  un a lcance  equ iva len  
te a las reformas in troducidas en la de asoc iac io  
nes profesionales: contra  la " iz q u ie rd a " ,  por la re 
g im en tac ión de estudiantes y  docentes. Bien c o n - 
c ie n te  de esto, Perón va a en v ia r e l p royecto  en 
e l mes de enero , para aprovechar la ausencia del 
alum nado.

La pregunta se impone de ca jón : a pesar de las 
oposiciones de la JUP, rad ica les y FJC , no te r
m inará todo como en oportun idad de l tra tam ien to  
de la ley s in d ic a l?

En re fe ren c ia  a este in te rrogan te , lo  reso luc ión 
p o lít ic a  general de l congreso de la FULNBA ¡nd [ 
ca que las d irecc iones pequeRo-burguesas tienen  
la in te n c ió n  de c a p itu la r  nuevamente ante  e l go
b ie rno . Se d ice  a l Ir que hay que apoyar a l "g o 
b ie rno  p o p u la r" , re iv in d ic a  e l "proceso de libe ra  
c ió n  a b ie rto  e l 25 de m ayo" y llam a a co n s titu ir  
un " fre n te  de lib e ra c ió n  nac iona l que p ro fund ice  
e l curso a b ie r to " .  C ie rtam ente , las juventudes bur 
guesas y e l sta lin ism o han d e c id id o  cerra r lo« ojos 
scbre la de rech izac ió n  c re c ie n te , sobre lo repre 
sión a las huelgos contra  el "pac*o  socio , sobre 
los reformas a l cód igo  p e n a l, sobre e l increm ento  
de lo represión p o lic ia l y e l fo rta le c im ie n to  de los 
aparatos que la tienen  a su ca rgo , sobre la co n 
ducta c r im in a l contra  los asilados ch ile n o s , e tc . 
El acuerdo estra tég ico  con Perón será e l gran a r 
gum ento para a rch iva r cu a lq u ie r lucha con tra  la 
le y , ya que " la  tá c tic a  se subordina a lo  e s tra ti 
g ic o " .

Es cono c ido  que los rad ica les tiene n  un en fo 
que más izq u ie rd is ta  que e l del o f ic ia lis m o , pero 
yo se ha anu nciado que co laborarán en la im p le - 
m entac ión de la ley que sea aprobada. Oe aqu í 
que lo d ife re n c ia  de planteos entre  los reform istas 
(juven tud  ra d ica l y FJC) y la JUP no s ig n ifiqu e  
necesariam ente que los prim eros adopten en la  prác 
t ic a  una a c t itu d  más com bativa . S in em bargo, ha 
brá que tener en cuenta este aspecto por la m ovi 
liz o c ió n  q*íe se puedo p roduc ir en e l in te r io r  deT 
país - fa c to r  que in f lu irá  seguramente en la direc, 
c ió n  de la  FUA (de la que no p a rtic ip a  la ¡uven

tud  peron is ta ). Esto demuestro, de paso, que el 
fracaso de las discusiones de unidad a n ive l na 
c io n a l (F U A ), deb ido o d ife renc ias  in te rburgue
sas, juego a favor de una ca p itu la c ió n  de los 
d irecc iones es tud ian tiles  y de una derrota .

El desafío está p lanteado: e l gob ierno quiere 
in fr in g ir  uno derrota a l m ovim ien to  es tud ian til 
con la misma "suav idad" con que lo h izo  con la 
ley s in d ic a l. Paro e l lo  debe con ta r con la capí 
tu la c ió n  de los d irecc iones m oyorita rios , enfeu
dados estra tégicam ente en e l p royecto  de derro 
ta de la clase obrera.

C O M O  N O S DEFENDEMOS?

Un aspecto pa rticu la rm en te  n eg a tivo  del con 
greso de la FULNBA fue que no se aprobó uno 
propuesta común sobre la próxim a ley; aqu í está 
la sem illa  de una fu tu ra  d iv is ió n . Los delegados 
se lim ita ro n  a de jo r constancia de su que ja  por 
e l tra tam ien to  de la ley en el verano. De todos 
modos, de jaron sentado que la ley debería ser 
e l p roducto  de un debate dem ocrá tico  de *odos 
los claustros un ive rs ita rios .

