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B  £1 |ueves 20 de |uno. poco desp es de la partida de Ni». " 
el ejército israelí comenz^ la ap.ca. ion rretóc o  de Iús ar.'ier 
dos de " oaz". logrados por Kisswger -j <' m c< S !- 
ta de los prot sec etos anexjs i- tratado de ce» d< fuego 
y desengam.ne de tropas entre Siria l  sratl y qut' pr pn ' - ir 
presión militar permanente contra las masas palestm •?

"Gran número de aviones israelíes bombardearon hoy - m  
co campamentos de refugiados palestinos en el sur del L iban o y 
fuentes extraoficiales dijeron que más de 100 personas fueron 
muertas o heridas... En los ataques israelíer de hoy se empleó 
profusamente el napalm Unas dos horas después que el último 
caza atacante desapareció, muchas casas ardían aún”. (Noticias 
21 de junio).

Nuestr? denuncia (P 0 199) se ha viste totalmente contir 
'nada. La prensa imperialista había señalado que "de acuerdo a 
ios protocolos anexos al texto del tratado no se consideraría vio
lación del cese del fuego los bombardeos israelíes a los campos 
de refugiados palestinos".(The New York Times, 31 de mayo).

La reacción israelí no es sólo producto de la histeria beli
cista del alto mando militar Después de los ataques y en nota di
rigida al Consejo de Segundad de las Naciones Unidas, el gobier 
no israelí señaló que los ataques continuarían hasta que el propio 
gobiernos libanés no termine con los pales! nos.

“El ministro israelí declaró que el Líbano nene que decidir 
entre ‘ser un estado in ^pendiente o seguir sometido a la extor 
sión de los terroristas y ser empujado hacia é  extremismo'". (La
Nación, 22 de junio).

¿De qué se trata entonces? ¿De " vengar"  alguna que otra 
acción terrorista o de un plan premeditado para producir un pro
fundo viraje político en el Líbano? Sucede que es en ese país 
doüde las masas libanesas y palestinas no han podido ser aún de
rrotadas Las huelgas generales de tres y cinco días de duración 
rerpectr emente, en diciembre y enero, como los combates obre
ros contra la policía y el ejército, muestran el carácter explosivo 
de la lucha de clases en Beirut. La presencia de las masas palesti
nas radicalizan aún más la situación E: gobierno libanés, que 
nunca hizo nada contra los raids aéreos terrestres del e|ército 
sior. sta, tampoco puede ir adelante en I. represión de las masas 
palostinc' ñor la inreusa presión en contrario de su población tra
bajadora. El rol político de ios ataques israelíes es entonces for
zar la situación, desencadenar una represión generalizada en el 
Líbano.

A la luz de las entrevistas de Sadat y Assad con Nixon y de 
las puertas abiertas a la penetración financiera del imperialismo 
(como lo denunciamos en P.O. 198), las quejas de aquellos por 
‘osauques sionistas son sólo discursos que no convencen a nadie, 
cas burguesías árabes se han colocado abiertamente a contrama 
no del sentir de las m?sas palestinas:

" Grupos de refugiados que perdieron tus casas gritaban: 
‘Mueran Nixon y Kissinger. Ambos nos traicionaron. Quieren que 
nos liquidan' “. (Noticias, 21 de jumo).

OTRO VIRAJE HR0IÑ1PERIALISTA

Las consecuencias de los acuerdos de coexistencia pacífica 
y de los viajes de Nixon v Kissinger no se hicieron sentir sólo so 
bre las masas palestinas.

prevee colocar al ejército de Arabia Sau

nes de cc::; ra de ■ nam. to» pa’je t  uso d..- • ' 
rá instruido t ene; drado por especial:si ¡/*. .
ricino. El número de lo. consejeu.i militares stadounde a 
pasara ríe cuatro mil a se s mi! C '

