


UN QTAQUE 
INEVITABLE m c m m i J

H  La sed ic ión  p o lic io  l-gan gste ril de Córdoba Hw 
sido muy justamente c a lif ic a d a  como e l a n t i-c o r  
dobazo. El 29 de mayo de 19Ó9, en e l marco 
de una fo rm idab le  huelga p o lít ic a  de masas, eJ 
p ro le ta r ia d o  cordobés a rrinconó  a la p o lic ía  y 
la s it ió  den tro  de la je fa tu ra  c e n tra l. La c iudad 
fue de los trabajadores, la ley y  el orden pasa 
ron a ser fru to  de la creación Ubre de los ex 
p lotados y  de la juventud en lucha. El "co rd o - 
bazo " m arcó el punto de ruptura del retroceso 
del m ov im ien to  obrero ante la ofensiva de O n - 
gan 'a  y  K rieger Vasena: desde ese momento cp 
menzaba e l gran ascenso h is tó rico  de la clase 
obrera a rgen tin a . La ocupación de Córdoba por 
quienes producen y estudian, contra los que ex 
p lo ta n  y reprim en, rebalsó a todas las d ire cc io  
nes de i m ovim ien to  obrero, reve lando e l empu
je  in c o n te n ib le  de la conc ienc ia  de las capas 
más p n f tn d a s  de los oprim idos. El e jé rc ito  tuvo 
que in te rv e n ir ,  • contra e l pue b lo , pero la resis 
tenc ia  se p ro longó , una y o tra ve z , sin organ! 
za c ió n  p re v ia , en las barricadas obreras y estu 
d ia n t ile s , durante más de cua tro  días. Desde e 
se día de mayo hasta f in  de año , la reg iona l de 
la C G T convocó  a c in co  granaos paros activos 
que term inaron por liq u id a r la prim er etapa de 
la d ic tad u ra  m ilita r .  Del "co rdobazo" nacieron 
los grandes avances del m ovim ien to obrero de e 
sa p ro v in c ia : lo'; d irecciones fab rile s  combativas 
de las fábricas autom otrices, S itrac -S itram , el 
poderoso m ovim ien to  e s tu d ia n til,  ia perspectiva 
para todo e l m ovim iento obrero del país.

Lo 27 de febrero fue e l an ti-co rd o b a zo . 
Lo p o lic ía  y los gangsters han puesto estado de 
s it io  a la c iu d a d , han desalojado o los obreros 
de las fá b rica s , han copado lo ra d io  y la in fo r 
m oción , han destitu ido a l gobernador votado y 
han trasladado la ie fa tu ra  a ia casc de gob ie r
ne. El a r..‘ -co rdobazo  también es e l in ten to  de 
marcar un pun to de ruptura: romper e l avance 
de l m ovim ien to  obrero, destruir sus o rg a n iza d o  
nes com bativas, apuntala e l poeto socia l y re 
fo rza r la supereKplotación. El a n ti-co rdobazo  es 
e l in te n to  de go b e rn c  contra la mayoría por me 
d io  del te rro r; es • )  in te n to  de poner como mo 
dé lo  o la lacra  en descomposición y represiva, 
con tra  los que trabajan y la juventud estudiosa.
L a n ti-co rd o b a zo  es la expresión del profundo 
p e lig ro  que son para lo clase obrera sus ac tua 
les d irecc iones reformistas (peronismo de izq u ie r 
do , Tosco) que le ordenaron votar por Perón y 
que le h<m m antenido 'con los brazos atados en 
uno vergonzante  p o lít ic o  de adaptac ión a l que 
Ilom an ge jie rn o  "p o p u lo r" . Estos d irecc iones se 
inven ta ron  un "fascism o" s"f.uestamente con tra 
r io  a Perón, pero fue Perón qu ien entró  con los 
fascistas paro derrotar a l m ovim ien to obrero cor 
d o té * . “

Lo luchrr engendro le reacc ión . La revo lu c ión  
e n v i  dro la co n tra rrevo luc ió n . El cordobozo te

nía que engendrar, estuvo engendrando y finaj_ 
mente d ió  a luz a l "a n tico rd o b a zo ".

Ahora bien: qu ién es la cabeza de l a n t i-c o r  
dobazo? Cómo se produce este proceso de "co r 
dobazo" -  "an tico rdo bazo " ? Es in d is c u t ib le , está 
a ojos vistas que la cabeza p o lít ic a  de la con 
tra rrevo lu c ión  es Perón.El im peria lism o y la bur 
guesia necesitaban produc ir un a n ti-co rd o b a zo  
para term inar con la m o v iliza c ió n  de los traba 
¡adores e imponer su p o lít ic o  de sup e r-e xp lo to - 
c ió n . Llamaron para eso a Perón, Lanusse, el 
jé rc ito ,  B a lb fn , A lende , e l p a rtido  com unista, 
la JP, todos llam aron a Perón y  lo  vo ta ron . Era 
-d e c ía n - la ún ica  salida de "un idad  n a c io n a l" ; 
la unidad de los explotadores y  sus agentes de 
bieron haber d icho . Estos partidos aprovecharon 
las ilusiones de los trabajadores en Perón para 
atarlos a esta "un idad  n o c io n a l" .C u a n d o  las in  
numerables huelgas fab rile s  empezaron a mostrar 
que la ilus ió n  obrera tiene  un lím ite , comenza 
ron o in ven ta r e l fantasma de la "u ltra iz q u ie r -  
da" y la 11 u ltra  de recha ", cosa que Perón agarró 
a l vue lo . Los que luchan son "u ltra iz q u ie rd is -  
ta s " , por eso nada h ic ie ron  contra  la le g is la 
c ió n  a n ti-o b re ra  que comenzó a la rgar Perón. 
Cuando se producía un ataque a l m ovim ien to  o 
brero o a la ju ve n tu d , la cu lpa r>o la tenía Pe 
rón -e ia  la "u ltro d e re c h a ". G ran  cam elo  para 
una sola cosa: entregar las posiciones conquista 
das a la burguesía. El a c to  del vie rnes lo . ,  ló 
demuestra llo riqueos ante Iñ igu ez  y entrega de 
la c a lle  a lo p o lic ía ,  a pesar de los 50.000 
m anifestantes.

Con e l a n ti-co rd o b a zo  Perón ha reve lado a 
la lu z  de l día su ca rác te r fundam entaIm ente con 
tra rre vo lu c io n a rio . HA TE N ID O  QUE DIRIGIR 
LA R E A C C IO N , CONTRA EL C O R D O B A Z O , EL 
IN T E N T O  DE APLASTARLO. Perón probó que es 
la negación del fenómeno h is tó rico  c a p ita l de la 
clase obrera.

La pará lis is  obrera en e l a n ti-co rd o b a zo  con 
trasto con la m o v iliz a c ió n  del cordobazo. Un 
gran p e lig ro  de retroceso amenaza a l m ovim ien 
to  obrero de Córdoba y de todo el país. Si las 
d irecc iones verdaderam ente com bativas y los ac 
tiv is tas  no sacan un balance justo  -co n s tru ir  e l 
p a rtid o  o b re ro 1. -  e l retroceso puede ser m ayor.

Pero Perón t ie n e , ahora d e fin it iv a m e n te , los 
días contados. Si no sirve ya para en g ru p ir , en 
ganar e ilu s io n a r, su presencia en e l gob ierno 
dejará de ser va lorada por el cap ita lism o  y la 
reacc ió n . En lugar de un á rb itro  de la lucha de 
clases, e l im peria lism o querrá im poner d ire c ta 
mente a su prop ia  fra c c ió n , la más consecuente. 
Se abre un nuevo proceso. Este anti-rcordobazo 
nos asegura que la d isyun tiva  re vo lu c ió n  p ro le ta  
r io  o co n tra rre vo lu c ió n  está d e fin itiva m e n te  ins 
c r ip ta  en A rg e n tin a . •

H  Perón ten ía  epe hacer lo que h izo  con C ó r
doba: estaba en toda su línea  de liq u id a r las po 
siciones conquistadas por los trabajadores desde 
e l "co rd o b a zo ". Una de las posiciones más im 
portantes lo  son, indudablem ente , las o rgan iza 
ciones obreras com bativas, la m ayor v ig e n c ia  de 
las libertades dem ocrá ticas, la  unidad de l m ovj 
rr : ento obrero y e l estudiantado que existen en 
C otdoba. A  las reformas a las leyes de asocia
ciones profesionales y cód igo  pen a l, a la ley de 
p re s c in d ib ilid a d , a la des tituc ión  de B idega in , 
a los nombramientos de Iñ ig u e z , V i l la r  y M a r
g a n d o , a la  inm inente le y  u n ive rs ita ria  -a  to 
do es to - le ten ía  que segu ir Córdoba. Q ue  la 
a cc ión  estaba prevista  lo  denuncia  -p o r  si f a l
taban más ev id e n c ia s - e l mensaje a l Congreso p [ 
d iendo la  in te rvenc ión : "e n  esa p ro v in c ia  -d ic e  
e l te x to -  se h a lla  rad icado e l cen tro  de g rave 
dad a lrededor de l que g ira  la  más m portante ac 
c ió n  subversiva que se registra en e l pa ís". Bur 
das m entiras: antes el cen tro  fue Buenos A ire s , 
para mañana se está preparando en M endoza , f i  
nalm ente serán Santa Fe y Sa lta. El país todo es 
un cen tro  subversivo. El gob ie rno  c a p ita lis ta  ne 
ces ita  poner en vereda a l m ovim ien to o b re ro 'p a  
ra hacer marchar el "pac to  s o c ia l" ,  por esto se 
a tacó a Córdoba con toda a levosía. El "a n t ic o r  
dobazo" pora aplastar al "co rd o b a zo ".

---------P O T S U E  S T P ftfC IP IT Q ' ÉL ATÁQUÉ ~

Para entender la oportun idad e le g id a  para es 
ta  agresión c o n tra rre vo lu c io n a ria  debemos tener 
en cuenta el v ira je  fundam ental p roducido en 
C órdoba, a mediados de d ic iem bre  pasado, con 
la  hue lga de IME con tra  los 200 despidos en a 
p lic a c ió n  de la  le y  de p re sc in d ib ilid a d . Por p r i 
mera vez desde e l 25 de mayo un im portante sec 
to r  del m ovim ien to  obrero sa lía  a la  c a lle  con
tra  e l gob ierno y reclam aba e l paro a c tiv o  de 
la  Regional. A t i l io  López y Tosco, in c luso , se 
com prom etieron a convocar a p le n a rio  para- satis 
fa ce r ese reclam o. A la  lucha de IME se le su 
marón c o n flic to s  en las fábricas m ecánicas, lo

B *  O sinde v ia jó  cua tro  veces a Córdoba en la 
ú ltim a  semana (La N a c ió n , 3 /2 ) ,  como enviado 
especia l de Perón. O sinde es el responsable de 
seguridad de Perón y  la cabeza de la masacre 
de Eze iza .

•  El gob ie rno  In fo rm ó a l rad ica lism o r-a p r in  
c ip io s  de la rem ana- de que preparaba "a lg o 11̂ 
para C órdoba, deb ido o l estado de "subversión". 
"E l m ov im ien to  estaba armado en forma m eticu  
losa, in c lu y e n d o  la c lá s ica  jugada estratégico 
de operar con e l fa c to r soepresa" (E| E ca pw ris - 
ta ,  lo .  de m orzo).

•  O te ro  fue reporteado por lia RúzÓn (1 /3 ) , 
• n  C órdoba. D ijo  que Toteo q ue rfti c o n v - r t lr  a

G U U R U U U f
que en su con jun to  marcaba la d isposic ión  para 
un am p lio  m ovim ien to de combate contra  la  o -  
fensiva nac iona l de l gob ierno y contra  e l pac to  
s o c ia l.

La m o v iliz a c ió n  por IME ab rió  un nuevo pe
ríodo de luchas re iv in d ic a tiv a s  que cu lm ina  a f in  
de mes con la hue lga de l transporte en demanda 
de l aumento sa la ria l. Esta huelga g e n e ra liza  toda 
la  lucha con tra  e l pacto  soc ia l. El p ropósito  de 
copar la gobernación  por a r r ib a , in ten tado  por 
Perón con e l acuerdo entre Rucci y López, ya 
no tie n e  v ig e n c ia . La pa trona l y e l gob ierno na 
c io n a l dec iden  in te rv e n ir  para o b lig a r  a l gobier^ 
no a re p rim ir la hue lga. Los empresarios de l trans 
porte  son in c iia d o s  a no pagar los a u e n t o s  y f i 
n a lr.e n te  a d e c la ra r e l lock out y no m over los 
co le c tivo s . H ac ia  fines de febrero la s ituac ión  es 
de to ta l "subve rs ión" p a tro n a l, que esconde los 
veh ícu los  fuera  de la p ro v in c ia .

Es la cris is  to ta l del pac to  soc ia l en C órdo
ba lo  que agud iza  e l en fren ta m ien to  en tre  los 
trabajadores y  el gob ierno nac iona l. La pos ic ión  
de O bregón Cano se hace insosten ib le  porque es 
incapaz de incautarse de los co le c tivo s  y  o rga 
n iza r la  v id a  de la  ciudad. Los d irigen tes  com 
bativos de C órdoba, adaptados a l gob ie rno  p ro
v in c ia l ,  no lanzan n inguna medida de lucha por 
IME (que es derro ta da), ni tampoco por los trans 
portistas. Q u é  argum entaron? Q ue  eso sería dar 
pretextos para la in te rve n c ió n . Iró n ic o , pero no 
ta n to ; todos los reform istas de l mundo actúan  a 
si. Fue e l caso de C h ile .

El d ía d e l zarpazo p o lic ia l O bregón Cano ca 
p itu la  ante la  pa trona l. Les da los c réd itos que 
p iden  para pagar e l aumento sa la ria l y les p ro -  
nete aumento de las ta rifa s ; es d e c ir ,  agravar 
la  crisis soc ia l. Piensa que con esta conducta  po 
d rá  i r  t ira n d o  hasta e l 77; en re a lidad  muestra 
toda su incapac idad . Cree en las palabras de Pe 
rón ante la  CG T de una semana antes: no hacer 
l io  en las p ro v in c ia s , o rgan iza r la  depurac ión 
desde Buenos A ire s , "en fr ío " .  Los d irigen tes  com 

bativos com parten la  ilus ió n  de O bregón: presio 
nan para que sea un ex le g a lis ta , y no un "o r  
to d o x o " , e l que salga secre ta rio  genera l de la 
R egiona l, aceptando en ese caso la exc lus ión  de 
Luz y Fuerza y SM ATA. (Esto se d iscute  e l 2 7 /2  
en e l p le n a rio  de l SM ATA, y es lo  que da a en 
tender La O p in ió n  de l día s igu ien te  A pesar de 
que hay anunciado un acto  de repudio a la  ñor 
m a liz a c ió n  b u roc rá tica  para e l jueves 28, la  iñ  
tenc ió n  de la  d ire c c ió n  com bativo  es e v ita r  un 
en fren tam ien to  de con jun to . Su línea sigue sien 
do la  re tira da  sin lucha.

EL GOLPE PO LIC IA L

Los in te le c tu a le s  y period istas finos de la  bur 
guesia aprueban todo menos la  "b ru ta lid a d "  d e l 
p roced im ien to . Sin em bargo, Córdoba no podrá 
ser quebrada sin un proced im ien to  más o menos 
"b ru ta l" .  Porque: de qué se tra ta ?  N o  se tra ta  
sólo de e lim in a r a un gobernodor in cons is ten te , 
se tra ta  de quebrar a un m ovim ien to obrero com 
b a tivo . Hay que dar p ied ra  lib re , no a un cam 
b io  "suave " por a rrib a , sino a una m o d ifica c ió n  
pro funda de las re laciones de fue rza  en el tea 
tro  mismo de éstas: en la ca lle .