La ausencia de resoluciones concretas s ig n ifi 
ca  que la FULNBA ha d e c id id o  empezar a "pa 
te a r"  los pas illos de l Congreso y de los m in iste 
rios , en lugar de preparar la m o v iliz a c ió n  estu 
d ia n t il.  Tal conducta im p lico  desde e l vamos e 
le g ir  e l cam ino de lo derro ta .

N o  no» oponemos, ba jo  ningún pun to de v is 
ta ,  a m aniobra r y a u t i l iz a r  las d ife renc ias  que 
existen entre  los bloques parlam entarios. Pero el 
asunto se p lan tea  de un modo concre to : existen 
bases paro e l compromiso entre las in tenc iones 
mTnimas del gob ierno y los intereses mínimos del 
•sfucJíantado? Hoy bases de acuerdo entre qu ie 

nes qu ieren vo lte a r a los actuales in terventores 
y e lim in a r las libertades dem ocráticas paro los 
centros (convertirlos en apo líticos) y quienes se 
pronuncian por la am p liac ión  de esas libe rtades?  
Sólo a p a rtir  de la m o v iliza c ió n  se podrá negó 
c ia r ,  en el momento en que la m o v iliz a c ió n  ha 
ya ganado la prueba de fuerzo contra ¡o dere
cho , y  el con jun to  del gob ierno y lo burgue 
sía se den cuento de que no podrá i  imponer su 
p royecto  de le y .

C la ro  está que la Universidad está en v a c a - 
ciones.Pero esto es una c ie rto  traba y no un obs 
tá cu lo  in sa lvab le . El 1 de febrero se re in ic ia n  
los cursos, ahora hay facultades con exámenes 
y clases de verano. Sin embargo, y esto es lo  
d e c is ivo , las juventudes pueden encarar la m ovi 
liz a c ió n  como organizaciones de un ive rs ita rios , 
secundarios y trabajadores -porque es un asunto 
que atañe a todos.

Para eso hay que ponerse de acuerdo e r  ju n  
tos mínimos pero fundam entales:

1) defensa de las actuales jto r id a d e s  u n ive r 
sitarías; los rectores sólo pueden ser nom bra
dos con acuerdo de las organizaciones estu- 
t i  les;

2) por e l tra tam ien to  de lo ley durante e l pe 

riodo  le c tiv o ,  paro que una Asamblea G ene 
ral U n ive rs ita ria  se pronuncie sobre su conte 
nido;

3) por la convoca to ria  a un inm ed ia to  ac to
de masas en e l Congreso (y en las le g is la tu 
ras del in te r io r) por parte de todas las ¡uven 
tudes p o lítica s  que se reclam an de lo libe ro  
c ió n  no c io n a l. •
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PREPARAN VIOLENTOS 
CONTRA EL P,

|  En a b r il de 1973, N ixon  y Kissinger declara 
ron que e l año que acaba de f in a l iz a r ,  seria "e l 
año de Europa". Estados Unidos se propuso in ic ia r  
¿.-andes negociaciones en torno a la moneda, el 
com erc io , a la elaboración de "una nueva ca r
ta a t lá n t ic a " ,  con el ob je tivo  de reorganizar sus 
re lac iones con sus socios europeos y japoneses.

Los ob je tivos  de N ixo n  y Kissinger eran bien 
cla ros y precisos: se trataba -en cada te rreno - de 
conso lidar a l im peria lism o yanqui en todos sus dere 
rechos y prerrogativas de única potencia dominan 
te . Como ta l,  sus lesponsabilidades se extende
rían a todo e l mundo, mientras que los im peria
lismos menores debían estar -según los propias pa 
labras de K iss ing e r-, totalm ente confinados a de 
sempeñar un papel local o reg iona l.

Sin em bargo, no hubo ningún tip o  de negocia 
cione>. A l no poder doblegar "d ip lom áticam ente" 
a Londres, París, Bonn y Tokio , N ixon  y Kissin 
ger no dudaron un solo instante en declarar o -  
b iertam ente los ho .tilidades.