El nuev; papel asigiudo a la :i.¿n ,.-q u ía  1 jd a i tf'jjtt .! p 
co tardó en ponerse de relieve A mediados de jumo, un y 

m . ’CÓ "• i . de Yemén del Norte, país que resulta 
u ■■■ ■ ^ ■ on i rol de los accesos al Canal de Suez. D í

s informaciones de la prensa internacional el cuarte-
■ j . rjido y org izado por Arabia Saudita

t i  e/e Washington Riyad va a poner en marcha un dispo- 
"co económico y militar que jugaré en adelante un rol 

todo el Golfo Pérsico.. Estados Unidos toma a-
' ' c1 les canillas petroleras del mundo ára

be". (La Opinión, 21 de junto).
<r ■ Vedio Oriente, los resul

tas masas palestinas, penetra-
1 ■ h .'Pto, Siria y otros países, con-

' ; de una zona de importancia.es
tratégica mundial Todo esto-con el beneplácito de la burocracia 
del Kremlin. 9

Portugal
lliK o n : com prensión 
V a p o yo  al g ob iern o  

de 'Fre n te  P a p u la r'
I  En su e n tre v is ta  con  S p ín o la , N ix o n  
p ro m e tió  e a po yo  to ta l de los EEUU pa 

3 la  p o l ' t i c a  d e l n u e v o  g o b ie rn o  p o i tu -  
3 ués" ( N o t ic ia s ,  21 de ju n io )  y  además " la  
co m prens ión  de los Estados U n id o s  a n te  e . 
desa fio  que  d eb e  e n f ie n ta r "  (La N a c ió n ,  21 
de ju n io ) .  A qu í" tenem os e xp resa do  un nue 
vo te s t im o n io  d e  la  p o lr t ic a  d e  "c o e x is te n  
c ia  p a c í f ic a " .  La e n tra d a  d e l PC y  PS en 

g o b ie rn o  de  S p ín o la  y  su re n u n c ia  a lu  
c h a r p o r  un g o b ie rn o  o b re ro , e n  s ín te s is , e l 

o b ie rn o  de F re n te  P o p u la r t ie n e  e l a p o yo  
y a n q u i p o rq u e  su o b je t iv o  es im p e d ir  la  re 
vo¡ Jc ió n  p ro le ta r ia  en P o rtu g a l y  la  lib e ra  
c ió r  de las c o lo n ia s  y  a p la s ta r  a la s  masas 
Portuguesas y  de  las c o lo n ia s .

El d ia r io  “ La O p in ió n "  - y  las age nc ias  
in te rn a c io n a le s  que  le  s u m in is tra n  lo  in fo r  
m o c ió n - ,  resum ió  a s ' los re su lta d o s  de  la  
re u n ió n :

"E n  Ice c o n v e rs a c io n e s , a l p a re c e r ,  e x is  
t ió  a c u e rd o  p a ra  que  P o rtu g a l s ig a  a rre n d a n  
[do a Estadas U n id o s  la  base m i l i t a r  de D a 
L e ja s , en d onde  h a y  tropas  n o r te a m e r ic a n a s  
¡desde 1944  (reco rd em os  q ue  las bases en las 
is las A z o re s  son un e n c la v e  e s tra té g ic o  d e l 
m p e rio lis m o  p a ra  e l tra n s p o rte  de  tro p a s  y 
rmas a M e d io  O r ie n te ,  com o se puso de  

¡m a n ifie s to  d u ra n te  la  g u e rra  de o c tu b re  pa  
s o d o ),. . .  E l p re s id e n te  p o rtu g u é s  aseguró  a 
su c o le g a  n o r te a m e r ic a n o  que  su país  se man 
te n d rá  d e r f r o  de  la  N A T O "  (La  O p in ió n ,  
21 de ju n io ) .

En c u a n to  a  la  p o lr t ic a  fre n te  a las co  
Io n io s , en  "L a  N a c ió n " ,  d e l 19 de  ju n io ,  
se se ría la  que  se I le v a r ía  de  co m ú n  o c u e r -  
do  co n  los Estados U n id os . C laró*. Si son 
p re c is a m e n te  los ya n q u is  los p r in c ip a le s  e x  
p o lio d o re s  d e  los r iq u e z a s  p e t ro lí fe ra s ,  a u -

€1 plan

n m m m m m m m m m

HFeras e h id ro e lé c tr ic o s  d e  A n g o ia  y  M o 
za m b iq u e .