El band ida je  p o lic ia l en n ingún momento está 
fuera de c o n tro l: no saquean, por e je m p lo , los 
com ercios. Signo in co n fu n d ib le  de que no está 
d ir ig id o  por el a p e tito  enfermo de los desclaso- 
dos, sino por una conducción p o lí t ic a  cen tra l 
que sabe lo  que qu iere. Si e l go lpe  sale v ic to 
rioso, lo  que habrá quedado es el dom in io  de la 
c iu dad  por la p o lic ía ,  y no sim plem ente o tro  go 
bernador. El gob ie rno  naciona l nunca perd ió  e l 
co n tro l de la  s itu a c ió n , y si retrasó todo lo que 
pudo e l ped ido de e n v ia r la  in te rve n c ió n  fue pa 
ra desgastar a fondo a los sectores p ro c live s  a 
O bregón y las d irecc iones s ind ica les  a n t i-o r to -  
doxas, para im poner una "s o lu c ió n " a fondo.

EJERCITO Y V A N D O R IS M O

La a cc ió n  de pun ta en el a n ti-c o rd o b a z o  la

HECHOS CANTAN
la p ro v in c ia  en "c a p ita l del soc ia lism o" y que 
é l aceptaba e l desafío de c o n v e rtir la  en "c a p i 
ta l del peron ism o". "C re o -c o n c lu y ó ,  re fir ié n d o  
se a l desborde p o l ic ia l-  que esto que está suce 
d iendo en Cordoba me exim e de todo com enta -

•  Dos horas antes de la ocupación de la go 
b e rnac ion , la de legac ión  de la p o lic ía  federa l 

en Córdoba a n t ic ip ó  el hecho o l m in is te r io  del 
In te r io r  (N o t ic ia s ,  1 /3 ).

*  "En esferas .astrenses trascendía que e x is 
tían  opin iones favorables a la a cc ió n  sed ic iosa" 
(N o t ic ia s ,  1 /3 ) .

•  La Federación Económico de Córdoba p id ió  
prim ero la in te rve n c ió n  y luego d e c id ió  m ante
ner e l lo c k -o u t pa trona l hasta que e l Congreso 
se p ronun c ie . Esta en tidad  núcleo a los pulpos 
F ia t y com pañía y representa a la C G E , es de 
c ir ,  G e lb a rd  en la p ro v in c ia .

•  "E l co rone l .N avarro  no actúa por su cuen 
ta . Es lo  su fic ien tem ente  cuerdo para no mete^ 
se en una aven tu ra  persona l" (La N a c ió n , c o -  
m en ja rio  p o l í t ic o ,  3 /3 ) .

•  La gendarm ería entró en acc ió n  e l dom in
go 3 para re leva r a los po lic ía s  "cansados por 
cua tro  días sin d o rm ir" (La Razón). La gendarme 
ría  depende del gob ierno nac io rro l. •

han jugado las 62 organ izaciones. Lo ocurrido  
fue la reproducción en m ayor esca la , pero en 
menor te rr ito r io ,  de la acc ión  que Rucci tenía 
preparada pora e l 13 de ju l io ,  cuando se p id ió  
la renuncia  a Cámpora. Si éste hub iera  aguan 
tado un poco, es probable que la  bu rocrac ia  
hub iera tra tado de hacer un "m a to n f'zo ". Hay 
que tener en cuenta que en aquel momento no 
contaba con los resortes con que cuen ta  ahora.

Pero es un grave erro r suponer que la buro
c ra c ia , que no es o tra  c q u e  una casta de 
arrib is tas usurpadores de los organ izac iones sin 
d ica le s , tiene un p royecto  p o lít ic o  p rop io ; la 
"p a tr ia  m e ta lú rg ica " es un invento  de quienes 
no quieren ver lo  que hay atrás. La burocrac ia  
vandoris ta  es un agente de sectores muy im por 
tantes del e jé rc ito  que se están preparando pa 
ra la sucesión de Perón en un con tex to  de gran 
cris is  soc ia l y revo lu c iona ria . Es ev iden te  que 
son un a la  de la pugna in terburguesa, pero su 
p o lí t ic a  genera l co in c id e  con los intereses bá 
sicos de P^rón y la  burguesía. Lo prueba la ac 
t itu d  de la  Federación Económ ica de G elbard  
ante la cris is ¿ e l transporte y el zarpazo de 
N a va rro .

La sed ic ión  p o lic ia l in d ica  que los suceso
res de Perón están preparando un o lpe  d^ Es 
tado -a  más ta rd ar para el d ía  de a s«cg»!ón.

LA CRISIS DEL M O V IM IE N T O RO

El a n ti-co rd o b a zo  no es simplemente e l gol 
pe p o l ic ia l;  es, por sobre todo, la v ir tu a l-d é sa  
p a ric ió n  de l m ovim ien to  obrero 3e Ja ca lle . Es 
to  no es sino e l resultado de«üna profundó con 
fusión y  desgaste p o lítico s . Sus d irecc iones, a 
poyando a Perón y adaptándose a su o fe rs iv a , 
tem iendo o rgan iza r el en fren tam ien to  (^ 'a ro  que 
no es cuestión de enfrenta r! hay a' e prepararse! 
pero para eso hay que de jar ríe lado las ilus io  
nes popu lis tas!), ha-’ a b ija d o  de las energías 
de lucha de la  clase obrera en b e n e fic io  siem 
pre de a lguna a lte rn a tiv a  burguesa-' Aunque en 
los próxim os días se insinúe alguna reacc ión es 
pontanea y se ponga lím ite  a la ac tua l ofensi 
va  ( lo  que en lo  inm ed ia to  o cu rr irá  porque la 
burguesía no tie n e  a ire  todavía  para un ataque 
a fondo), la burguesía va  a im poner una am
p l i a  de rech izac ió n  en la p ro v in c ia .

H ay que sacar el balance: romper con la  buf 
guesia, con Perón, con e l reformismo y e n  el 
fren te  popu lor (sea foco o p a c ífico ). C onstru ir 
un p a rt id o  obrero , llam ando a tod^- ias co rrien  
tes que se vue lcan  hacia  la ' dependencia po 
l i t ic a  de l p ro le ta ria do .

Sobre la  base de un ba lance , la resistencia 
a la derecha será un é x ito . PREPARAR C O N  A 
SAMBLEAS DE FABRICA U N  C O NG RESO  DÉ 
DELEGADOS DE TODA LA C IU D A D . PREPA
RAR C O N  ASAMBLEAS DE FABRICA U N  A C 
TO PUBLICO DE MASAS Y U N  PARO A C T I 
V O . C O N V O C A R  AL M O V IM IE N T O  ESTU
D IA N T IL  A  DEFENDER EN C O N J U N T O  LAS 
LIBERTADES DEMOCRATICAS Y  I.A A U T O N O  
M IA  DE LOS S IN D IC A TO S . U N IR N O S PARA 
LAS ELECCIONES EN EL SM ATA. N O  A LA 
LEY UNIVERSITARIA. N O  A LA INTERVEN
C IO N . ELECCIONES EN TREINTA DIAS. •
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¿Que hacer
__ante la
”Paritaria 
Granéie”?

■  Estamos ante un nuevo intento de burlar 
la voluntad y  decisión de los trabajadores. 
Se va a d iscu tir ni más ni'm enos que las 
condiciones de vida de los  explotados, y  son 
estos los p rim eros en se r  expulsados del de 
bate. Los burócratas de la CGT, sin la  más 
mínima consulta, se van a a rroga r el dere 
cho de hablar en nombre del m ovim iento o 
b rero , para m ejor aceptar la  ca restía  que 
están decididos a organi za r  Gelbard y  Pe
rón. Es bien "ch ica " esta paritaria  que ex 
cluye al conjunto de las bases ob reras !

Adem ás, e l fraude en esta paritaria, es 
tan grande que la patronal tiene dos r e p re 
sentantes: Gelbard - patrón de la CGE - a 
cuenta del Estado, y la CGE m ism a a cuen 
ta de los em p resa rios . Es una paritaria  
muy especia l ésta: desde el vam os no tiene 
paridad alguna. En resumen, ni parita rias 
ni grande.

Aparte de todo esto, la "p a rita ria  gran 
de" es secreta . Perón dijo en su discurso 
que " lo s  tres  estudiarán el p rob lem a".-A  
más de diez días de esta "su gerenc ia " pre 
sidencial es líc ito  suponer que los "es tu 
dios" están en marcha y que la clase obre 
ra se en terará  cuando e l porcentaje esté ya 
cocinado.

La  audacia de este atentado contra los  in 
tereses  de los trabajadores sólo puede e x 
p licarse de una manera: Perón se siente 
más seguro luego de los avances obtenidos 
por la ofensiva derech ista y por la política 
de adaptación y capitulación de la izquierda 
peronista y re form ista .

¿Cóm o debemos encarar el problema.?

Entendemos, en p r im er lugar, que la sitúa 
ción sa la ria l y  la ca res tía  es una linda o- 
portunidad para rea b r ir  la  cuestión de que 
las asam bleas de fábrica  discutan y se pro 
nuncien sobre e l aumento que consideran iñ 
dispensable. Podem os rec lam ar plenarios 
de delegados e leg idos en estas asam bleas y 
con mandato, para que luego el conjunto de 
los sindicatos se pronuncien sobre e l sala 
r io . Sabemos muy bien que lo que propone 
mos es un trabajo cuya duración va a ser 
m ayor que lo que tarden G elb ard -Perón  y 
Otei i  en pronunciarse. Sin em bargo, un f i r  
me trabajo de reagrupam iento y de organi 
zación en este sentido p erm itirá  cana lizar 
m ejor la reacción  de las bases contra los 
m iserab les aumenios, en el momento que 
se anuncien.

Nuestra propuesta es ésta:

*60.000 pesos de aumento; 250.000 pe 
sos de sa la rio  m ínimo.

* asam bleas de fábrica  y  por grem io  
para que la base se pronuncie sobre el au
mento sa la ria l que considera justo;

* que se vote en las fábricas cualqu ier 
propuesta de la patronal y  e l gobierno, an 
tes de firm a r  ningún acuerdo;

*que se convoquen las parita rias por 
sindicato para considerar las condiciones 
de trabajo en cada rama;

L lA m am osa  rea liza r  p lenarios de todas 
las co rrien tes  que se reclam an antiburocrá 
ticas para de fin ir una posición conjunta. •

Los diarios lo presentaron como un intento de Perón 
por elevar el salario real de los trabajadores. En reali
dad, siif embargo, las declaraciones que formuló el 20 
de febrero parado ante dirigentes de la CGT -propo
niendo una "paritaria de alto nivel" entre el Estado, la 
CGE y la Central Obrera- significan que el gobierno ce
de ante las presiones capitalistas v la crisis de las finan
zas públicas y se declara dispuesto a "flexibilizar" el 
congelamiento de los precios.

" Comprendo —dijo Perón— que lo t  dirigentes p ro 
pendan a que los salarios puedan m ejorar" ,  y agregó in
mediatamente: "También la o tra parte tiene su po lítica  
en la cuestión de precios. Es decir, se piensa que proba
blemente sea necesario aumentar también tarifas...". 
Comentando estas palabras, el semanario empresario 
"E l Econom ista" (1/3) tituló su primera página: "Las 
tarifas aguardan impacientes la decisión tripartita . Pue
den ser las primeras en ponerse en m ovim ien to".

El propósito, entonces, es organizar una nueva fase 
del "pacto social", mas acusadamente inflacionario 
que la desarrollada hasta hoy. Otro órgano patronal,
"M ercado" (28/2), afirma: "U n  increm ento de salarios,



ALZA 
RIFAS

otorgado en form a masiva ahora, por más pequeño que 
sea, no perm ite seguir pensando en el ríg ido e indiscri
m inado congelamiento de precios que se ha m antenido  
desde ju n io  del año pasado hasta la fecha. De ahora en 
adelante habrá que im pedir traslados excesivos e in fla 
cionarios m inim izando la tasa de incremento de los pre
cios, pero no congelándolos". "La  N a c ión " (24/2) con
firm a: "en la práctica p o r lo  menos se prevé una cierta 
aceleración del alza de los precios, que no tendría po r  
qué dar paso a una in flación  fuera de c o n tro l".

¿Cual es la situación salarial en momentos en que se 
prepara esta ofensiva de precios y  tarifas? El gobierno 
y  sus estadísticas alegan que el salario real aumentó un
11 por ciento desde ju n io  del 73 en relación a la prime
ra m itad del año pasado, pero sólo para quienes, por ga
nar alrededor de 120.000 pesos, el aumento de 20.000$ 
de Cámpora, íes significó un 17 por c iento de mejoras. 
Estas estadísticas no computan, además, los precios que 
realmente paga el consumidor sino el precio máxim o 
fijado  por el gobierno; sólo así aparece esa mejora del
11 por ciento..Pero, aún así, “ esa mejora sólo basta pa
ra recuperar los índices anteriores a la caída que se re
gistró en 1972". ( "L a  Nación", 25/2). Es con este nivel 
de salarios form idablemente bajo que los capitalistas 
explotaron a los trabajadores bajo et gobierno popular!

Cuando aún no se ha empezado a discutir el asunto 
salarios, el gabinete económico ya hizo trascender que 
la nafta común y  especial sufrirán aumentos del 60 al 
80 por ciento. iCIaro que va a subir el costo de v i
da! Además, la cuestión de la luz y los anuncios de 
"desabastecimientos" telefónicos indican que los au
mentos serán generales. No en vano Perón habló de ta
rifas en plural.

¿Cual es la causa de esto? El capitalismo no puede 
sobrevivir, no sólo en tal o cual país, sino a escala m un
dial, sin organizar la in flación y la carestía. El rol h istó
rico progresivo del capitalismo privado ha pasado al m u
seo de antigüedades. El armamentismo —en los países 
imperialistas— es el m oto r de la acumulación capitalis
ta, esto as el parasitismo y  la destrucción en toda la l í 
nea. El costo de esto es la carestía. Los recientes au- 
gientos estrepitosos del precio del petróleo no son o tra 
cosa que la organización de una carestía masiva por par 
te del pu lpo mundial norteamericano para capitalizarse 
y hundir a las burguesías rivales que c' penden en alto 
grado de la im portación de combustible. Lo mismo ocu
rre con la carestía de todas 'as mata, ¡p primas. No son 
los países subdesarrollados los que se b t efician, puesto 
que lo que cobran de más por lo que exportan lo pagan 
de más por lo que im portan: son los pulpos in ternacio
nales, yanquis, que controlan el mercado mundial.

Argentina no escapa a esta in flación mundial: en rea 
lidad, el capitalismo crio llo  agrega otras causales para 
hacerla más intensa. El dé fic it de presupuesto es de dos 
billones de pesos, lo que se entiende muy bien si consi 
deramos que la evasión impositiva de los capitalistas al
canza al 70 por ciento. Pagan 30 pesos sobre los 100 
que les corresponde pagar. A esto agreguemos la enor
me deuda del Estado con el extranjero y con las patro
nales nacionales: catorce billones de pesos! Este en
deudamiento explica hasta qué pun to  el Estado está en
cadenado a la burguesía, y  el uso que ésta hace de él 
para asegurarse poderosos negocios.

La carestía de la producción mundial que im porta
mos y  la enorme masa monetaria lanzada por la crisis 
de las finanzas publicas, ejercen una enorme presión so
bre los precios. Si éstos se congelan los capitalistas tie-

Extractos de una declaración del Comité Regional d e M

C ó r d w iia  
GRAVE PARALISIS DE LAS 
ORGANIZACIONES OBRERAS
B  Lo porá lis is  con que e l m ovim ien to  obrero respondió ante la bruta l ofensiva derechista deba 
s ig n if ic a r  un poderoso llam ado de a te n c ió n . Durante 48 horas algunos centenares de matones y 
p o lic io s  armados han pod ido ac tua r im punem ente, han copado el centro  de la c iudad  a punta 
de p is to la , han de ten ido y go lpeado salva jem ente a cientos de a c tiv is ta s , han sembrado el te
rro r en la pob la c ió n  trab a jad o ra , sin encontrar respuesta a lguna . Este manoseo al proletariado  
cordobés reconoce una causa jn ^a m e n ta l: las d irecc iones m ayorita rias del m ovim ien to  obrero 
p ro v in c ia l han ven ido  retrasando y d e b ilita n d o  la respuesta de los obreros a la ofensiva de la 
derecha en nombre de las m aniobras y componendas que se efectuaban con e l gob ierno nac io 
n a l, en nombre de las expe cta tivas  esperanzadas de estas d irecc iones en e l gob ierno de Perón.