La guerra m onetaria, la guerra com erc ia l, la 
guerra d ip lom á tica  y tam bién, la pequeña guerra 
de M edio  O rie n te , no han sido otra cosa -en  ma 
nos del im peria lism o ya n q u i- que distin tos méto
dos para a lcanza r los mismos ob je tivos po líticos  
que los burguesías europeas se negaban a conce 
der pac íficam ente .

Cuales han sido los resultados? Estados U n i
dos Jeprec ió  a r tif ic ia lm e n te  el dó lar hasta n ive 
les de "du m p in g ". De esta forma, el im peria lis  
mo yanqui ho podido comenzar a imponer sus mer 
cancías sobre los mercados extranjeros. A l deva
luar e l d ó la r, lo t yanquis ofrecían una mercade 
ría re la tivam en te  más barata de la que podían o 
fr t  cer sus com petidores europeos y japoneses, ya 
que éstos se hobfan v is to  forzados a reva lu a r, a 
enca rece r, sus monedas.

Con >a llamada crisis m onetario , Washington 
logró en pocos meses re ve rtir  los resultados que 
trad ic io no lm en te  presentaba su balanza com erc ia l. 
M  entras que en 1972 los yanquis perdieron 6.400 
m .llones de dólares, este año ganaron 2.600 m i
llones.

en la a c tu a lid a d , e l im peria lism o norteom eri-
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cono u t il iz a  la guerra de M edio  O rie n te  paro a 
sestar un durísimo golpe a l im peria lism o europeo, 
a l no dejarse someter "po r las buenas". La redu 
cc ión  de los envíos de pe tró le o , un buen ju s ti
f ic a t iv o  para a lza r los precios, es un puro mani 
puleo de las compañías petro leros, a liadas a sus 
socios feudales árabes, para engrosar sus arcos 
con las superganoncias y poder de esa formo en 
corar la exp lo tac ión  de los recursos petroleros ñor 
teomericanos y de todas las fuentes de energía que 
puedan reem plazar o l pe tró leo . Las compañías pe 
troleras se han embolsado ya , con e l aumento de 
los precios, una ganancia a d ic io n a l de 26 m il 
m illones de dólares.

N ixo n  y Kissinger buscan aprovechar esta nue 
va s ituac ión para p roducir una recesión económi 
ca a escala m undia l, recesión que los pulpos yon 
quis esperan que les perm ita reestructurar los mer 
codos m urd ia les en su ben e fic io  y poner de rodi 
lias a sus competidores europeos y japoneses.

Por qué el im peria lism o yanqui emprende es
ta guerra rec ién  ahora? Porque la b ru ta l cap itu  
loc ión  de las burocracias ruso y ch ino a l o co r- 
dar con los yanquis una poz con tra rrevo luc io na 
ria  en V ietnom  le perm ite a Estados Unidos "ñor 
m a liza r" sus re laciones con la URSS, sacarse de 
encimo e l problema indoch ino y tener, así, las 
manos libres para a justa r cuentas con las burgue 
sfas europea y japonesa. El mismo sentido tiene 
la "n o rm a liza c ió n " en M edio  O rie n te , e l sacri
f ic io  a fondo de los derechos nocionales de los 
palestinos.

El im peria lism o yanqui ya no necesita un sóli 
do fren te  de todo i los imperialismos para hacer 
frente a una burocracia  del Krem lin  obligada a 
sostener de a lguna manera a V ietnam  del N o rte . 
Suena entonces la hora de Europa, "e l año de 
Europa".

Pero Europa debe ceder ante e l im peria lism o 
yanq u i, no sólo para que éste pueda am p lia r sus 
mercados, sino fundamentalmente porque necesi
ta tener las manos libres fren te a la URSS.

A l mismo tiem po que K issinger, e l 11 de d i
ciem bre pasado en Bruselas, trataba de imponer 
sus cond ic iones a sus socios europeos, N ixo n  ne 
gaha o la URSS e l otorgam ie; >o de la "c láusu la

de nación más fa v o re c id a " , indispensable según 
Brezhnev para desarro lla r e l com erc io  entre la 
Unión S ovié tica  y Estados Unidos, com ercio que 
es uno de los mayores ob je tivos de la burocra
c ia  del K rem lin .