C o n  e l a p o yo  de  los y a n q u is  y  co n  e l a 
c u e rd o  d e  los p a r tid o s  s o c ia l is ta  y  co m u n is  
fa ,  e l g o b ie rn o  de S p ín o la  ha  im p u e s to  a 
los m o v im ie n to s  de lib e ra c ió n  de  G u in e ^  y  
A n g o la  un cese d e l fu e g o  cas i s in  c o n d ic io  
nes, es d e c ir ,  s in  g a r a n t iz a r  e xp resa m e n te  
p o r un t ra ta d o  la  in d e p e n d e n c ia  in m e d ia ta  
d e  esas c o lo n ia s .

La p o lr t ic a  re a c c io n a r ia  f re n te  a las c o  
Io n io s  t ie n e  su p a ra le lo  en  las m e d ida s  a -  
dop tad as  re c ie n te m e n te  c o n tra  e l m o v im ie n  
to  o b re ro . La h u e lg a  de los 35 m il obre ros  
d e l C o rre o  fue  c a s tig a d a  co n  la  in te r v e n 
c ió n  m i l i t a r :  "E l m a n d a ta r io  y  sus m in is 
tros a c o rd a ro n , p o c o  d esp ué s, la  in te r v e n 
c ió n  m i l i t a r  en  los co rre o s  y  eso , fun d am en  
ta lm e n te ,  d e te rm in ó  que  lo s  h u e lg u is ta s  de 
c id ie ra n  v o lv e r  a l t r a b a jo  a y e r  lu n e s ...  ÁT 
mismo tie m p o ,' e l P a r tid o  C o m u n is ta  p o r tu 
gués e n tre g ó  una  d e c la ra c ió n  en la  que  pun  
tu a l iz a  q ue  las d em andas e x c e s iv a s  de los 
tra b a ja d o re s  están  s ie n d o  e s tim u la d a s  p o r 
las c o rr ie n te s  fa s c is ta s "  (La  O o in ió n ,  21 de 
ju n io ) .

La p o lr t ic a  d e re c h is ta  e n  P o rtu g o ! y  p ro  
im p e r ia l is ta  f re n te  a la s  c o lo n ia s ,  p o r p a r te  
d e l g o b ie rn o  d e  c o a l ic ió n ,  no  p uede  más 
que  e n c a m in a rs e  h a c ia  un e n fre n ta m ie n to  de 
e n v e rg a d u ra  con  las masas lu s ita n a s  q ue  no 
s ó lo  no han  s id o  d e r ro ta d a s , s in o  que  m a n tie  
nen  e n  a l to  <us re iv in d ic a c io n e s  y  m o v il iz a  
c io n e s . La re p re s ió n  d e  los m i lita re s  c o n tra  

las h u e lg a s  m uestra  que  la  a u to r id a d  d e  los 
p a r tid o s  o b re ro s  c o m p ro m e tid o s  co n  e l g o b ie r  
no no b as ta  p a ra  d o b le g a r  a l p ro le ta r ia d o .  
Los p e rs p e c tiv a s  son de c r is is  p o lr t ic a  en  e l 
p ro p io  seno d e l g o b ie rn o . O
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■  La preocupación más urgente de todos los activis
tas está centrada en saber cuál es la consecuencia de la 
muerte del general PERON en la situación polftica in
mediata. Entendemos que para responder a esta inquie
tud fundamental (esto porque su correcta evaluación es 
imprescindible para ver cómo actuamos en el movimien
to  obrero) es necesario ver el estado de la situación po
lítica  en las vísperas mismas de la desaparición física 
del presidente.

LA CRISIS DEL GOBIERNO JUSTICIALISTA

La pregunta que tenemos que plantearnos es estar 
¿en qué situación se encontraba el gobierno justicialista 
en relación a los objetivos que se había fijado con la a- 
sunción de Perón el 12 de octubre último?

No es difíc il darse cuenta que el gobierno se en
contraba en una situación de crisis. Los objetivos p o líti
cos que venía persiguiendo Dodemos sintetizarlos breve
mente: imponer el Pacto Social, imponer el recortamien
to de las libertades democráticas, regimentar a las orga
nizaciones obreras y, mediante todo esto, buscar una sa- 
lida a la crisis económica aumentando la producción y 
la exportación. El gobierno buscaba darle a la burgue
sía un régimen de dominación estable, que sacara al Es
tado del marasmo de crisis en que lo había sumido el as
censo obrero iniciado con el “cordobazo". Por eso, con 
todajusticia, hablamos durante todo este tiempo, desde 
estas páginas, del obligado curso de derechización de 
Perón.