En 48hs. de ofensiva derechista no ha ex is tid o  de parte de las organizaciones obreras com
ba tivas y clasistas una c la ra  respuesta para c e n tra liz a r  la resistencia . Eéfo ha p e rm itido  el avan 
ce de la confusión buscada por la derecha hasta lle g a r a d iv id ir  la base fa b r il.  Concord y Mo 
te rfe r abandonaron los p lo ntas a instancias de la U O M  en RESPALDO del go lpe o n tio b re ro . Él 
resto de las p lantas mecánicas abandonaron pronunciándose contra lo in te rve n c ió n  a l gob ierno 
p ro v in c ia l.  La d iv is ió n  en la base trab a jad o ra , la con fus ión , ha sido consentida y  p e rm itid a , 
por la pará lis is  de los organ izac iones obreras m ayorita rias .

La reso luc ión del cuerpo de delegados del SMATA del m iércoles 27 de febrero  fue de a b rir  
una nueva instancia  de negociaciones con sectores de las 62 organizaciones le g a lis ta s , conside 
rar inc luso la p o s ib ilid a d  de un secre tariado com partido  con la derecha s in d ica l "o rto d o xg " y 
de ja r en suspenso la m o v iliz a c ió n  programada en la C G T pora el jueves 28 . TO D O  ESTO EN 
LOS M IS M O S M O M E N TO S  EN Q UE LA PO LIC IA  P R O V IN C IA L Y  LAS BANDAS ARMADAS 
FASCISTAS T O M A B A N  EL C A BILD O  Y D E S C O N O C IA N  EL G O B IE R N O  DE O BR E G O N  <TZA 
N O '.

La pará lis is  de las d irecc iones com bativas ante e l go lpe an tio b re ro  no es sino la c o n t in u i
dad de la p o lr t ic a  de m anten im iento  del parate de la C G T re g io n a l, durante todo e l año 1973 
y  lo  que va del 74 , fren te  a l ascenso a n tib u ro c rá tic o  posterio r a l 25 de M ayo, fren te  a la lu 
cha s a la r ia l,  despidos de IM E , fren te  a los atentados de la derecha, fren te  o la lucha sa la ria l 
de los trabajadores de UTA.

C uál deb ió  y debe ser lo reso luc ión  de trab a jo  del SMATA y del resto de organizaciones 
com bativos y c lasistas? La inm ed ia ta  convo ca to ria  a un congreso de delegados de fá b r ic a , que 
d iscu tie ra  la c e n tra liz a c ió n  de la lucha contra  e l go lpe y la in te rve n c ió n  a n tio b re ra . A ta ca r a 
fondo lo dispersión y la confusión de l a c tiv ism o . La estra tegia ha sido rad ica lm ente  opuest-' 
nuevam ente, una vez más, d i la ta r ,  c o n fia r  en las presiones sobre los aparatos del es tado*bur- 
gués y  no en la m o v iliz a c ió n  de las masas. e

nen un mercado negro donde vender más caro. Si no lo 
pueden hacer entero en el país, contrabandean a lo t 
paí >es lim ítro fes. Se calcula en 400 millones de dólares 
anuales la evasión de mercancías al exterior. Desabas te- 
c ir  ento y contrabando son las dos formas con que ai 
caf..talismo manejó el "congelam iento" de precios.

iCIaro que todo esto se puede suprim ir! Expropian
do al gran capital, elim inando la anarquía capitalista, 
planificando la producción —sólo posible sobre la basa 
de la estatización de la gran propiedad.

Perón, en cambio, ante estas presiones, >ha resuelto *• 
b rir la válvula. Dará un "reajuste" salarial m ín im o para 
justificar aumentos de precios y tarifas mayores.. "E l
próx im o reajuste —d ijo  G e lba rd - debe servir para todo 
1974; esto significa que no habrán otros aumentos de 
emergencia durante el año". Así, el vocero de la patro
nal toma sus garantías, se anticipa. Un reajuste irrisorio  
prim ero y  luego, cualquiera sea la carestía, no sa vuelva 
a hablar hasta 1975.

Entramos ante una nueva fase de la crisis del pacto 
social. El gobierno, para servir a los intereses de los ex
plotadores. tiene que perm itir, declaradamente, que los 
precio: se adelanten a los salarios. La lucha de clases se 
agudizará. La clase obrera no perm itirá que hundan 
más aún su nivel de vida. *



Sf IMPUSO El 
BTEftO.IKUU

■  El lunes 4 comienzan las e lecc iones m£ 
talúrgicas. L os  resultados están cantados. 
Los estatutos recientem ente aprobados e s 
tablecieron condiciones prácticam ente pro 
hibitivas para form ar lis t a. En absoluta
mente todas las seccionales esas lis tas o- 
positorasa la conducción de M iguel, Otero 
y Calabró que se confeccionaron, fueron 
proscriptas; en Rosario , Matanzas, Capj_ 
tal, Vicente López. En V illa  Constitución, 
ante un seguro triunfo de la oposición, la
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U  JTP DEBE
REFLEXIONAR

9  El proceso de gestación de una lis ta de oposi^ 
c ió n  a C a labró  p e rm itió  nuclear en V ice n te  Ló 
pez a numerosos delegados y a c tiv is tas . Muchos 
de e llo s  surgieron a l ca lo r de los ú ltimos comba 
tes contra  la pa trona l y lo burocracia : Del Car 
lo ,  EM A, C o rn i, e tc .

La lis ta  de oposición un ificada  func ionó  sobre 
la base de la mós am plia  dem ocracia y  unidad 
s in d ic a l. Su program a, los cand idatos, fueron de 
batidos y e leg idos en p lenarios de *odo e l a c t[
vismo.

F ina lm en te , lo lis ta  fue proscripta por la bu 
roc ra c ia  con argumentos proscrip tivos y fraudu
lentos.

N o  obstante e l lo ,  los p lenarios, el debate de 
los proana is  y de la o r ie r ta c ió n  a seguir por 
los traba jadores, deja ricas ensePianzas que los 
m eta lúrg icos debemos aprender.

Q ué nombre darle  a la oposic ión? Q ué con 
signas debemos le van ta r?  Tenemos que luchar con 
tro  e l Pacto S o c ia l?  Estos in terrogantes fueron 
debatidos en ios plenarios.

La JTP concu rrió  a los plenarios con una po 
s c ió n  sectaria  y d iv is io n is ta . N o  fue a concre tar 
un fren te  un ido  para fo rta lece r la lucha contra 
C a labró  sino con la exigencia  de que todo el ac 
iv ism o se subordinare a sus p lanteos. Y  cuóleT 

eran éstos? La lis ta tenía que ser peron is ta , no 
p lan tea r n ii -jún punto de lucha contra e l gob ier 
n o y  nada contra  e l Pacto S o c ia l. Para e l lo  te 
nía que llam arse como la JTP de la lo n a ,  levan 
tar lo consigna de ' l ib e rac ión  o dependencia" y 
no p ,ner n inguna palabrd contra e l Pacto S o c ia l.

Este sectarismo estaba a l se rv ic io  de una poli* 
t ic a  de adap tac ión  a la ofensiva derechista del 
gob ierno y las patronales. Cómo no atacar a l pac 
to  socia l si es é l la p lata form a contra las con 
quistas y re iv in d ica c io n e s  obreras? L ibe rac ión  o 
dependencia? Puede ser. Lista F e lipe  V a lie se?  
Puede ser. Pero con una co n d ic ió n . El nombre 
del compañero asesinado por los V i i la r y M argaride  
y la consigna de " lib e ra c ió n "  sólo qu ieren dec ir 
a lgo  concre to  si van contra e l "p a c to  so c ia l" . 
Sin enfrenta r a l pac to  soc ia l tiene  e l mismo ca 
racte r que paro la burocrac ia  y la pa tro n a l.

El ac tiv ism o m e ta lú rg ico  de V icen te  López vo 
tó  e l nombre de Felipe V a lie se , vo tó  " l ib e ra - -  
c ió n  o dep endenc ia ", pero tam bién vo tó  la lu 
cha contra e l pacto  s o c ia l. Esto ú ltim o  a la JTP 
no le gustó. Entonces, se re tiró  de la lis ta . No 
fue un e jem p lo  de dem ocracia s in d ica l sino de 
u ltim atism o a l se rv ic io  de una p o lft ic a  de ad a ^  
tac ión  a la reg im entac ión de l gob ierno y de la 
bu rocrac ia . Romper la lis ta  con la que enfrenta 
remos a C a lab ró , formada u ltrodem ocréticam en 
te , para no "quedar m a l" con e l pac to  de Perón 
-esto  es una te rr ib le  c a p itu la c ió n .

Esto es e l balance que debemos ex tra e r los 
m eta lúrg icos de V ice n te  López. Con ilusiones en 
e l gob ie rno , en un sector de los patrones, no 
hay ninguna perspectiva  v ic to rio sa . Debemosaglu 
tiñam os contra  la ofensiva a c tu a l,  tener c la ro  
quienes la comandan: e l gob ierno y  las patrono 
les. N o  tenemos que esperar que nos golpeen pa 
ra organ izam os, porque entonces puede ser tar 
de. i'a mismo, debemos organizam os para que 
cuando golpeen podamos enfrenta rlos con un fren 
te un ido ,con  un programa c la ro  y  de com bate. ~

burocracia  postergó la e lecc ión .

Las e lecc iones fueron convocadas con to 
daslas fábricas de vacaciones - v ie ja  c o s 
tumbre antidem ocrática. La  burocracia  de 
m oró la  entrega de los padrones para impe 
d ir la presentación de las firm as de afilia^ 
dos ex igidos por el estatuto. A l l í  donde es 
ta va lla  pudo sa lva rse , la burocracia  envió 
sus matones a las casas de los candidatos 
opositores , para rep rim ir . F inalmente, la 
po licía  a llanó los loca les donde funcionaban 
las lis tas de la ,ITP , en carceló  a activ istas 
e im posib ilitó  la concurrencia "en  reg la " 
ante la Junta E lectora l. Esta escandalosa 
regim entación com pletó el intento'de los Mi 
guel y O tero  de perpetuarse otros cuatro a 
ños al frente de la UOM.

Este fraude descarado se ubica dentro 
de la o fensiva  de conjunto que el gob ie rn oy  
la patronal llevan adelante contra los traba 
iadores. En momentos en que se ataca a 
Córdoba, en que se prepara una ofensiva de 
ca res tía , en que se rep rim e y allana, la bu 
rocrac ia  tiene la orden de no p e rm itir  nin 
guna oposición, ni siqu iera local que, de 
triunfar, pudiera a b rir  una a lternativa  de 
combate y  de d irección  a todo el g rem io  
m etalú rgico.

EL FRAUDE SU APO YA  EN EL GOBIERNO

El fraude no es obra exclusiva  de la bu
rocrac ia  de M iguel. El gobierno de Perón  
fue preparando todos los reso rte s  políticos 
y ju ríd icos para que la burocracia  sindical 
se asegurase la continuidad al frente de los 
sindicatos.

La sanción de la ley  de asoc iac iones pro 
fesionales fue la plataforma de lanzam ien
to del fraude sindical. La  ley  facultó a la 
burocracia  a re fo rm a r los estatutos de los 
sindicatos de acuerdo a sus norm as re g i-  
m entadoras. La UOM le fo rm ó  sus estatu 
tos en un Congreso di Jelegados digitado, 
p rorrogó  el mandato de los burócratas de 
2 a 4 años, aumentó qI número de firm as 
que deben respaldar a las lis tas (de 700 a 
2.700 y 10% de los delegados) y e le vó  las 
ex igencias para se r  candidato.

Esta ofensiva  regim entadora venía a se r  
v ir  d irectam ente al gran plan de la p a tro 
nal: e l pacto socia l. El pacto socia l es la a 
lianza de la burocracia  con los patrones y 
el gobierno contra los traba jadores. La re 
g i m e n t a c i ^ n  y el p a c t o  s o c i a l  v a n  
d e  la  m a n o .  L a  r e g i m e n t a c i ó n  
de l- m o v i m i e n t o  o b r e r o  e s  n e 
cesaria  para que los patrones y el gobierno 
hagan pasar el congelam iento de sa la rios, 
la suspensión de las parita rias , la liquida 
ción de las re iv ind icaciones ob reras . El ma 
tonaje y  fraude de M iguel no vienen del a i 
re: vienen del ataque gubernamental a las 
libertades dem ocráticas, cercenadas con 
las re fo rm a s  al código penal y  los atenta-



GRAN VICTORIA 
EN MONOfORT

■  Dos son las c laves de l tr iu n fo  de los obreros de M onofort: apoyarse en su m o v iliza c ió n  
y con ta r con una d ire cc ió n  com bativa  y dem ocrá tica .

Por estas razones, la patrona l se lanzó a go lpear a los trabajadores. Un obrero enfermo 
de saturnism o, enfermedad (envenenam iento con plomo) que co n tra jo  en la fá b r ic a , fue de^ 
ped ido . Los trabajadores ocuparon la fá b r ic a . La pa trona l contraatacó con 130 despido*. 
Los obreros se m antuvieron firm es. S a llo  la c o n c ilia c ió n  con los despedidos dentro de la 
fá b r ic a . V encida  la c o n c il ia c ió n ,  la patrona l in s is tió  en despedir, esta vez a 9 d ir ig e n 
tes de la lucha . 11 días d» firm e  huelga ob liga ron  a la patrona l a dar marcha atrás.

Q ué enseñanzas deja esta lu cha?

Prim ero, que la dem ocracia s in d ica l es la m o v iliz a c ió n  u n ita ria  de los trabajadores coin 
tro  la p a tro n a l, la defensa de la o rgan izac ió n  s in d ica l que la patrona l quería destru ir o 
d ig ita r  con los despidos.

Segundo, la e x is ten c ia  de una d ire c c ió n  que se apoyó en asambleas permanentes, en la 
dem ocracia s in d ic a l,  fue un fa c to r  im portante  de unidad y cohesión de los trabajadores.

Este t r iu n fo  es un paso para im poner las re iv in d ica c io n e s  postergadas (a lta  tem peratura, 
in sa lu b rid a d , ca tegorías, e tc .) .  El tr iu n fo  logrado debe serv ir para im ponerlas.

r a t ó n  H
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dos y  allanam ientos contra loca les  de orga 
nizaciones populares; vienen del ataque de 
Perón  a Córdoba; del ataque al derecho de 
em pleo ( le y  de prescindibilidad ); del ataque 
al n ivel de vida, consagrado en el pacto so 
c ia l.

¿PORQUE FRACASO  LA OPOSICION?

En el p roceso de gestación de las lis tas 
opositoras, se nucleó un im portante sector 
de activ is  Jispuesto a en frentar a la bu 
rocra c ia  m etalú rgica . Muchos activ istas y 
delegados de acercaron  a las lis ta s  de opo 
sición, concu rrieron  a sus reuniones, deba 
tieron  los program as, atra ídos por la nece 
sidaa del g rem io  de de rro ta r a la burocra 
cia de M iguel.

Sin em bargo, hay un hecho c ie r to . Mien 
tras M iguel pudo imponer su fraude en to 
da su línea, el aglutinam iento p re -e le c to -  
ral de las oposiciones no dió pié para una 
organ ización  m ayor del activ ism o antiburo 
c rá tico . Lam entablem ente, tenemos que 
destacar este hecho porque al triunfo d ig i-  
tador de la burocracia  debemos a grega rle  
e l hecho de que la oposición no gestó un 
frente unido de combate capaz de c e n tra li
za r  la res is ten c ia  al fraude y prepararse 
m ejo r  para luchas que se avecinan.

¿A  qué se debió esto?

La  principal agrupación opositora  era  
la J T P  y  su po lítica  fue determ inante para 
deb ilita r  la oportunidad que brindaba e l a- 
cercam ien to  y confluencia del activ ism o o 
positor.

¿Cuáles fueron los planteos de la J T P ?