Los yanquis avanzan en la línea , ya expues
ta por Kissinger e l 9 de octubre: Para preparar 
e l terreno de uno verdadero penetración de los 
trusts norteamericanos en la Unión S o v ié tica , es 
necesario que po lítica m en te  e l im peria lism o u t i 
lice  todo su peso para obtener un "rea juste  de l 
régim en in te r io r d la URSS".

Por lo tan to , la con tra rrevo luc ió n  m undial es 
e l programo del im peria lism o. Pero aún están le 
¡os de cum plirse estos ob je tivos .

Si b ien las burguesías europeas, como la bu
rocrac ia  s o v ié tica , son incapaces -cada  una en 
su te rre n o -, de oponer una resistencia e fica z  a 
los planes yanquis, es necesario -s in  em borgo- 
para que estos planes se cum plan, pasar sobre los 
cuerpos de centenares de m illones de traba jado
res tan to  del oeste como del este de Europa y 
lo URSS.

Un p ro le ta ria do  masivo, poderosamente estruc 
turado en O cc id e n te  por grandes organizaciones 
de c la se , y asentado -e n  e l este de Europa y en 
la URSS- sobre las conquistas sociales aún in tac 
tas que la revo lu c ión  m undia l ha arrancado al 
im peria lism o.

Un p ro le ta ria do  que entra en el nuevo fren te  
de combate a b ie rto  por e l im peria lism o sin haber 
sufrido ninguna derrota de im portanc io  desde el 
f in  de la segunda guerra m undia l.

Y  es la po tencio  de este p ro le ta r ia d o , tanto 
en Europa como en Estados Unidos; es e l temor 
de provocar explosiones sociales sin precedentes 
en e l pasado; es todo esto lo  que hoy lim ita  las 
'consecuencias de la ofensivo im pe ria lis ta .

La lucha de clases m undial se centro  hoy en 
en e l corazón mismo del im peria lism o. Este tra to  
de imponerse por medios in d ire c to s , por la c a 
restía y la desocupación, buscando de desmora
liz a r ,  de desorganizar socia lm ente a l p ro le ta ria  
do. N o  se a treve  a hace rlo  v io len tam en te , no se 
atreve  o re cu rrir  a l foseismo, a uno salido "a  la 
c h i le n a " .

Un in e v ita b le  com plem ento de es ta "v fa  p a c i
f ic a "  serán los proyectos de "u n ió n  n a c io n a l" de 
os partidos s ta lin is tas con sus respectivos burgue 

sios. Ya lo  a n t ic ip ó  B e rlinguer, del PC Ita lia n o ; 
yo lo  acepta todo un sector de lo burguesía fra n 
cesa, dispuesto o concertar una "tregua  so c ia l"  
con la CG T burocrá*ica y e l s ta lin ism o.

1974 será un año de represión se lec tivo  por 
parte de l im peria lism o, de pequeñas pruebas de 
fue rza , de tanteos en un sector de la clase ob 
servando la respuesta del resto. Lo mismo respec 
to  a la URSS, ton to  fren te a su p ro le ta ria do  co 
mo ante  los propios sectores de la burocrac ia  que 
se resisten a un a rre g lo  decid idam ente  contrarre 
vo lu c io n a rio  con e l im peria lism o.

1974 será un año c la ve  en lo p reparac ión de 
los fuerzas m undiales de clase hacia  un en fren
tam iento  de mayor envergadura. Por esto, la van 
guardia re vo lu c io n a ria  debe lograr reogruparse en 
e l combate para que e l p ro le ta r ia d o  reconquiste 
sus organizaciones de clase y estructure su fren 
te ú n ico , clase contra c lase , fren te  a la nueva 
ofensiva del im peria lism o.

Debe re fo rza r su o rgan izac ió n , sus p re p a ra ti
vos, pa'-a formar una d ire cc ió n  re vo lu c io n a rio  
c e n tra liz a d a , la Cuarta In te rnac iona l reconstru
id a , p a rtid o  m undial de la re vo lu c ió n  soc ia lis ta  
para la v ic to r ia  contra  e l im peria lism o. •