El gobierno no logra, sin embargo, imponer sus ob
jetivos. El reguero de luchas salariales cobra una fuerza 
enorme a principios de junio, amenazando una generali
zación masiva de hueigas obreras. Por otro lado, «I mo
vim iento oa la juventud, duramente atacado por Perón, 
también se encuentra en ascenso, y en los colegios y U- 
mversidades defienden con fuerza lus conquistas y a- 
varzan en su organización.

Es en este cuadro de fracaso de la política de dere
chización, de crisis del Pacto Social, que comienzan a

agudiza se los choques entre los distintos sectores bur
gueses- el MIO lanza una campaña contra Gelbard y lo 
mismo hacen la derecha metalúrgica y  López Rega, pe
ro también el balbinismo sube el tono de sus críticas 
contra la "rigidez” del pacto y contra los intentos de la 
derecha por copar la radio y la televisión.

El 12 de junio, Perón sale, no sólo a parar el avan
ce de las luchas salariales, sino también el agravamiento 
de los choques de las distintas fracciones que operan 
dentro o en los alrededores del gobierno. Para poder a- 
firmar su autoridad contra esta situación de desintegra
ción de la estabilidad y homogeneidad del gobierno, Pe
rón no puede recurrir simplemente al ataque a los secto
res clasistas o a la JP: necesita lanzar una advertencia 
contra los sectores gubernamentales y burgueses por el 
peligro que entrañan sus disputas, y, con un frente in
terno que encuentra dividido, necesita apelar a una mo
vilización ultracontrolada y minoritaria, y otorgar la 
concesión del aguinaldo y otras en sectores obreros muy 
conflictivos (Villa Constitución).

La conclusión que sacamos es ésta: Perón sube pa
ra modificar los métodos de dominación política, to ta l
mente en crisis, de la dictadura m ilitar, y por la incapa
cidad de Cámpora para superarla. Usa toda su autoridad 
para im prim ir un curso de derechización y regimenta
ción, en el marco de la aceptación de un control de los 
partidos burgueses y de un régimen constitucional, que 
frene el ascenso obrero, sin tener que satisfacer las rei
vindicaciones. Esta alternativa de dominación política 
empieza a fracasar y  Perón da un paso atrás el 12 de ju 
nio, esto porque da concesiones que golpean el pacto so
cial y porque tiene que amenazar con su renuncia para 
controlar la lucha interna dentro del gobierno y de la 
burguesía.

La crisis de la política da Perón planteaba, objeti
vamente, su modificación: el grupo Gelbardyeicampo- 
rismo, principalmente, presionan por compartir el go
bierno con el radicalismo, desplazando a la camarilla de 
López Rega y de la derecha metalúrgica. La diferencia 
de métodos de gobierno implica, entonces, el desplaza
miento, o de los sectores ultraderechistas o del gruoo de

Gelbard. Insistimos: para evitar la crisis general que 
provocaría este enfrentamiento, Perón sale con su auto
ridad, abiertamente, a fallar por encima de las fraccio
nes, congelar la situación y darse un tiempo de espera.

CÓKl f>ERC)Ñ"áE VA EL ARBITRO 
__________DEL GOBIERNO EN CRISIS___________

La muerte de Perón tiene una influencia sustancial 
en el cuadro de la si' ación de crisis que comienza a es
bozarse en el gobierno: Perón, si bien con una autori
dad en retroceso, podía jugar un rol activo en la conten
ción de esta crisis, bien que en última instancia no po
día solucionarla, por la simple razón de que la evolu
ción y lucha independiente del movimiento obrero es
taba cuestionando el régimen po lítico  burgués en su 
conjunto. Es decir, la salida a esta crisis sólo podía dar
se, en definitiva, con un enfrentamiento fundamental 
entre la burguesía y el proletariado, que terminara vol
cando el equilibrio po lítico  drásticamente hacia uno de 
los lados.