* Sectarism o: la J T P  se opuso a concre 
tar un frente unido de toda la oposición. Su 
ob jetivo  era  presen tarse como "peron ista  
No era  esta una ex igencia  de las bases m£ 
talú rgicas sino de "u tilidad " para un s e c 
to r  de la d irección  de la J T P  en su lucha 
interna dentro del aparato pe; tnista.En Ca 
pital, donde la influencia de ex agentes de 
la bu rocracia  es m ayor, form aron  una l i s 
ta excluyendo al resto  de la oposición. En 
V icente Lóp ez, con más peso de la base 
com bativa concu rrieron  tardíam ente a fo r 
m ar una lis ta  en que serían  m inoría , pero 
con la ex igencia  de que ésta lle v a ra  el nom 
bre de su agrupam iento de la zona y  las 
consignas del peronism o (" lib e ra c ió n  o d e 
pendencia" y  nada contra el pacto socia l). 
Cuando un p lenario dem ocrático  reso lv ió  le 
vantar en su program a por am plia m ayoría  
la lucha contra e l pacto s o c ia l.s e  re tira ron  
de la lista . En Matanzas, donde también tie 
nenpeso com pañeros com bativos de la J T P , 
se fo rm ó un agrupam iento común con las 
tendencias c las is tas, pero la acción de la 
lis ta  fue manipulada por a rriba  por la d ii ec 
ción de la o l'P.

* P rogram a  de com prom iso con el go- 
b ierno: La  J T P  se opuso term inantemente 
a inc lu ir la  lucha contra e l pacto socia l en 
el program a de la lista , esto en todas las 
secc iones . Un representante de la J T P  de 
V icen te Lóp ez  dijo que para e llo s  era  vita l 
no a p a rece r enfrentados al gob ierno que 
sostiene el pacto socia l. A qu í está la clave 
de la posición de la JTP : una adaptación a 
la  ofensiva  gubernamental.

En Capita l, la J T P  planteó la  necesidad 
de un pacto socia l con d irigen tes represen  
tativos. E l pacto socia l, ins istim os, es la 
subordinación de los traba jadores a los ca 
p ita listas y al gobierno. ¿Puede haber pac 
to socia l " ju s to "  para los traba jadores?

DEBEMOS EX TR AE R  UN B ALAN C E 
DE LO  OCURRIDO__________

A l d ig ita r  las e lecc ion es , la burocracia  
obtuvo un importante triunfo. Este le  s irve  
de plataform a para atacar a los cuerpos de 
delegados com bativos y  c la s is ta s  y  fren ar 
el proceso de recuperación de com isiones 
internas (D e l C a rio ). Este avance de la bu 
ro cra c ia  se da cuando e l gobierno prepara 
una nueva ofensiva  contra los trabajadores, 
una o fensiva  de aumentos de p recios y pos 
tergac ión  de las re iv ind icaciones ob reras .

¿C óm o enfrentam os esta situación?
El problem a principal es e l balance.

A pa rtir  de la capitulación de la J T P  an 
te la re fo rm a  de la ley  de asociaciones pro 
fesion ales. asistim os a un re tro ceso  que 
contrasta con los triunfos obtenidos en fá 
brica  contra las patronales y por la  recupe 
ración de las internas. Esto dem uestra que 
el avance de la burocracia  no se debe al 
" f r í o "  de las bases sino a la in correcta  po 
lít ica  de la izqu ierda peronista. Es necesa

rio  contar un agrupamiento capaz de centra 
l iz a r la s  luchas contra el pacto so cia l,la  re 
gim entación gubernamental - burocrática  y 
la ofensiva  de ca res tía  del gobierno. Esta 
agrupación o frente único debe se r  clasista , 
es d ec ir  independiente del gobierno y los pa 
trones y partidaria  consecuente de la lucha 
de c lases y e l gobierno ob rero . Todos los 
re tro cesos  y el sectarism o con tra rio  a la 
m ovilizac ión  se deben a la confianza y la ^  
lusión en el gobierno, considerarlo  un g o 
b ierno popular o de los traba jadores. P o r 
este camino se rompe la unidad de . cha 
contra el gobierno, en nombre de una su - 
puesta estra teg ia  común cor Perón . Hay 
que rom per con Perón  y  fo rm ar una tenden 
cia sindical de m as ' a independiente de la 
burguesía

En e l g rem io  se abre una nueva situa^ 
ción. La burocracia  buscará go lpear a los 
delegados y activ istas com bativos y c la s is  
tas. ¿Tenem os que esperar que la burocra 
c ia  golpee para rec ién  agruparnos y  r e s is 
t ir ?  Córdoba nos demuestra que perder el 
tiem po, con fiar en las maniobras, es p re 
parar la derrota . Desde ya, tenemos qu<* u 
t i l iz a r  e l acercam ien to del activ ism o ar .es 
de las elecc iones para constituí un frente 
unido en defensa de los delegados com bati
vos, por la recuperacitVi de las internas, 
contra la ofensiva di: aumento de precios 
del gobierno. Tenem os que estructurar al 
g rem io  en fa vo r  dei aumento de los $ 60.000 
con asam bleas de sección y de fábrica.

Pero , el problema principal, insistim os, 
es e l balance, la necesidad de agruparnos 
como tendencia o frente c lasis ta  contra la 
patronal y el gob ierno .A sí estructurarem os 
e l frente unido de combate de todas las c o 
rrien tes y activ istas del g rem io  dispuestos 
ano dejar pasa rlas  reiv indicaciones de los 

~ m etalúrgicos.
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I I  J P  V I I F J C  
l l l t N  M R  UN I I R I J I M U Y ES NAVARRO EN LA UMVHtGIDAD

■  El gobierno vuelve a salirse con la suya. Lo consi
guió con la reforma a la ley de asociaciones profesio
nales, con ti reforma al código penal, con la ley de 
prescindibilidad. Ahora, h» logrado limpiar ei camino 
para la imposición de otra reglamentación reacciona
ria, la ley universitaria. Al igual que en los casos ante 
ñores, la oposición “constructiva” del balbinismo y la 
capitulación en toda la línea de la Juventud Peronis- 
ra y del partido comunista, permiten al gobierno avan
zar sobre las conquistas democráticas y antiimperia
listas de los trabajadores y de la juventud.

Se pl/mtea el interrogante: qué ha ocurrido con la 
proclamada fidelidad del balbinismo a la Reforma U- 
niversitaria.de 1918? Qué ha ocurrido con los postu
lados del partido comunista ante una ley qué «ola la 
autonomía universitaria y “prohíbe el proseütismo' 
de ideas contrarias al sistema democrático"? Qué ha 
ocurrido con la JUP, ante una ley declaradamente li- 
mitacionista cuya aprobación dará lugar a la destitu
ción de los interventores combativos adscriptos a su a- 
gru pacióh?

BALBIN, JUP Y PC ENTRAN EN EL PLANTEO  
DE PERON

Entre el balbinismo y el gobierno nacional no exis
ten diferencias de principios en su política de clase: 
arr.t^s defienden a la sociedad capitalista y concuer- 
dan en que la tarea es derrotar a la clase obrera* "pa
cificar” el país como dicen. La pugna en torno a la ley 
universitaria en ningún momento fue de principios: 
fue una pugna de "manija” , por un reparto “equilibra
do” de las influencias de ambos partidos dentro de la 
Universidad. Las discusiones sobre la “ autonomía" es
taban subordinadas al problema del nombramiento de 
los funcionarios. Como dice un editorial significativo 
del diario La Nación (20-2), "la nueva ley por san
cionarse no alterará este largo proceso" (que va desde 
la ley Avellaneda en 1885 hasta la ley 17.245 de On- 
gañía): "el punto central del debate -puntualiza el 
diario- (es) sobre la designación de las autoridades 
máximas".

En torno ai problema-de la manija peronistas y ra
dicales llegan a un acuerdo: 1) los rectores serán ele
gidos por la Asamblea Universitaria; 2) previamente, 
durante un lapso máximo de un año, el gobierno de
signaré los rectores para “normalizar” la Universidad 
y elaborar los distintos estatutos; 3) los profesores ce- 
santeados entre. 1955 y 1973 (en s j  mayoría peronis
tas de derecha) no serán reincorporados síno mediante 
previo roncurso.

La coincidencia en estos puntos significa que Bal- 
bín y Perón llegaron a un acuerdo sobre los rectores 
que tendrá que nombrar de inmediato el poder ejecu
tivo. Estos digitarán la “ normalización", barrerán con 
el ala izquierda de I. JUP y harán aplicar las disposi
ciones reaccionarias de la ley. De esta manera, bajo la 
fachada de una elección "definitiva” de autoridades 
por la Asamblea Universitaria "cocinada” (no se mo
difica la retaceada participación estudiantil y no do
cente.) se imponen los objetivos del gobierno, que ten
drá'el rector derechista que quiera.

Que el prurito de los radicales por la autonomía los 
tiene a «líos mismos sin cuidado lo prueba la informa
ción que da La Nación (3-3): “ no es compartido por 
la totaMad de los senadores de la UCR (el) criterio de 
lograr un despacho cuyos términos sean absolutamen
te taxativos para resguardaren todos los casos el prtn- 

¡pio de la autonomía universitaria. Es que el proyec
to de ley de Perón retira al Congreso la facultad de in-, 
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tervenir las Universidades y se lo adjudica al poder e- 
jecutivo, quien puede invocar como causales cosas ta- 
les'como el “caos” , la "subversión”. Córdoba enseña 
bien como se “arma” una subversión.

A partir del acuerdo radical-peronista, la Juventud 
Universitaria Peronista y el partido comunista -que en* 
ningún momento hicieron nada contra los anuncios 
de que se venía una ley derechista -se llamaron a so
siego. La juventud comunista jugó un verdadero rol 
contrarrevolucionario al esforzarse por "calmar" las 
inquietudes que la ley suscitaba entre la base de la 
JUP.

La explicación de esta conducta no es difícil. A par
tir del acuerdo Perón-Balbín, el partido comunista no 
puede hacer jugar su oposición en el cuadro de una lu
cha interburguesa y, si se corta solo, o peor, si llama a 
la JUP a la movilización conjunta, aparece ante la bur
guesía-la liberal y la no liberal- encabezando una opo
sición de masas independiente, rompiendo la trenza 
del GAN, es decir, como una fuerza que "saca los pies 
del plato” , revolucionaria, "subversiva” . Esta no es la 
línea del PC: ante el frente burgués se entrega en toda 
la línea.

Para comprender la conducta de la JUP hay que 
considerar el aislamiento en que la coloca el baibinis- 
mo y el PC, la ruptura provocada fior Perón de un 
considerable sector universitario de su tendencia que 
apoya abiertamente ia derechizacion "moderada" y la 
linea de adaptación y capitulación que ha seguido la 
JP ante su gobierno “popular” (que la reprime y en
carcela). Es en estas circunstancias que el PC, Alende 
Balbín, incluso Solano Lima, exhortan a la JP a no 
"radicalizarse" y le ofrecen un frente defensivo de los 
partidos liberales contra la derecha. Es lo que ocurre 
con las visitas de Alende, el probable pedido de Bal- ■ 
bín a Perón para una reunión de Partidos, el acto con
junto de juventudes políticas que se organizó para el 
viernes lo. LA ÜUP CREE QUE EN EL CUADRO DE 
ES TE ACUERDO QANA "ESPACIO PO LITICO ” PA
RA M ANTENER SUS INTERVENTORES AUNQUE 
LA LE Y SEA “M ALA". Craso error.

L_R R O TA  EN DOS TIEMPOS

Volvamos a destacar la especial lucidez'de La Na
ción sobre todo este problema. En su extensa informa
ción del domingo 3 se lee: “un despacho unánime ten
drá una fuerza política de tal envergadura que difícil
mente encuentre oposición en los sectores estudianti
les y docentes más activistas".

Esto explica las aparentes “vueltas" de Perón. En 
lugar de liquidar la autonomía de un modo directo y 
abierto, da un pequeño rodeo: se asegura el período 
de transición -lo que le da mandato para desplazar a 
los interventores- y consigue el apoyo del balbinismo 
y del PC para desarticular un primer nivel de resisten
cia. Luego, con este mismo rodeo, le ofrece al ala 
rupturista de la JUP gn papel en el "proceso"', con lo 
que consigue aislar al máximo a la izquierda de la JUP 
y a la izquierda combativa. Agarrada en el callejón sin 
salida de su apoyo a-Perón la izquierda de la JUP se a- 
dapta otra vez a la derechizacion, esta vez bajo la ba: 
tuta política de la juventud stalinista. Las masas estu
diantiles mayoritarias, que votaron en un 100 por 
ciento contra las disposiciones de la ley en noviembre 
pasado, son traicionadas por sus direcciones. Alguno* 
representantes de la JUP de izquierda invocan su ais
lamiento respecto a los partidos burgueses, pero olvi
dan decir que con su actuación ellos son los culpables 
del aislamiento de la mayoría de la masa estudiantil.

Así, la estrategia gubernamental queda definida co
mo una ofensiva contra el movimiento estudiantil en 
dos tiempos: primero, con el balbinismo, la derecha 
JP, el PC y la capitulación de la izquierda de la JUP, 
Contra la izquierda combativa, lo que permitirá impo
ner la ley y separar a los interventores combativos 
(quedarán sectores que se pasaron a la derecha y nom
brarán algunos liberales afines a la UCR); segundo, a- 
plicación del contenido de la ley y regimentación, gol
peando a las organizaciones estudiantiles y docentes 
dirigidas por el PC, la JUP y la izquierda radical. Re
sultado final: conquista de los objetivos reacciona
rios previstos por el gobierno desde el vamos.

CORDOBA EXIG E QUE LA JUP Y LA FJC 
DEN UN VIRAJE

Entretanto se ha producido lo de Córdoba. Qué es 
lo mínimo que nos enseña? Que no hay defensa posi 
ble de “espacios democráticos” sin una lucha-encarni 
zada contra la ofensiva derechista que impulsa el GO
BIERNO. Las maniobras en torno de la ley termina
rán como las de Obregón Cano para aventar la inter
vención a la provincia. Obregón y López decían: “no 
se movilicen para no dar pretextos” . Resultado: los 
pretextos los armaron solos y la clase obrera no se en
contró en la calle, organizada, para aplastar la sedi
ción. Contra la ley universitaria reaccionaria, ha> Hue 
movilizarse.

Cómo? Convocando ya a una ASAMBLEA GENE
RAL U N IV E R S ITA R IA  DE ESTUDIANTES Y DO
CENTES. Se le reprocha al gobierno enviar el proyec
to de ley durante las vacaciones sin previo debate. Pe
ro el gobierno puede argumentar que el debate~se da 
en el Congreso donde están los partidos con mayor 
caudal de votos y en los términos de los programas 
presentados por cada uno al Rectorado (el TREJULI 
levantó un programa contrario a la autonomía, favo- ■ 
rabte a la selección, a los ciclos, a la integración de 
los “ factores‘de la producción” , etc.). La JUP y la 
FJC,-en cambio, no convocan a la ASAMBLEA GE- 

’ NERA L U N IV E R S ITA R IA  sin poder argumentar na
da, porque los votos que sacaron en las últimas elec
ciones fueron por el ingreso, contra la discriminación 
ideológica, por la libertad política, por la defensa de 
los interventores. Si quieren cambiar de línea que con
sulten a la base. Que ella decida. De lo contrario lá or
ganización y la unidad alcanzada por el estudiantado 
estallará en mil pedazos -como ya ocurre con. las mo
vilizaciones parciales a las que no concurren ni el 
MOR ni la JUP y con la escisión de la derecha en Fi
lo, Económicas, UTN y otros lugares. •

EXTRACTOS DE LA DECLARACION DE LATERS

LA LEY 
UNIVERSITARIA

ES
REACCIONARIA

los interventores, 
con on pie eo lo calle

La d ire c c ió n  de la  JUP ha hecho corTer en e l m ovim ien to  e s tu d ia n til una consigna verdade
ramente nefasta y extrem adamente in fa n t i l.  El p lan teo  c irc u la  más o menos así": "más v a le  uno 
le y  mala con rectores buenos que una ley buena con rectores m alos” . Si a esto se le pud iera  
e x tra e r a lgo  de p o s itiv o , debiéramos entender que cuando hay recto res "buenos" hay que lu 
cha r con tra  la  le y  "m a la "  (que les pondría trabas) y  que cuandc !a ley es "buena" hay que con 
centrarse en el com bate por la  expu ls ión  de los rectores "m a los". La d ire cc ió n  (Je la  JUP le da 
o tra  in te rp re ta c ió n : hay que acep ta r la le y  reacc io na ria  del gob ie rno ; después, defenderemos p 
los in te rven to res  com bativos. Prim ero la c a p itu la c ió n , luego -sobre la  base de la  c a p itu la c ió n  
y de la  desm ora lizac ión  que engendra- tra ta r  de conservar a los in terventores que q ue da ran  en 
cargados de v io la r  la  le y  aprobada. El p la n te o , en su prim era p a rte , goza de la ben d ic ión  del 
sta lin ism o.

De un modo casua l, e l. m in is tro  de Educpción f i jó  con c la rid a d  la  lin e a  coherente de l go
b ie rno . En una reso lución que deroga e l nuevo p lan de estudios de la Facu ltad de Derecho, Ta 
iana pasa po r encim a de l in te rve n to r V illa n u e v a  (que' p re ju ic io  " l ib e r a l"  la autonom ía1.) y , a 
reng lón segu ido, anunc ia  la  próxim a cesan tía de los in te rven to res : las "m od ifica c ipne s en los 
planes de estud io  - d ic e -  debe quedar lib ra d a  a l c r ite r io  de las autoridades que surjan , como 
consecuencia de l nuevo régim en legal a estab lecerse" (La N a c ió n , 1 /3 ). Esto no es sino e f  te 
legram a con e l p reaviso de despido.

Los in te rven to res van a vo la r. N o  %oio porque se lo  a u to r iza  la  le y . N o  solo porque e l go
b ie rn o  asr lo  qu iere . V an a v o la r  porque las d irecc iones de l m ovim ien to  e s tu d ia n til y de la  ¡u 
ventud ceden e l te rreno "todos los días. V a n  a v o la r porque gracias a esto el gob ierno tie n e  la 
in ic ia t iv a  en todo el país, a l mismo tiem po que está corrordo p o r  la  cris is d e l pacto soc ia l y 
una p ro funda in e s ta b ilid a d  p o lrt ic a .

Lo dé Córdoba tiene  que se rv ir  de e xp e rie n c ia  d e f in it iv a .  Las bandas fascistas han impuesto 
• su le y  en la  c a lle , con tra  e l m ovim ien to  obrero más pu jan te  de l país. Hay que pegar un v ira 

je . Enfrentemos la ley! •

LA LEY REIMPLANTA 
EL EXAM EN DE E G R E S O  Y LA L IM IT A C IO N

H  La ijiáx im a conquista e s tu d ia n til con tra  la  po 
I f t ic a  u n ive rs ita ria  de la  d ic tad u ra  f .é  la  d e ro - 
ja c ió n  dé todos los cursos y exámenes de ing re

Justam ente contra  estq fo rm idab le  re iv n id ic a -  
: ió n  dem ocrá tica , la  lev d e l'g o b ie rn o  in s titu ye  
íuevom ente los cursos y exámenes de ingreso, la 
fig a  Taestra de toda p o lí t ic a  lim ita c io n is ta , la 
m posición de una barrera  insuperable para e l ac  ̂
:eso a la enseñanza superior. Los autores de la 
e y  consideraron fundam ental d e ja r b ien  c la ro  
^ue "se podrán e x ig ir  estudios com plem entarios 
a la escue la secundaria), ó cursos de c a p a c ita 

r o n  antes de acep ta r la .in co rp o ra c ió n  de alum  
io s  a determ inadas facu ltades" (art. 35).

N o  se tra ta  de una im provisación. Re iterada 
m ente, e l M in.istro de Educación señaló la  nece 
lid a d  de im poner e l lim itac ion ism o  en la enseñan 

.za supe rio r, "e l ingreso (a las carre ra ; un ivers i 
tarias) debe ser producto  de a lgún  sistema de se
le c c ió n "  dec la ró  Ta iana  en u n a ‘ con fe renc ia  de 
prensa en agosto Jel año pasado ("L a  N a c ió n " ,

2 8 /8 /7 3 ) . Taiana re la c io n ó  entonces la liq u id a 
c ió n  del ingreso ir re s tr ic to  con los requerim ien
tos de mano de obra dé l gran c a p ita l,  ''hay  que 
re la c io n a r - d i jo -  la cantidad de cursantes con el 
ingreso de estos y las reales necesidades de l mer 
ca d o ". Es d e c ir, compañeros, e l cap ita lism o  es 
incapaz de em plear los profesionales u n ive rs ita 
rios y en consecuencia e l M in is tro  de un g o b ie r 
no que se lle n a  la 'b o c a  con la lib e ra c ió n  nació  
nal y  el desa rro llo  del país, d ice : muy b ie n , si 
la  G enera l M oto rs, la  Ford, los grandes monopO 
lios que perpetúan e l parasitism o y e l atraso no 
pueden em plear a nuestros técn ico s , entonces l i  
m itemos, y pongamos los cursos y exámenes de in 
greso- Esta será sancionodo ahora con e l provee 
to  de l gob ierno

Los ingresos son uno de los aspectos de la  l_[ 
m ita c ió n  y la se lecc ión . En la misma con fe ren
c ia  que m encionamos Taiana sostuvo que "e x is te  
una expansión excesiva  de l presupuesto un ivers[ 
to r io "  y en los ú ltim os días no tuvo n ingún em 
pacho en reconocer que e l' problem a presupuesta 
r io  "n o  estó resuelto a través del p royecto  de 
le y "  ( “ La N o c ió n ", 1 9 /2 /7 4 )! Cómo va a estar m  
suelto  si e l p rop io  M in is tro  aprobó un presupues 
to  e du cac iona l lim ita d o  o l 16 ,2%  de" los gastos

de l estado, muy por deba jo  del 25% que se es
tim a como nínim o necesario para una educación 
mode rna'.

Los ingresos y la a s fix ia  presupuestaria son la 
base de una p o lí t ic a  lim ita c io n is ta  genera l de l 
gran c a p ita l.

L im itac ion ism o , d e sc a lif ic a c ió n , ahogo presu 
puestario , ingerencia  c a p ita lis ta , ni una s o l"  mer_ 
c ió n  al b ru ta l avance de la p r iv a tiz a c ió n  en los 
últim os 15 años (las universidades orivadas abar 
cabon ' en 1971 una m a tricu lo  e q u iva le n te  aT 
17 ,7%  de las* universidades js to ta le s ). Esa es la 
le y  del gobierno.

[Á T L V  VIEN E A LIQ U ID AR  
LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS

"Q u e d a  p roh ib ido  en e l ám bito de la  U n ive r 
sidad e l p rose litism o p a rtid a rio  y e l p ro p ic ia r  i -  
deas contrarias a l sistema dem ocrá tico  que es pro 
p ió  de la  o rgan izac ió n  nociona l de la  A rgen tina  . 
Q u é  es esto? El mismo le ngua je , e l mismo p ro -

(CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE)
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LA LEY UNIVERSITARIA...
(VIENE DE LA PAGINA ANTERIOR)

pós ito  de la  d ic tadura  m ilita r. Es la re in troduc
c ió n  de la ley anticom unista.

Por eso la ley fa cu lta  al consejo superior pa 
ra " d ic ta r  las reqlamentaciones atinentes a l fun 
c io nam ien to  de las asociaciones de docentes, alum 
nos y personal no docen te" (art. 28); un atenta 
do d ire c to  a las organizaciones gnerriales y p o li” 
t icas d e l m ovim ien to e s tu d ia n til. Y  no es todo! 
LA LEY VIENE A DEPURAR AL CLAUSTRO PRO 
FESORAL

LA LEY VIENE A L IQ U ID AR TÓ fA LM E N TÉ 
________________ LA A U T O N  O M IA

El gob ie rno  de fiende al Pacto S oc ia l; e l go 
b ie rn o  h izo  vo ta r la  le y  de Asociaciones Profe
s ionales, las reformas a l Código Pena l; e l gob ier 
no c o lo có  a Iñ igu ez, V i l la r  y M argaride.

Pe ro por esto mismo es que e l gob ierno liq u i 
da , en su le y , la  autonom ía u n ive rs ita ria  y sólo 
adm ite  una p a rtic ip a c ió n  es tud ian til p a rc ia l (no 
vo tan los de prim er año, sólo pueden ser e le g i
dos los que tengan un te rc io  de la carrera) y mi 
n o r ita n a  (30%) Sólo los ingenuos o los ciegos 
pueden a p o n e r que la d ire cc ió n  de la  un ive rs i
dad por el gob ierno es para "g a ran tiza r el p ro - 
c e »  de lib e ra c ió n ". A l co n tra rio  la ley es para 
ga ra n tiza r la  " lim p ie za  , la  "d e p u ra c ió n ". Pára 
e l io  e l P. E. se reserva e l nombramiento del rec 
to r ,  la  d ig ita c ió n  d e  los profesores cesanteados, 
e l derecho de aprobar o rechazar los estatutos de 
cada universidad y la  in te rvenc ión  de la  U n ive r 
sidad po r las causas más reaccionarias (art. 50, 
a lte ra c ió n  de l o-den p ú b lic o , subversión, e tc .) .

Es al se rv ic io  de su p o lít ic a  de regim entación 
que e l gob ierno e lim in a  to ta lm ente  la autonomía 
u n ive rs ita ria .

PKETt JDEN BARRER A L O : INTERVENTORES
_________________ C O M BATIVO S

El gob ierno lle g ó  o un acuerdo con los rocK 
cales para desplazor a la actua l d ire cc ió n  u n ive r 
s ita r a  v in cu la d a  a la  Juventud Peronista (por es 
to  seguramente los bo lb in istas lig a rá n  algún pues

l o

to).E ste  es e l sentido de l acuerdo peronista-rad_[ 
ca l por e l cua l e l gob ierno concede la  e le cc ió n  
de las autoridades un ivers ita rias a la Asamblea 
G e n e ra l...  dentro de un año. M ien tras  tan to  fu ii 
c ionarios reaccionarios e legidos por el gob ierno 
"n o rm a liza rá n " la  universidad con una nueva 
ley apoyada por todos los partidos burgueses. Es 
probab le que esto se produzca en 2 etapas, pn  
mero serán separados los in terventores com bativos 
sin toca r a quienes acaten la  v e rtic a lid a d  y rom 
pan con la d ire cc ió n  de la  JP; luego incluso es
tos serán desplazados por representantes d irectos 
de la derecha peronista y de l go rilism o.

PAREMOS LA LEY 
C O N C E N T R A C IO N  EN C O N G R E SO

Y EN LAS LEGISLATURAS PROVINCIALES

Una vez más e l m ovim iento e s tu d ia n til se en 
cuentra d iv id id o  por la subord inación de su d irec  
c ió n  a la  p o lít ic a  de la  burguesía. La JUP y e l 
MOR apoyan el p royecto  del qob iem o. El M OR

ha t ira d o  por la borda 55 artos de Reforma Uni
v e rs ita r ia  y  la  JUP renuncia  a lu cha r con tra  la 
derecha. Franja M orada - ra d ic a le s -  (que en pn 
mera instancia destacó e l ca rá c te r "esencia lm en 

te  re a cc io n a rio " de la  le y ) ,  va r ia rá  su o c titu d  
luego de l acuerdo p e ro n is ta -ra d ica l. El es tud ia^  
tado se encuentra desarmado fren te  a la  o fensiva 
gubernam ental. Este es el cam ino de la  de rro ta , 
pero no el ún ico  cam ino.

La TEN D E N C IA ESTUD IANTIL SO CIALISTA 
R E V O LU C IO N A R IA  se d ir ig e  a todos los compa 
ñeros y agrupaciones e s tud ian tiles : es posib le  fre  
nar todavía  la ofens iva  re a cc io n a ria  si ponemos 
de re lie v e , pese j todas las d ive rgencias existe^i 
tes, los puntos a lrededor de los cuales podemos 
concre ta r una m o v iliz a c ió n  u n ita ria . Por e jem 
p lo , todas las agrupaciones del m ovim ien to  estij 
d ia n t il han e x ig id o  la  postergación de l debate 
parlam en ta rio . Entonces demos nosotros e l e jem 
p lo , que todo el estudiantado p a r t ic ip e  dem ocró 
ticam en te  en la  d iscusión , que sea real y g en u | 
na la  p a rtic ip a c ió n  de la com unidad u n ive rs ita 
r ia  en e l debate.

Si esto se quiere hacer en serio  hay un solo 
cam ino : convoquemos la  ASAM 3LEA GENERAL 
UNIVERSITARIA para que todos los estudiantes, 
docentes y no-docentes f i je n  organizadam ente 
su posic ión . Más todav ía : aun quienes apoyan la 
le y  han c r it ic a d o  lo  que denom inan sus "aspec
tos neg a tivos". Pero las palabras no bastan com 
pañeros, hay que m oviliza rse . Proponemos para 
e l lo  una p la ta fo rm a m ínim a y u n ita r ia  para orga 
n iz a r ya  mismo un p lan  de a cc ió n :

1) ING RESO  IRRESTRICTO.

2) D E R O G A C IO N  DE TO D A  CLAUSULA Q UE 
LIM ITE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS. N o  
a l C ó d igo Penal en la U n ivers idad.

3) Q ue sea la ASAMBLEA G ENERAL UNIVER 
SITARIA qu ien  e l i ja  a l re c to r y  a los decanos.

4) QUE SEAN ELEGIDOS DELEGADOS Ñ O R  
M ALIZAD O R ES LOS ACTUALES IN TE R VE N TC  
RES C O M B A T IV O S .

5) G O B IE R N O  TRIPARTITO IG U A L IT A R IO  de
estud iantes, docentes y no docentes, con e l vo to  
de todo el mundo.

C on estos puntos mínimos de acuerdo hay un 
sólo cam ino : m o v iliz a c ió n  inm ed ia ta  y convoca
to r ia  de la  Asamblea G ene ra l. N o  hay o tra  a l 
te rn a tiv a . Las o rgan izac iones m ayo rita rias , la  Fe 
de rac ión  U n iv e rs ita r ia  A rg e n tin a , lo  Federación 
U n iv e rs ita r ia  para la L ibe rac ión  N a c io n a l de Bue 
nos A ire s  tienen  la pa labree  2 6 / 2 / 7 4

La Prensa y Perón,

con Tono,
CONTRA

H  "C o n  e l desp lazam iento de las au 
toridadesque tantos excesos p e rm itie  

_ _ _  g m l n  i m n f u n n  ron se abren nuevas perspectivas queUn SuID COraZUn reve lan  un cam bio  de la p o lít ic a  e
duca tiva  por se g u ir... La D ire cc ió n  
fJoc ion a l de Educación M edia  y Su 
pe rio r ha demostrado, con esta a c ti 
tu d , que está en sus planes restable 
cer e l orden y la d is c ip lin a  en los 
es tab lec im ien tos ...".

Este "e lo g io "  a l m in is te r io  Taia 
na lo  fo rm ulo  - n i más ni menos- que 
La Prensa, en un e d ito r ia l de fecho 
1 de m arzo. Paro no desa irar este 
remance con e l go rilism o extrem o, 
la m encionada D ire cc ió n  N o c iona l 
sacó e l mismo día uno reso luc ión 
marcadamente rep res iva . S iguiendo 
e l m ejor e s tilo  de la reacc ió n  de to  
das las épocas, todo su te x to  es



EL RETORNO A LA ESCUELA DE CASTA
La "re fo rm a educativa" hace fu ro r en todo el mundo. Los m inistros de Edu

cación se reúnen -tanto los capitalistas como los de las burocracias obreras- para 
debatir el desmembramiento de la Universidad, la "unidad entre la educación 
y la v ida", "entre  la teoría y  el traba jo", "en tre  el conocim iento y la vida co ti
diana". Eso sí: sin cambiar la vida, sin cambiar el trabajo,sin cambiar la vida co
tidiana? Todo en el marco de la explotación capitalista, de la división de la so
ciedad en clases, de la decadencia de la c ivilización por la acción bárbara y des
tructiva dei imperialismo.

No sólo se interesan los m inistros de educación; también se preocupan las 
patronales. La ley universitaria enviada por el gobierno al Congreso prevee la

ingerencia de los empresarios; retoma, también, todo el lenguaje internacional. 
Es, en el mal sentido de la palabra, una ley importada, venida de afuera, "euro
peizante" -cipaya en defin itiva. Salió de la cabeza de un m inistro imperialista 
francés y  de una usina ideológica de la Comunidad europea y los EEUU -la 
OCDE.