A diferencia de Perón, Isabelita carece de toda ca
pacidad para intervenir activamente en el disciplina- 
m iento de las disputas dentro del gobierno. Si Perón de
bía su carácter de Presidente de la República a su auto
ridad, su sucesora lo debe a su falta de autoridad. Es 
por la nula influencia política de Isabelita que los distin
tos grupos burgueses coinciden en defender el respeto a 
“ la sucesión constitucional” , ya que la entienden inca
paz, por sí misma, para torcer la balanza en favor de al
gún sector.

De un gobierno amenazado por una gran crisis, pe
ro que tenía en su centro a un caudillo con autoridad 
(en retroceso), hemos pasado a o tro amenazado por u- 
na crisis mayor, que está obligado a oscilar marcada
mente porque ha perdido su centro de aglutinamiento. 
Pero no es la muerte de Perón lo que crea esta situación 
de crisis; es bajo el gobierno de Perón que la clase obre
ra va quebrando el Pacto Social y determinando la crisis 
de los olanes políticos oficiales. La muerte de Perón a- 
celera las tendencias objetivas de la lucha de clases en 
desarrollo. La burguesía está obligada, nuevamente, pa
ra salir de la impasse, a buscar una modificación de sus 
métodos de gobierno, de sus planes políticos.

LA  C A M A R ILLA  DERECHISTA

El sector más amenazado por la ofensiva obrera es 
la derecha de López Rega y la burocracia metalúrgica. 
¿Cuál es la base política y social de este sector?

Empecemos por responder que la camarilla dere
chista no responde directamente a ningún sector espe
cial de la clase capitalista. Aunque está bajo el control 
general del Estado burgués, se trata de un grupo con in
tereses sociales propios.

La camarilla derechista tiene su base en la burocra 
cia del aparato estatal y represivo, y en la burocracia del 

parato sindical. Cuando la burguesía se ve obligada, 
por el ascenso de las masas, a qobernar por medio, no 
de sus representantes políticos directos y fieles (Alsoga- 
ray, Balbín), sino por medio de organizaciones y apara
tos capaces de ejercer un mejor control sobre las masas, 
la burocracia de estos aparatos cobra una fuerza propia, 
por momentos d e s c o n tro l j ,  y se alimenta de la u t il i
zación de los recursos económicos que le permite esta 
situación de privilegio.

El grupo de López Rega se apodera del control de 
una parte del aparato del Estado, gracias a su posición 
de privilegio en el grupo que rodea al general Perón. Pe
rón instrumenta a este grupo de elementos desclasados, 
sin vinculación con los viejos partidos burgueses, para 
formar un plantel incondicional que le permita enfren
tar las maniobras políticas de los políticos y militares 
desplazados, y por el o tro enfrentar las amenazas de las 
organizaciones de la izquierda revolucionaria

La burocracia metalúrgica está vinculada también 
a este proceso. Su posición especial se deriva del hecho 
de que ha logrado arribar a un control irrestricto del 
principal aparato sindical, contra toda ingerencia obre
ra. Es una verdadera camarilla que se alimenta del ma
nejo de fabulosas sumas de dinero, razón por la que tie 
ne que defender a muerte esta situación y ocultar su sa-

•  Isabel ita an la primara reunión da Gablente
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queo de fondos a los ojos de todo el mundo. Pero, ade
más, como la burocracia sindical pasa a formar parte de 
un aspecto clave de la política peronista (regimentar al 
movim iento obrero), su entrelazamiento con ia burocra
cia del Estado se hace más fuerte y busca utilizar a éste 
para la defensa directa de sus posiciones sindicales.

A esta situación social de la camarilla de derecha, 
se agrega la importante función política que viene a 
cumplir al servicio de la burguesía. Desde el momento 
que el propósito fundamental de ésta es aplastar el as
censo obrero, cosa que no ha logrado por medio de la 
represión policial sola, la clase capitalista da manija al 
desarrollo de la camarilla derechista para que ésta se en
cargue de la represión de los activistas obreros, al mar
gen de todo tipo  de control institucional. Es en este 
punto que se produce la vinculación entre la policía, la 
CIA, las fuerzas armadas y la camarilla derechista, cre
ando un poderoso bloque estatal, contra los más m ín i
mos intentos de democratización.