Como el imperialismo parece ser el modelo de explotación que siguen los bur
guesías semicoloniales, veamos lo que prepara en un aspecto vita l de su " re fo r
ma educativa": la "re fo rm a" del aprendizaje del idioma, es decir de la concep- 
tualización, de la generalización, de la asimilación misma del conocim iento. El 
retorno a la escuela de casta. (Del periódico tro tsk ista"ln fo rm ationsO uvrieres").

LA REFORMA 
m LA ENSEÑANZA 
DEL IDIOMA

H"Nuestros alumnos se aburren en ia 
escuela! " repiten hasta el hartazgo los 
expertos y especialistas de las "cien
cias de la educación".

Estos señores se ven afectados brus
camente por una sensible preocupa
ción cuando observan a los hijos de los 
trabajadores penar sobre los bancos de 
escuela, sufrir en el análisis de los tex
tos, "romperse la cabeza" con vocabu
larios y conocimientos, perder el tiem
po con ejercicios inútiles de gramática 
y sintaxis...

En consecuencia, los portavoces pa
tronales afirman: "Los educadores ad 
miten que decenas de miles de adoles
centes, muy astutos para las tareas ma
nuales, poco dotados para hacer otra 
cosa, pierden los años sobre los bancos 
de la escuela..." (Editorial de "Usine 
Nouvelle", noviembre 1973).

vidiría a los hombres en clases socia
les, patrones ricos fdotados) y obreros 
pobres (no dotados). Pero el capital sa
be mostrarse generoso: "Es inútil en
viar a esos miserables jóvenes a la es
cuela! " Con eso sólo se fabricarán re
vueltas, delincuentes, inadaptados so
ciales debido a su nivel e inadaptación 
escolar. Suprimamos todas esas arduas 
tareas, todos esos conocimientos, to
da esa cebadura de gansos. Enseñémos
le simplemente avivir a ser!Enseñéiness 
le a comunicarse con otros, respetan
do su propio idioma, su nivel, su rit
mo".

Algo similar dice la Iglesia: "La edu 
cación actual, por la importancia que 
le da a la teoría, convierte a los indi
viduos en seres extraños a la vida coti
diana... les da un conocimiento dema
siado abstracto... los aparta de la vida 
productiva". (Declaración del Bureau 
Ecuménico de las Iglesias).

mos insistido mucho en que los profe
sores de método prevalezcan sobre los 
profesores de conocimiento... hemos 
buscado los métodos por los cuales los 
verbos hacer y ser sean preponderan-, 
tes respecto al verbo saber y poder ser, 
e incluso en algunos casos respecto al 
verbo comprender". (Confederación 
de Empresarios, Lyon, octubre 1970).

"En algunos casos..." Sean francos, 
señores, y precisos: en el caso de los 
jóvenes trabajadores.

Así, constatando que existen diver
sos niveles de lenguaje (lenguaje popu
lar, vulgar, literario, etc.), nuestros es
pecialistas afirman que lo importante 
no será ya aprender a dominar lo que 
constituye la unidad fundamental, el i- 
dioma francés, como adquisición de si
glos de historia y civilización. Si sólo se 
trata de "comunicación", valen todos 
los niveles de lenguaje, dialectos, jer
gas, lunfardos, francés "popular", de 
buen uso o literario...

Y esto aquí se nos presenta como 
un "descubrimiento decisivo" de las 
"ciencias de la educación". Un salto 
formidable de la cultura y del pensa
miento contra el oscurantismo: los 
profesores podrán por fin desarrollar a 
los hijos de los obreros; éstos últimos 
conocerán la dicha de su condición.

Mientras que por sus necesidades de 
clase la burguesía en ascenso impuso 
la instrucción obligatoria y realizó a- 
sí una "escuela de clase" fundada so
bre el principio de la igualdad formal 
entre los ciudadanos, hoy en día se tra
ta, para el capitalismo decadente, de 
un retorno a la escuela de casta, a la es 
cuela feudal del oscurantismo. Existía 
entonces el latín, lengua superior, es
crita y hablada por eruditos, el francés 
culto y reglamentado de la nobleza, el 
francés popular de la burguesía y los 
diferentes lunfardos y jergas de las ma
sas trabajadoras, que, sabiendo apenas 
leer y escribir, no estaban sin embargo 
desprovistos de comunicación.

Al contrario de la escuela burguesa 
democrática que tendía a formar una 
masa de trabajadores susceptibles de 
vender libremente su fuerzas de traba 
jo al mercado libre de empleos, la es
cuela de casta feudal tenía como obje
tivo el condicionar a los jóvenes a su 
futuro rango social. Para los jóvenes 
de las masas laboriosas el asunto esta
ba determinado rápidamente: el infier

no de la explotación desde los 5 años. 
En las pocas escuelas de pobres que se 
abrían en la época, se condicionaba a 
los alumnos a la obediencia absgluta a 
la ley y al rey. Ninguna necesidad de 
aprender a pensar. Para nada!

El programa capitalista de destruc
ción de la escuela pública traza los li
ncamientos para el retorno a esa es
cuela de casta. La constatación de di
ferentes niveles de lenguaje sirve de 
base para la constitución de lenguajes 
específicos, para cada sector social, 
los obreros, empleados o técnicos por 
ejemplo. Cada uno en su lugar.

Como se verá más aba ¡o los exper-i 
tos están ya"en la experimentación en 
vivo” con los niños. La "lengua escri 
ta", ese irremplazable instrumento de 

conocimiento y de civilización, está ya 
relegado a una revista de accesorios. 
El infra-lenguaje de las historietas es 
promovido al rango de medio privile
giado de comunicación, anticipando 
un futuro donde lo escrito le cederá el 
lugar al "audio visual". Para estos se
ñores, el pueblo no tiene ninguna ne
cesidad de leer. ¿No es, acaso, sufi
ciente, con que conozcan a Homero 
por historietas, como también a Rabe 
lais, Shakespeare Vol taire, Rousseau, 
Diderot, Stendhji, Balzac, Dostoiews- 
k¡? Lógicamente’, con algunas imáge
nes "eróticas" para facilitar la comuni
cación...

El mal es ya profundo. Los estudios 
recientes sobre los lectores asiduos de 
tiras demuestran que éstos no pueden 
leer un libro desprovisto de imágenes. 
Como si estuviese escrito en una len
gua extranjera!

Así pues, sólo la élite y lo , eruditos 
podrán leer o estudiar a los grandes au
tores en sus texto' Se meditará la ge
nial anticipación de G. Orwell en 
"1984" que describe la civilización de 
"nueva-lengua", erigida sobre los ves
tigios destruidos de las culturas del pa
sado.

Estos pretendidos "especialistas" 
quisieran liquidar las conquistas de 
más de 2000 años de civilización des 
truyendo así todo lo adquirido por la 
humanidad que combate por dominar 
las leyes de la naturaleza y las leyas 
propias de su historia. •
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Según estos señores la naturaleza di- La patronal agrega: "Nosotros he-

PROHIBIR, PROHIBIR.

11 N o  se a d m itirá n  demandas ni 
asambleas de grupos que se a tn  
buyan representaciones que no 
les corresponda". "Tam poco se 
re a liza rá n  actos ni c e le b ra c io  
nes que no f ig u re n  en e l ca len

d a rio  e sco la r" .

"E l personal d ire c t iv o  debe fe 
ner previstos los medios de ac 
c ió n  pora ac tu a r con ce le rid a d  
y firm eza  ante  medidas de fuer 
za ... y prestar deb ida a te n c ió n  
a toda medida de in d is c ip lin a  
que se insinúe por leve que 
p o rezcoM (Sensaciona l1. Esto se 
llam a tener esp íritu  de gentkK 
me. V iv o  la d is c ip lin a  "fo rm a 
t ív a "  que propugnaba la izquier^ 

da de l FREJULI'.).

"E l re c to r está ob lig a d o  a de
n un c ia r ante  la au to rid a d  poU 
c ia l c u a lq u ie r a c to  e toma u 
ocupac ión  del e s tab lec im ien to ".

Estos son algunas de las"pautas 
d is c ip lin a r ia s "  del gob ie rno  "pop u 
lar". La respuesta sólo puede s«r una: 
no perder un d ía , no perder una ho 
ra: form ar poderosos Centros de Es
tud iantes un ita rio s  y  una poderosa 
Federación de Estudiantes Secundg 
ríos n a c io n a l. Las "pau tas" son peo 
res que e l ex D ecre to  De la Torre; 
buscan quebra rle  e l espinazo a l e^ 
tud ia n ta d o se cu n d a rio . Para q ué ?  Pa 
ra m arg ina rlo  de la lucha soc ia l en 
e l país y para im ponerle  una Ley 
de Educación que sancione e l lim i 
tac ion ism o y la reg im en tac ión . •
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Lo ideología de lo JP

¿SO C U U SM  
SOCIALISMO PTOOMBORGUES ?

H  La Juventud Peronista está en un callejón sin salida. 
O se somete a la disciplina exigida por Perón o rompe 
con éste, abriendo una perspectiva independiente a los 
miles de jóvenes enrolados en sus fila&.

Una serie de posiciones políticas e ideológicas de la 
JP se levantan como un obstáculo para un curso revo
lucionario a la crisis de la JP y la paralizan ante los a- 
taques de Perón,

EL PRO YECTO  DE PERON NO CONDUCE 
NI A  L A  LIBERACION N A C IO N A L  

NI AI. SOCIALISM O

La JP sostiene que el proyecto político de Perón, 
con independencia de que éste no sea socialista, nos 
conduce a la lit>eración nacional y al socialismo.

Sin embargo, es fácil de ver y toda la experiencia lo 
de mué." tra, que la primera condición para el desarrollo 
de la lucha antiimperialista es la movilización revolu
cionaria de las masa». Sólo la lucha de ciases de los ex
plotados puede hacer frente a la presión imperialista 
y a la reacción internacional organizada por él (caso 
Chile).

La segunda condición es que la hegemonía de la lu
cha antiimperialista la tenga la clase obrera, lo que sig
nifica que esta* tareas solamente pueden ser llevadas 
adelante por un gobierno de las organizaciones obre
ras revolucionarias. Esto mismo nos dice, entonces, 
que la lucha revolucionaria debe estar conducida por 
un partido sin compromisos con la burguesía, la pe- 
queño—burgu' aía y la burocracia, esto es, por un par
tido ' i brero revolucionario.

Si el objetivo de Perón fuese la liberación nacional. 
¿Porqué ataca a la Juventud Peronista? ¿Porqué im
pulsa a fondo un pacto social que c >ngcla las reivindi

caciones de los explotados? ¿Porque fortalece a la 
burocracia ¿Porqué no ha expropiado ninguna em
presa imperialista; al contrario, imoulsa una asocia
ción con el capital extranjero?

El gobierno de Perón no solo no moviliza a las ma
sas sino que su propósito es detener el ascenso de és
tas, su movilización revolucionaria, iniciada con el

Cordobazo. El gobierno de Perón 110 se propone la li
beración nacional sino la regimentación a los trabaja
dores. La condición elemental para estabilizar cual
quier política capitalista es derrotar el avance históri

co del proletariado operado desde 1969.

EL N AC IO NALISM O  
NO NOS CONDUCE AL  SOCIALISM O

La Juventud Peronista también sostiene que la su
ma de nacionalizaciones, resuelta por vía legislativa y 
sin movilización de las masas —éste sería el plantea
miento de Perón - nos conduce al socialismo. Afirma 
—en consecuencia— que el capitalismo de estado es u- 
na etapa de transición al socialismo.

Señalemos primero que Perón no se orienta en fa
vor de las.nacionalizaciones y el capitalismo de estado. 
Perón busca una nueva asociación del capital nacional 
con el imperialista: así lo establecen las “ pautas pro
gramáticas” , así lo ratificó Orfila días pasados, cuan
do señaló que las fuentes de financiamiento hav que 
ir a buscarlas a EE.UU., y  así se cansa de repetirlo Pe- 
ron.

Las nacionalizaciones, el capitalismo de estado, for
man parte del intento de capitalizar a una burguesía 
débil para desarrollarse ante la presión extranjera. So
lamente bajo un gobierno obrero estas nacionalizacio
nes son una palanca para la transformación de la so
ciedad. porque la clase obrera desde el poder garantiza 
el tránsito hacia el socialismo al hacerse de las estati
za) iones un medio del plan económico único. Los go
biernos burgueses nacionalistas concluyen negociando 
sus tibias medidas nacionalistas, porque son incapa
ces de ha er frente a la presión imperialista apoyándo
se en la movilización revolucionaria de las masas. Su 
temor a verse rebalsados por el proletariado los lleva a 
volcarse en manos del coloso imperialista.

LA  BURGUESIA N AC IO N AL 
NO '.:S  UNA  CLASE  R E V O LU C IO N A R IA

La JP sostiene que las contradi?( iones objetivas que 
oponen a la burguesía con el imperialismo determinan 
en la primera una característica progresiva, revolucio
naria. De aqui se deduciría la necesidad de la alianza

de clases entre el proletariado y la burguesía. Esto es 
completamente abstracto.

La penetración imperialista altera toda la estructura 
de clases de la nación oprimida. La burguesía nacional 
no se eleva plenamente com o clase dominante pues de
be compartir con el capital extranjero el dominio polí- 
tiv> y económ ico del país, subordinándose a él. Sur
ge, a su vez, un proletariado altamente concentrado, 
que crece en fuerza social y política. La burguesía na
cional tiene que actuar ante dos colosos, el imperialis
m o y el proletariado. En estas circunstancias, teme a- 
tacaral imperialismo apoyándose en las masas, pues a- 
briría un canal de movilización que la rebalsaría po 
niendo en peligro toda la estructura capitalista del pa
ís. Su propósito es regimentar la organización de las 
explotados, para sacar mayores ventajas en sus nego
ciaciones con el imperialismo, que la tiene com o alia
da frente a la lucha obrera.

La burguesía nacional no es una clase revoluciona
ria. Su mérito —si así podemos llamarlo— consiste en 
que por su incapacidad para resolver las tareas de la li
beración nacional permite al proletariado de los países 
atrasados colocarse a la cabeza de las más amplias ma
sas explotadas, cuyas reivindicaciones los capitalistas 
nacionales no pueden satisfacer.

Sin negar las contradicciones entre el imperialismo 
y la burguesía, lo  que importa es que allí donde el 
proletariado comienza a emerger com o clase pujante, 
la burguesía se transforma en contrarrevolucionaria.

EL SO C IALISM O : O BJETIVO  H ISTO RICO  
DEL PR O L E T A R IA D O  IN T E R N A C IO N A L

La JP nos quiere llevar al socialismo por medio de 
un gobierno nacionalista burgués, lo que significa que 
se opone a romper con la burguesía luchando por un 
gobierno obrero. Y por lo mismo que se opone al go
bierno obrero, se opone a luchar por un partido de cla
se proletario permitiendo que los obreros se sometan 
a una organización policlasista, es decir, burguesa.

Por esta razón, el “ socialismo nacional", la “ patria 
socialista” , que levanta la JP no es la ideología de la 
clase obrera sino la de la pequeña burguesía que con 
fía en que la burguesía nacional nos conduzca al so 
cialismo.

Para la JP el socialismo es “ nacional”  porque es una 
extensión del nacionalismo, una particularidad de los 
países llamados “ tercermundistas” . Es entonces, un 
socialismo pequeño—burgués, 110 un socialismo prole 
tario. Este último se basa en la lucha de clases condu
cida por los obreros con el objetivo de abolir la pro
piedad privada.

El socialismo es internacional porque responde a 
los objetivos de una clase universal, que no tiene inte
reses antagónicos entre sí, el proletariado. La revolu
ción es nacional por su forma, internacional por su 
contenido, señ <!a el Manifiesto Comunista. Esto es así 
porque las tan ,\s del proletariado son idénticas en to 
dos los paíse la expropiación del capitalismo y la 
socialización de los medios de producción. La forma 
de llevarla adelante difiere en cada país, pues depende 
de la evolución de la lucha de clases, la estructura del 
país, etc. Peí o  el objetivo del proletariado es universal.



EL PA R T ID O  OBRERO: C AM IN O  IN S O S LA YA B LE  
P A R A  L A  C LASE  O B RERA A R G E N T IN A

La organización del partido obrero se ha convertido 
en una necesidad absoluta para la clase obrera argenti
na. La burguesía no puede estabilizar ut política ca
pitalista si no derrota el avance histórico del proleta
riado posterior al cordobazo. Solamente agrupándose 
en una nueva organización política independiente de 
la burguesía, que la centralice en todos los terrenos, la 
clase obrera podrá resistir los ataques de Perón y la 
burguesía.

Los ataques de Perón están llevando a numerosos 
activistas obreros a la búsqueda de una nueva centrali
zación para sus luchas. La JP y la JTP fueron canales 
fundamentales de la movilización obrera. ¿Pero qué 
dicen la JP y la JTP? Que el proyecto po lítico  de Pe
rón es correcto, es revolucionario, nos conduce al so
cialismo. La clase obrera qué ve: pacto social, repre
sión. ley de asociaciones profesionales, allanamientos, 
proliferación de comandos parapoiiciales.

El peronismo de base plantea una posición similar: 
enfrentemos la ofensiva derechista con una política 
peronista. Pero, ¿acaso no es Perón quien comanda la 
ofensiva derechista? ¿Cóm o podemos defendernos de 
la política peronista con una política peronista?

Dirigentes obreros com o Tosco y Salamanca tam
bién se niegan a la organización independiente de la 
clase obrera. ¿Que dicen? Que la tarea central es re
forja r el gobierno popular. La clase obrera ve que el 
gobierno “ popular”  es quien impuLa la ofensiva con
tra las masas. ¿Cóm o es posible que reforzando a este 
gobierno podemos defendernos de sus ataques?

Los grupos guerríllerístas, com o el ERP, plantean 
también la alianza del proletariado con la burguesía. 
Sus acciones armadas están al servicio de esa política. 
Para ellos, la tarea del momento es la unión de todas 
las fuerzas “ democráticas”  y populares, desde los bur
gueses lilierales a la clase obrera. Su proposito es ar
mar un frente popular que actúe de recambio ante el 
desgaste inevitable del gobierno de Peroi

La única forma de defendernos de la burguesía es a- 
grupándonos en una organización independiente de e- 
lla, clasista, un partido obrero. T odo  el porvenir de la 
lucha revolucionaria de las masas depende de esta 
cuestión. No hay una salida intermedia. La JP está en 
ese callejón sin salida. Dice no querer romper con Pe
rón porque las masas son peronistas. Pero estas masas 
están pasando por la experiencia del gobierno pero
nista y buscan una nueva centralización para sus lu
chas porque es el peronismo desde el gobierno quien 
las combate.

La construcción del partido obrero es insoslayable. 
Es esto, en definitiva, lo  que quiere evitar el "socialis
mo nacional". Toda la evolución de la lucha de clases 
del país lleva al proletariado a delimitarse de la bur
guesía, organizándose en un partido propio. En la 
cuestión del partido obrero, tampoco hay atajo "na 
cinnaT’ o terecnr ndista El proletariado de los países 
atrasados, por la intermediación del nacionalismo bur
gués, sólo irá a la derrota. •

PERONISMO DE BASE:

qué clase de 
alternativa

M  En "Nu evo H om bre" ( l o  quincena de f e 
b rero ) se publica una reunión de prensa con 
vocada e l 2 de feb rero  por e l "P eron ism o  
de B ase " -agrupación también conocida co 
mo la  "a lte rn a tiva ", esto por postular una 
organ ización  independiente de las estructii 
ras fo rm a les  del ju stic ia lism o. Una parte 
del reporta je es muy esc la re  redora de la 
c lase de a lternativa  que o frece  la ' a lterna 
t iva ":

" P :  ¿E s dec ir  que e l Peron ism o de B a
se disiente con e l General Perón  en e l sen 
tido de que hay que respeta r e l Pacto So
c ia l ?. . .

J. Di Pasquale: Perdónem e, e l Peron is 
mo de Base coincide con las rec lam aciones 
del pueblo en e l sentido de que el Pacto So 
c ia l es un elem ento que lo está op rim ien 
do. . .

P : Entonces disiente con la posición del 
genera l P e ró n . . .

J. Di Pasquale: Eso lo  dice usted.

P: No, yo no. Perón  d ice que hay que res 
petar e l Pacto Social. . .

J. Di Pasquale: Usted es un periodista 
y  por lo  tanto debe ajustarse a las con tes
taciones que yo le doy".

Somos a ltern ativis tas de todo e l mundo 
-n os  da a entender el peronism o de base - 
pero no de Perón . En este país se puede ha 
b la r  contra el "pacto so c ia l" y no d ec ir  una 
palabra de la conducción^ política  de ese pa£ 
to - esto es lo  que se llam a una "a ltern a ti 
v a " .

L o  transcrip to  no es una "g a ffe "  del PB 
en esa reunión de prensa. O tro vo cero  de 
la "a lte rn a tiva ", M ilitancia  (No 33, página
10) d ice: "E l peronism o genera sus p ro 
p ias ] ealidades revolucionarias de abajo ha 
cia a rrib a . Y e l papel de Perón  ha sido, por 
lo menos hasta la fecha, aceptar esas reaU 
dades populares, incorporándolas a su e s 
tra teg ia ". Vaya s i lo sabrá el coronel Nava 
rro !

C laro  que M ilitancia  se cuida: "p o r  lo 
menos hasta la fecha" d ice. P e ro  no con
cre ta  eso  de la "fech a "; ¿ahora. Perón , no 
incorpora  ya más las "rea lid ad es  revo luc io  
n a r ia s "? ¿S í o no? En el p r im er caso hay 
que rom per con Perón, y no sólo con los 
M iguel u O tero, m eros testa ferros , éstos, 
del lid e ra zgo  burgués de Perón sobre las 
masas.

Esta no es la conclusión de M ilitancia . 
En la página an terior, le jos  de fo rm u lar u 
na ruptura con Perón - es d ecir, la d ir e c 
ción concreta  de la burguesía hoy y aquí - 
plantea: "que se vayan e llo s " , es d ec ir  los 
M iguel, los Y ess i. Y agrega: "no es hora 
de RENEGAR DE NUESTRA FE PE RO N IS
T A "  (la s  mayúsculas son de M ilitancia ).

Jorge Di PasquoU
¿Qué es la " fe  peron ista "?  Si noqu ere- 

mos ca er en el m istic ism o tolstoiano, no 
puede qu erer dec ir otra cosa que la " fe "  en 
la  conducción política de Perón. Cuando en 
el pasado algún sector "n eo " pretendía la 
tesis distinta, el peronism o revolucionario  
lo acusaba de querer s e p a ra r 'a  las masas 
de su líd e r " ,  "ca s tra r  su contenido revolu 
cin nario ". Para nosotros, m arxistas, la 
" fe  peronista" de los ob reros es su ilusión 
de que bajo la d irección  de Perón , esto es, 
de la burguesía, podrán concretar su lib e 
ración nacional y socia l. P ero  e l problem a 
no es de " fe "  sino de conducción po lítica, y 
en la conducción política im porta e l conduc 
to ry s u  program a. Si se rompe políticam en 
te con Perón, la " fe "  se esfuma.

En e l juego eso tér ico  al que se libran la 
J P  y el PB para conservar sa peronism o 
m ientras Perón  da con todo, se leen cosas 
como éstas, que definan la c lase de a lte r 
nativa de la "a ltern a tiva ": "E l proyecto a_l 
ternativo c re ce , porque nadie podrá bo 
r r a r . . .  las enseñanzas del propio Perón 
contenidas en el recuerdo y  el corazón de 
las m a s a s . . . "  (M ilitan cia ). Ya no se trata 
del supuesto ro l revolucionario  de Perón s_i 
no de los  "recu erd o s " que ha dejado. P ero  
esto último, que es querer condenar a las 
masas a su pasado, tiene entonces un carác 
te r  reaccionario .

M ilitancia, sin em bargo, c o n o  ocurre 
siem pre que se quiere conci’ a r lo> inconcú 
Hable y manipular palabras en lugar de e£ 
c la re c e r , se pisa sola. En la página 37 di 
ce: "E s  evidente qae la experiencia  del g o 
bierno peronista iniciada en el 46 pretendj” 
a consolidar un estado donde la lucha de cía 
ses se r ía  reem plazada por la co laboración 
entre e l capital y el trabajo en aras de la 
defensa de la soberanía nacional contra el 
embate im peria lis ta ". N osotros no com par 
tim os esta definición, porque em bellece el 
planteo de Perón que no tocó los in tereses 
fundamentales del im peria lism o y la o liga r

(C ontinúa en la pág ina siguiente)
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(V iene  de la pág ina an terio r)

q u fa , ni pensó hacerlo. Pero  lo que impo£‘ 
ta destacar en la cita es la clase de ' recuer 
dos" que habría dejado P e r ó n : 'colaboración 
de c la s e s " . Y no persuasivamente, sino re 
gimentando a las organ izaciones obreras 
por medio de la burocracia, con el apoyo 
del e jé rc ito  y la policía. La traición de la 
huida de 1955, también form a parte de las 
"enseñanzas". Por eso, aunque Perón se 
m uera mañana, esto no ahorrará la neces_i. 
dad y  e l deber de rom per con Perón, pues 
to que hay que rom per con 30 años de d irec 
ción po lítica  burguesa en la clase obrera.

Estas "enseñanzas" deben s e r  supera
das, es decir, liquidadas, todo lo contra
r io  de lo que afirm an las a lternativistas sin 
a lternativa , que pretenden labrar el futu-o 
d é la  c lase obrera en base a su pasado. La 
a lternativa  independiente no es un prob le
ma de fe sino de programa, de orientación 
p o lftica :con tra la  dictadura del capital, ¿es 
o no la  única alternativa la lucha por e l go 
b ierno obrero, hacia la dictadura p ro le ta 
r ia ?  ¿Puede lucharse por e l gobierno obre 
ro  sin un reagrupam iento del proletariado 
sobre su propio eje político de clase, en un 
partido ob rero , único capaz de producir la 
alianza de los otros sectores oprim idos de 
la población? ¿Hay que ponerle ' fecha" o 
no a la  ruptura con Perón, es decir . la  bur 
guesia? Compañeros: la m isma regim enta 
ción que en e l pasado Perón pudo imponer 
pacíficam ente sobre el p roletariado deso r
ganizado por "soc ia lis ta s " y "comunistas',' 
hoy no lo  puede hacer sino reprim iendo, 
puesto que la c lase obrera, después del "c o r  
dobazo", marcha hacia su futuro, hacia su 
independencia, hacia su lucha intransigen
te de c la se . Y al m ism o tiempo, por este 
ascenso ob rero  principalm ente. Perón de
be lim ar sus roces con los yanquis y la o li 
garquía, para fo rta lece r el frente común. 
La burguesía, que no puede actuar sino co 
mo in term ed iaria  entre el im peria lism o y 
las masas, necesita quebrar la belicosidad, 
e independencia de éstas, para negociar con 
aquél. Perón  no cambió -com o lo insinúa la 
a ltern ativa - la lucha de c lases ha evolucio 
nado, develando más claram ente el rol de 
Perón . E s to e s , objetivamer.te, una m ani
festación  del enorme progreso político de 
clase d nuestra clase obrera.

Para te rm in a r . En la declaración  del PB 
del 2 de feb rero  se dice: " . . . el 23 de s e 
tiem bre, el PB levantó la bandera de PE 
RON PRESIDENTE SIN BURO CRATAS NI 
EXPLO TAD O RES. Hoy vem os que nuestra 
consigna era  absolutamente le g í t im a . . . "  
¿E s leg ítim a  una expresión de deseos? Pe 
rón vo lteó  a Cámpora y llam ó a elecc iones 
para refor za r  a burócratas y explotadores.
"i en momentos en que sale la re form a  a la 
le v  de asociaciones profesionales, al códi 
go penal, la prescindibilidad, e l ra je de Bi 
deguin, el PB dice. . . fue leg ítim o haber 
llamado a vo tar a Perón.

No compañeros La "a ltern a tiva " no es 
ninguna clase de a lternativa. Rom per con 
la burguesía, esto es Perón, y  d iscu tir la 
convocatoria de un congreso ob rero  para 
constru ir un partido obrero con un progra 
ma revolucionario. •
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Cómo traer 1.000 millones

PERON 
BOSCA DOLARES 

EN EE.UU.
H E I gobierno anda en busca de capitales extranjeros. El presi 
dente del Banco Central, Gómez Morales, dijo durante el dabate 
sobre el presupuesto que la Argentina debía pagar 1.000 millo
nes de dólares, en 1974, en co .cepto de deuda externa. Como el 
beneficio del intercambio comercial sería del orden de los 600 a 
700 millones de dólaies, aún quedarían por obtener entre 300 y 
400 millones. A este faltante hay que agregar otros 430 millones 
de dólares para financiar las exportaciones argentinas de origen 
industrial y las que se quieren promover. En síntesis, hay que cu
brir un bache de alrededor de 750 millones de dólares. El propó
sito del íobierno, según Gómez Morales, es de cualquier manera 
lograr el ingreso de capitales extranjeros por 1 000 millones de 
dólares pan aumentar las reservas de divisas del país en función 
de futuro.

Ahora bien, según el embajador argentino en EE.UU., Alejan
dro Orfila, "la crisis petrolera ha cambiado el panorama finan
ciero. Nuevamente las fuentes de dinero van a estar en EE. UU."  
(La Opinión, 1/2). La insinuación de Orfila se confirmó. Una 
muy buena columna financiera del semanario “El Economista" 
(15/2) informa: "Han trascendido las gestiones que el Banco 
Central estaría llevando a cabo con Bancos americanos en rela
ción con - por ahora- dos créditos por 100 millones de dólares 
cada uno". Esto sólo “por ahora". El gobierno de Perón busca 
su financiación en los trusts yanquis, los europeos han quedado 
desplazados del centro.

Oigamos que los créditos de los bancos norteamericanos tie
nen las características de los provenientes del FMI; es decir que 
se negociará seilamente antes de otorgarlos Si en primera instan
cia no aparecen los condicionamientos habituales ello se debe a 
queel comercio exterior argentino en 1974 será ampliamente fa
vorable, por lo que los préstamos no corren riesgos. Pero los yan
quis sí obtendrán sólidas garantías para sus inversiones

No nos debe sorprender entonces que, después de la verborra
gia de Tlateiolco, el embajador Orfila declare ante una reunión 
de empresarios norteamericanos (Cronista Comercial, 2/3): "En
tre la Argentina y Estados Unidos no hay problemas políticos ni 
tampoco grandes problemas económicos y el único deseo del 
Presidente Juan Perón es mejorar las relaciones bilaterales en la 
medida de lo posible”. El gobierno está tratando de probar sus 
posibilidades en la órbita yanqui. •

UIA-CGE
LA PATRUNAL 
fORMA UNA 
CENTRAL UNICA
B L os teóricos de la "burguesía progresista" afirmaron toda su 
vida que la CGE era la representante de los pequeños y medianos 
empresarios. De acuerdo a ésto Perón -con Gelbard como minis
tro -  era un gobierno de la burguesía antiimperialista.

Que el programa de la burguesía antiimperialista era el Pacto 
Social y la regimentación, es decir un antiimperialismo contra las 
masas, no inmutó a los teóricos pequeño-burgueses y stalinistas 
-ésta es su filiacmn política. Que se firmarar las "actas de com
promiso" con los grandes capitales y la oligarquía agraria tampo
co los innutó. La fusión de la CGE y la Unión Industrial, anun
ciada la semana pasada, la explicarán como la absorción del gran 
capital por el mediano. Escucharemos estos desatinos segura
mente.

La fusión entre la CGE y la UIA confirma nuestra caracteriza- 
c!A_ de que el llamado "gobierno popular" ss un gobierno capi
talista típico de la burguesía nacional. Aglutina al conjunto de 
sus sectores -desde los agentes más o menos directos de los im 
perialismos yanqui y europeo hasta el capital nacional que busca 
un arreglo conveniente con esos imperialismos. La fusión indica 
que la burguesía nacional intenta presentar un frente común con
tra la clase obrera y en relación a las negociaciones que engen
dra la crisis capitalista mundial.

En relación a la clase obrera, los firmantes del acta de fusión 
se preocuparon por destacar su apoyo al pacto social. Para "La 
Opinión " (23/2) esto "posibilitará que el empresariado forme u- 
na base ideológica tan poderosa en el marco del Pacto Social, co
mo la que constituye... la CGT". Para un vocero directo de los 
capitales extranjeros, "The Review of the River Píate". (28/2) la 
fusión obligaría "a la CGT a tomar seriamente su asociación al 
pacto social”.