La camarilla derechista, por su propia naturaleza 
de secta que se enriquece a expensas del presupuesto na
cional y de los fondos sindicales, es hostil a todo recam
bio po lítico  que conduzca a la ingerencia de otros parti
dos, pues esto podría poner a luz la gran trenza represi
va y gangsteril. Pero, al mismo tiempo, ninguna fuerza 
burguesa tiene el menor interés en golpear realmente a 
la camarilla derechista, pues esto significaría un serio re
vés de la represión, lo que provocaría un extraordinario 
debilitamiento del Estado para detener a las masas en 
lucha. V, sin embargo, los golpes in f gidos por el as
censo obrero contra la política de derechizacion y con
tra el Pacto Social obligan al conjunto de la burguesía a 
buscar una ampliación política del gobierno, y por lo tan 
to, a chocar con la camarilla derechista. Es en medio de 
esta pugna política feroz que nos encontramos en este 
momento, como se ha visto con la confirmación de Ló
pez Rega y el desplazamiento de Solano Lima, y como 
se ve también en los choques dentro de la CGT, que han 
ocupado las principales páginas de los diarios.

EL PARTIDO JUSTICIALISTA Y GELBARD

El partido justicialista no es, de ninguna manera, 
una fuerza efectiva de gobierno, sino que está sometido 
a las presiones de la camarilla derechista, del grupo eco
nómico que dirige Gelbard y de los sectores camporis- 
tas desplazados.

La alianza inicial entre Gelbard, que no tiene apa
rato po lítico  propio pero que representa a un conjunto 
de intereses de la burguesía nacional, y la derecha, teñí 
a su base en la política del Pacto Social, en la derechi- 
zación yen el acuerdo con los radicales en el GAN. Des
de el momento que esta política entra en crisis, amena
zando la continuidad del control de la política econó
mica por parte de los patrones de la CGE, Gelbard trata 
de ampliar la base política del gobierno, lo que significa, 
ba entrar en choque con la derecha. Es lógica esta con
ducta: Gelbard representa los intereses de un sector de 
industriales, y trata de salvar el dom inio de éste por en
cima de lo que pueda afectar a esta o aquella camarilla.

Por el momento, sin embargo, el equipo económi
co no está tratando de imponer un gobierno comparti
do con los radicales, porque en tal caso debería dar ca
bida a los intereses agrarios que defiende el radicalismo. 
Lo que Gelbard busca en lo inmediato es capturar la d i
rección del justicialismo y gobernar con las tendencias 
del Frejuli (excluido el M ID), y desplazando a la dere
cha. Pero no se puede descartar que esta operación va
ya acompañada del intento de enganchar a los radicales, 
para defender en conjunto la política económica de la 
Hora del Pueblo, de restricción a los ntereses nor
teamericanos.

A medida que la crisis económica se agudice (en 
particular la carestía) y, con ella, la resistencia generali
zada de los trabajadores, se van a ahondar las disputas 
interburguesas y la crisis gubernamental.

Aquí entra en acción el sector camporista del jus
ticialismo, con el apoyo de la JP y Montoneros. Todos 
estos se largaron a apoyar a Gelbard. y a Romero, su a- 
liadoen la CGT, contra la trenza derechista. De esta ma
nera, JP y Montoneros muestran, una vez más, que son 
una agencia de las fracciones burguesas en disputa, y 
que su intención no es para nada aprovechar la crisis ¡n- 
tercapitalista para estimular la lucha de los obreros, sino 
controlar ésta para mejor negociar una repartija del ga
binete. Para adaptarse al grupo Gelbard, la izquierda pe
ronista ha comenzado por declarar su apoyo al Pacto 
Social lo que significa, que se opone a la movilización o- 
brera por sus reivindicaciones.