Para cubrir el aspecto "nacional" de la fusión (¿cómo puede 
ser nacional si va contra la clase obrera? ), el acta dice que "pro
cura un afianzamiento de la industria de capital nacional"  - lo  
que debe entenderse como un respaldo al gobierno para negociar 
con los yanquis desde posiciones "firmes".

Para quienes crean que, con la fusión, Gelbard logró que el 
gran capital de la UIA se desplace hacia ia izquierda, les aconse
jamos que lean lo siguiente: “La suma de la fuerza económica 
real de la UIA a la CGE otorgará una enorme importancia a cual
quier cosa que digan Gelbard o Broner... Esto puede parecer una 
capitulación, pero debe ser visto realmente como un planteo de 
copamiento al reves (! ). Mucho dependerá —prosigue- de cómo 
se maneje la fusión, pero tentat,.jmente parece que la CGE reci 
birá un grado de sentido común "  ( " The Review of the River Pía
te ). El capital extranjero no necesita hacer demagogia y menos 
•n inglés.

].lulto Mrtwirr



ESTATUTO DE LOS PARTIDOS

¿A QUIEN BENEFICIA 
SU DEROGACION?

H  La derogación de l Estatuto de los partidos po 
irtico s  fue re c ib id a .c o n  a lbo rozo  por los d ire c 
ciones de las Juventudes P o líticas  A rgen tinas y 
por e l Partido  Com unista. Por f in  ten ían a lg o  
"p rog res ivo " -pensaron- para mostrar e l supues
to  ca rac te r "c o n tra d ic to r io "  del "gob ie rno  p*pu  
la r " .

En su ú ltim a  d e c la ra c ió n  la Coord inadora de 
JJPPAA a firm ó  que había dos medidas p rogres i
vas del gob ierno: la p o lít ic a  e x te r io r (que anal_i^ 
zamos en otra nota) y la derogación de la ley 
de l Estatut’-

Pero los hechos se empeñan en desm entirlo . 
Las d irecc iones oportunistas de estos partidos se 
han c a lla d o  p ro lija m e n te  acerca de que ¡unto con 
la de rogación  e l gob ierno d i jo  c la r ito  que "se e_ 
labora rá , en e l menor lapso p o s ib le , un proyec 
to  de Ley O rgá n ica  de los Partidos P o líticos  pa 
ra ser re m itid o  a la considerac ión del Congreso1 
(D ecre to  559 , La O p in ió n , 2 1 /2 ) .

Las reformas a l C ód igo Pena l, la represión an 
ticom unista  contra  los docentes y la reg im enta
c ió n  de la v ida  de l m ovim ien to  e s tu d ia n til con 
tenidas en e l p royecto  de Ley U n iv e rs ita r ia , co 
mo toda la represión en curso, in d ica n  con cía 
ridad  para que va a serv ir la nue -a ley de par^ 
tidos p o lít ic o s .

La vu e lta  o la ley 16.652 de la época de 
l l l i a ,  por otra p a rte , s ig n ifica  que se m antienen 
en p ie  im portantes trabas an tid em o crá ticas , co 
mo ser la proscripc ión  in d ire c ta  de los partidos 
marxistes a l ex ig irse  e l aca tam ien to  a l "sistema 
de v ida  consagrado en la C o n s titu c ió n " y la en 
trega a l estado de las fichas de los a f il ia d o s . Sé 
lo  se deroga la ex ig e n c ia  del cua tro  por m il pa 
ra ser reg is trado como p a rtid o  -cuando  ya los pa£ 
tidos  han cum p lido  con e l requ is ito  de Lanusse- 
y se fa c i l i ta  a los partidos p ro v in c ia le s  de las o li 
garquías locales su transform ación en p a rtid o  na 
c io n a l.

A cam bio de ésto, es d ec ir de nada, la derogo 
c ió n  de la ley de Lanusse persigue fines inmedia 
tos que s ig n ifica n  conso lidar a las cúpulas dere 
chistas del Jus tic ia lism o  y del Radicalism o ante 
la cris is  de estos partidos.

El esta tu to  de Lanusse proh ib ía  que quienes 
e je rc ie ro n  cargos en el gob ierno o en el Congre 
so ocuparan puestos de d ire cc ió n  en los partidos. 
La derogación de d icha ley perm ite asegurar la 
v e rtic a lid a d  de Perón e Isabel en e l p a rtid o  pe 
ro n is ta , e l m antenim iento en sus puestos de to 
da la derecha de M artia rena que había resultado 
e le g id a  en p rov inc ias  o a l Parlamento y ,  por 
lo  ta n to , la e lim in a c ió n  de las previstas e le c c io  
nes in ternas para ocupar cargos d ire c tivo s  en eT 
Ju s tic ia lism o .

n "E l mismo M artia rena aseguró que era imposj^ 
b le e in conven ien te  convocar a e lecc iones in te r 
ñas pora renovar las autoridades p a rtid a r ia s , po£ 
que sería a b r ir  las puertas para que los elemer^ 
tos in filtra d o s  y los oportunistas de ú ltim a  hora 
ganaran posic iones... Aseguró que e l estado de 
a c e fa lía  en e l p a rtido  se iba a ge n e ra liza r en 
un p la zo  de 30 a 60 días por venc im ien to  de! 
té rm ino  de los mandatos de las autoridades pc£ 
t id a r ia s  naciona les" (El Econom ista, 1 5 /2 ).

Para e v ita r  todo estose m o d ificó  la Carta Oj^ 
gán ica  de l Ju s tic ia lism o , reforma que queda le 
ga lizad a  a l derogarse la ley de Lanusse que oblj^ 
gaba a re a liz a r  periód icas e lecc iones in ternas.

De ta l forma la "m edida progresista" saluda 
da por la d ire cc ió n  de la Juven tud Peronista es 
una verdadera medida reacc io na ria  que t ira  por 
e l suelo toda la falsa e xp e c ta tiva  de aqu é lla  de 
dem ocra tiza r e l p a rtid o  J u s tic ia lis ta  m ed ie m t 'o 
re o rg an izac ión  y las e lecc iones in ternas.

A  los a lfons in is tas y a la Juven tud R ad ica l, 
la derogación de l Estatuto no les reserva m ejor 
suerte. El d ia r io  Lo O p in ió n , de l 22 de febrercv 
señala que la e lim in a c ió n  de la in c o m p a tib ilid a d  
entre cargos partida rios  y o fic ia le s  p e rm itirá  a l 
ba lb in ism o copar nuevamente la d ire c c ió n  del 
p a rt id o  en los e lecc iones de mayo p róx im o , aun 
que no logre los dos te rc ios ex ig idos  por su Car 
ta O rg á n ic o , para la re e le cc ió n  de Ba lbín.

Comenta e l d ia rio  de G e lba rd  qu e , excep túan 
do a a lgunos senadores y d iputados -com o  Troc 
c o l i ,  Pug liese, S u a re z -, e l ba lb in ism o no te r  
hombres que pud ieran lograr una m overía p eco 
r ia  de votos para asegurar a la derecha la con 
d ucc ión  del p a rtid o .

En las ú ltim as e lecc ion es , Balbín obtuvo un 

53 por c ie n to  de los votos en base a un verda 
dero re jun te  de delegados. De mantenerse e l És 
fa tu to , e l balb in ism o podría haber pe rd ido  las 
e lecc ion es a l no poder o frecer cand idatos de la 
au to rid a d  de A lfo ns ín . Destacamos que la Juven 
tud R a d ica l, o tro  m iembro más de las JJP P A A , 
sa ludó con entusiasmo la reso luc ión  de l gob ie rno .

En « ín tes is , la subo rdinación de estas juven 
tudes o l gob ierno c a p ita lis ta , les ha impedidev 
in c lu s o , una v is ión  c la ra  acerca del c a lle jó n  sin 
so lido  o que los lle va  la nueva a r itm é tic a  e lec  
to ra l.  •
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Los Navarro se imponen a los camporistas

MARTINEZ BACA REFUERZA 
A LA POLICIA MENDOCINA
H  Paro e v ita r  lo suerte de O bregón C ano, 
e l gobernador de M endoza M artínez  Baca 
no ha encontrado m ejor cam ino que disfra 
zarse de N a va rro . Lo repetim os: aunque la 
pa trona l dem ocrá tica  de los gobernadores 
cam poristas esté a la izq u ie rda  de los dere 
chistas del Consejo S uperio r, su ca rác te r 
de clase los empu|a a adap rse a la ofen 
siva de la derecha y a c a p itu la r  en e l mo 
m entó c u lm in a n te . D is tin g u ir  la dem ocracia 
burguesa de la represión es 'm p o rta n te , pe 
ro nunca pora vender la in dependencia  o -  
brera a los dem ocráticos. .

El sábado 2 a l m ed io d ía , Pedro B a g lin i, 
m in is tro  de gob ierno de M ortin ez  Baca a -  
nun c ió  la c re a c ió n  de un c o le g io  para en 
trenar a la p o lic ía  de la p ro v in c ia  para la 
lucha antisubvers iva . Esto se produce des
pués del levan tam ien to  p o l ic ia l de la sema 
na a n te r io r ,  que e l gobernador pudo con ju  
rar porque todavía  Perón no le firm ó  e l oc 
ta de d e func ión . La n o tic ia  sobre e l re fuer 
zo  p o l ic ia l m endocino la p u b lic ó  e l Buenos 
A ire s  H era ld  e l dom ingo 3. *



¿QUE HICIERON 
POR CORDOBA?

B  El v iernes le  las Juve; tudes Po líticas A r 
gentinaa, en alia.iza con loa partidos hurgue 
ses de "oposición ", frustraron la p os ib ili
dad de gestar un poderoso centro de móviU 
zación contra el salvaje ataque a Córdoba.

Decenas de m iles de jóvenes se congre
garon e l viernes dtspuesfos a ganar la ca 
lle . Qué era la prohibición de Ifliguez fren_ 
te a la necesidad de m oviliza rse  por Córdo 
ba.' Esta necesidad la re fle jó  "period ística  
m ente" desde Córdoba el enviado de La Opi 
nión: Desde Buenos A ire s  se esperan noti
c ias sobre el acto oe las J P A . . .  De golpe, 
por unos instantes, la plaza de los Dos Con 
g resos , la calle Callao, son más rea les, 
m íe  inminentes que la calma chicha de Cór 
doba. No pasa nada, loco. , . " (domingo 3).

Bajo Onganía, Levingston o Lanusse, u 
nos m iles  de íóvenes bastiban para tener en 
jaque a la policía, mantener el dor. nio de 
ar ca lles , quebrarle el espinazo a la dicta 

dura. E i vi írnea pasado no sucedió nada pa 
rec ido. ¿ P o rq u é 0 En 50,000 calcularon los 
dirigen tes de las JPA los que se congrega
ron p ira  m oviliza rse.

S¡n em bargo, la concentración se disipó 
la p jh c ín  controló sin dificultad, los organi 
zadores no fijaron continuación a la lucha. 
Eo que las direcciones de las JPA no tenían 
ni la voluntad ni la intención de ganar la ca 
Ue, de so lidariza rse con Córdoba, de que
brar la ofen= /a derechista. V 48 horas des 
pués, no haynnguna resolución, ninguna d_i 
rectiva  de las JPA de qué hacer por Córdo 
ba, contra la intervención, en defensa d » 
las organizaciones ob.reras y papulares.

Cómo se explica esta conducta?

Ío~A('T O : ACCIÓN PRO-Gt IÍFRNA MENTA L 
_  QUE IÑIGUEZ A UTOR IZ A _________

L n  dirig-inte de les JPA expresó así el 
ob jetivo  de la invocatoria  de las JPA, des 
pués de en trev istarse c 'i i  el "libertador^  
ci istiano De \ edía: 1 se co n !ió en la ne- 
cesid  ’ de entruct. ra una fu e r z a  de apoyo 
al gobierno que conti a p t -i «.ra a las luerza* 
reaccionarlas (Noticias, martea 2 H)

Esta a firm aclA , sii.teties el propósito de

los organizadores: estructurar contra e l ala 
derecha del gobierno un frente patronal libe 
ral de apoyo al gobierno de Perón. Por es 
ta razón, las JPA se dedicaron a en trev is 
tarse con los políticos burgueses, sostene 
dores de los gorilas  en los  últimos 18 afios, 
com oAlende, Balbfn, F rond ízi, Sueldo, etc. 
Por eso, la convocatoria al a c 'o  no plantea 
bá ninguna reivindicación p a ra  estructurar 
la m ovilización  de los trabaiadores y jó v e 
nes con tra ía  política o fic ia l, contra la ofen 
siva gubernamental Salvo la libertad de 
Quieto, los demás puntos eran confusos y e 
qufvocos. No se planteóel aumento sa laria l, 
la derogación de las leyes rep res ivas , la 
destitución de los rep resores, como V illa r , 
M argaride, Iflfguez. En cambio, se pidió a 
la policía  que "investigue Ios-hechos ocurrí 
dos ú ltim amente" y se haga responsable de 
los que sigan produciéndose. Y el m ism o 1 
flígues fue entrevistado por las JPA "para 
que se garantice un freno a la escalada ultra_ 
derech ista" (N otic ias, m artes 26).

Por estas razones Iflfguez dió su media 
palabra de que el acto iba a ser autorizado 
(La  Opinión, v iernes 1, declaración de Jor 
ge Todesca, de la JP ).

2p A C T O ~ E X P E C T A T IV A  DE M O V IL IZA R ' 
SE POR CORDOBA. IÑIGUEZ PROHIBE

El ataque a Córdoba introdujo un cambio 
sustancial. El acto del v iernes se convertía  
en un canal ob jetivo de m ovilización  por Cór 
doba. Las expectativas convergieron  sobre 
la m ovilización  de las JPA . Iñiguez pescó 
rápido esta situación, prohibió el acto y lan 
zó us gendarmes a la ca lle. Las d irecc io  
nes de las "juventudes", en cambio, no cara 
biai oi su eje cspitulador llamando a defen 
der a i órdoba.

Las columnas ^e form aron. 50 000 jóve 
nes estuvieron dispuesto? a m ov iliza rse  Pe 
ro los d irigentes de las J PA disiparon las co 
lumnas. No hubo la orden de ganarle la c a  

lie  a la policía. Solamente acto de presencia 
y a casa.

Lo dijeron los- propios d irigen tes de las 
JPA . "O frec im os la alternativa, rea lm en- 
*e superior a nuestras posibilidades, a esta 
altura, de rea liza r  la concentración en un 
lugar c e r ra d o " . ' Pedimos negociación y no

la obtuvimos, pedimos un loca l cerrado  pa 
ra o rgan iza r el acto y no lo obtuvimos; pe 
dimos co lab orar con la po licía  para «v i ta r  
la represión , pedimos la libertad del c o m 
pañero Quieto; pedimos. . . "  (Notic ias, s á 
bado 2). Más c la rito , im posible. Se fue a 
capitu lar, no a ganar la ca lle; se fue a "co  
labora r" con la policía , no a ponerla en ja  
que No hubo voluntad política de m ovi l izar  
se por Córdoba

3o ACTO: MILES DE JOVENES FRUSTRA 
DOS C E DEN LA  C A L LE A LA PO LIC IA

Las columnas q< se form aron  pudieron 
ser rápidamente dispersadas por la po licía . 
No hubo d irectivas de fo rm a r columnas mó 
v ile s  para hostigar a la represión , ganar el 
centro. Pocas, o casi nulas, fueron las con 
«ign as por Córdoba. La JP  creyó  que con 
la "m arch ita " iba a am inorar la represión . 
Fueron gaseados al g r ito  de Perón por la po 
lie fa  de Perón, La expectativa de m iles de 
jóvenes quedó en saco roto.

48 horas después, la s  JPA mantienen un 
ce rrado  silencio. ¿Qué se hace por Córdo  
ba ? ¿ Cómo luchamos contra N ava r ro ,  con 
tra la intervención, contra las  bandas polT 
cía les y de la bu rocracia?  Nada, ninguna 
acción ningún llamado a la  movilización.

Nosotros decimos,  más que nunca: rom  
per con el ierno, frente único combatl”  
vo para arn s r  un plan de lucha y ganar  la 
calle  «n  defensa de la Córdoba ob ra ra  y po 
pular. •
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