EL FRENTE POPULAR EN ACCION

La necesidad de la burguesía de modificar los mé
todos de su dominación, d ifícilmente pueda tomar el

camino inmediato de un golpe reaccionario, por la r j  
zón de que ella está dividida, mientras que la pequerta- 
burguesía y la clase obrera está en una fase de propaga
ción de sus luchas. Por eso, la clase capitalista está ensa
yando el d ifíc il operativo del gobierno de coalición, va
riante de recambio más probable, en el corto plazo. Pe
ro la clave de este recambio no será tanto el ingreso de 
los radicales, sino el mayor papel político para las 
FFAA, que exigirán garantías contra todo intento de 
conciliación con el movimiento obrero. Por esto, la va
riante del gobierno de coalición se presenta exactamen
te como una versión modificada del GAN y apoyada 
por el propio imperialismo.

Es en respuesta a las maniobras coalicionistas de 
la burguesía y del imperialismo —como una forma tran
sitoria de frenar el ascenso obrero (transitoria porque 
su fracaso conducirá al golpe reaccionario)— que se ha 
constitu ido un Frente Popular en la forma del bloque 
de los 8. Se trata de una alianza de organizaciones que 
se reclaman de la clase obrera con partidos de la burgue
sía, que son agentes del imperialismo en el país.

El Frente Popular es, por parte de la burguesía, un 
intento de asociar a partidos obreros en la contención 
del movimiento de masas. Pero, por parte de estos par
tidos, es un intento de evitar la crisis revolucionaria del 
Estado (esto les interesa para progresar "orgánicamente" 
a su sombra), mediante el freno a la lucha independien
te y socialista de los trabajadores. Este Frente Popular 
tiene ya sus principios, la defensa de la “institucionali- 
zación", esto es, del Estado burgués concreto de hoy y 
aquí. Nada tiene que ver esto con defender las liberta
des democráticas, como lo prueba el que no reclamen 
la derogación de la legislación represiva de este gobier
no; ni nada tiene que ver con la lucha contra un golpe 
porque ellos mismos dicen que por ahora la derecha m i
litar y el imperialismo no pueden dar un golpe de Esta
do (salvo el PC, a quien no se le ocurre mejor cosa para 
luchar contra el golpe que defender la política del go
bierno, que inmoviliza y reprime a las masas). Las liber
tades democráticas se defienden contra el Estado bur
gués: la defensa de éste va dirigida, más tarde o más 
temprano, al aplastamiento de las libertades.

Este Frente Popular no tiene posibilidades inme
diatas de ser gobierno; tampoco lo pretenden. No tiene 
posibilidades porque la burguesía no se siente tan ame
nazada como para tener que meter "comunistas’’ y “ so
cialistas” en el gobierno; prefiere no hacerlo, ahora, pa
ra que estos no crezcan al amparo de tales ventajas. Los 
stalinistas, a su vez, no pretenden entrar por ahora al 
gobierno: ocultan con este reclamo que puede parecer 
“ izquierdista" (porque lo vinculan a una supuesta lucha 
contra la derecha, que sólo las masas pueden llevar a ca
bo), su real función de frenar la lucha obrera (caso huel
ga docente, por ejemplo) y apoyar un gobierno con los 
radicales y el ejército ("democrático", por supuesto, co
mo en Chile).

INDEPENDENC A OBRFP

Los feroces encontron *os interburgueses nos indi
can precisamente que, lejos de frenar nuestras luchas a 
las alternativas contrarrevolucionarias del Frente Popu
lar, tenemos que aprovechar la oportunidad para centra
lizar las luchas obreras en curso, con vistas a capturar la 
dirección de las organizaciones obreras, para una p o líti
ca clasista e independiente. El Frente Popular juega hoy 
la función de desviar y entretener, mientras la derecha 
golpea: nunca va a echar a esta derecha. Al revés, sólo 
cuando los golpes revolucionarios del proletariado aplas
ten a esta derecha y amenacen a todo el Estado bur
gués, recién los campeones del Frente Popular van a ser 
llamados a gobernar para que no instauremos un gobier
no obrero.

Lo que hoy centraliza el combate popu ar es el re
clamo de organizar Asambleas de F.i^i ica y generales 
para luchar por la reivindicación e los $100.000, por 
las paritarias, por la democracia sindical y la derogación 
de la legislación represiva. Sólo la clase obrera en com
bate por sus reivindicaciones podrá aplastar cualquier in
tento golpista. Solo la clase obrera en combate echará a 
la derecha y a la burocracia, y construirá una nueva di
rección independiente. Sólo con ésta a la cabeza, el com
bate de la clase obrera impondrá la única salida progre
sista: el gobie no obrero y de los explotados. O



Congreso de la CGT

CONGRESO CRISIS DE U  BUROCRACIA
■  Los congresos de la CGT han sido, habitualmente, 
eventos aburridos, "cocinados" de antemano, de corta 
duración, que concluían con el discurso de un burócra
ta -próx im o secretario general- y el aplauso de la so
metida audiencia.

El Congreso que está reunido en el Teatro General 
San Martín se distingue de los anteriores. También aquí 
lo fundamental se "cocina" afuera, también será de cor
ta duración y los problemas fundamentales del movi
miento obrero no tendrán ni voz ni voto. Pero lo que 
distingue a este Congreso de los anteriores es que la bu
rocracia arriba en crisis, con una profunda división en 
sus filas. Salga o no lista única de candidatos, lo que no 
podrá disimularse es que estamos en presencia de un 
congreso de CRISIS.

¿POR QUE SE D IVIDE LA  BUROCRACIA?

La cohesión polftica de la burocracia sindical se 
sustentaba en un proyecto político. Este se basaba en 
lograr la derrota de los trabajadores e integrar los sindi
catos al Estado. La burocracia sindical fue una firme 
sostenedora de la política derechista impulsada desde el 
gobierno y su objetivo era preservar sus posiciones regi
mentando al movimiento obrero y controlar —con la ca
marilla de derecha del peronism o- los resortes claves 
del aparato estatal.

H  El sábado 29 de junio( ante la noticia de la en
fermedad de Perón y la asunción de Isabel Martínez, 
los llamados partidos de "centro-izquierda" sacaron un 
comunicado que revelaba que el famoso bloque de los 
8 estaba lejos de haber muerto.

Decía el texto del comunicado:

Los partidos políticos argentinos que firman es
ta declaración, consecuentes con su actitud de apoyo 
al proceso de institucionalización del pais y  respeto a 
la libre expresión de la voluntad popular, ratifican hoy 
—ante la circunstancia de pública notoriedad— su vo
cación de servir de la manera más clara y  concreta al 
funcionamiento de los mecanismos legales de conti
nuidad constitucional".

Suscriben los partidos Comunista, Demócrata 
Progresista, Intransigente, Revolucionario Cristiano, 
Sociú 'ta Popular, Socialista de los Trabajadores, IJ- 
nión del Pueblo Adelante y  Unión Cívica Radical. (La 
Opinión, 30 de junio).

Esta declaración parece inocente, pues se limita
ría a definirse por el respeto a la Constitución. Sin 
embargo, es impoitante remarcarlo, nadie se había 
pronunciado en contra de esto, y la sucesión constitu
cional era apoyada desde Manrique, los conservadores 
y el alto mando, hasta López Rega y la derecha "me
talúrgica . El documento de los 8, entonces, no esta
ba dirigido contra la derecha, sino que era -sin ningún 
subterfugio- una reafirmación de principios de la de
fensa del ‘‘orden burgués", en crisis por el ascenso 
combativo de la clase obrera. Pero allí donde este co
municado trataba difícilmente de encubrir sus fines 
con e1 nentado 'apoyo ai proceso de institucionaliza
ción íes decir, aplastamiento "pacifico" del ascenso 
obrero), otro documento, firmado tanto por los 8 co* 
mo por partidos del Frejuli de la provincia de Santa

¿ES ESTO 0
Fé, poní¿ bien en claro las intenciones del "frente po
pular". Este documento declara:

1)  Su profundo pesar por el fallecimiento de Su 
Excelencia el señor Presidente de la Nación, teniente 
general Juan Domingo Perón. 2 )  Su adhesión a la con
tinuidad constitucional representada en la señora Vice
presidenta, doña María Estela Martínez de Perón, por 
cuanto este hecho constituye la única e indiscutible 
fuente legitima de poder a ¡a que el pais, sus institu
ciones republicanas, sus sectores sociales y  el pueblo 
todo, deben su respeto 3) Que continuarán en la de
cisión del mantenimiento de la estabilidad constitucio
nal como único medio idóneo para el logro de la jus
ticia social en libertad, vencer tas acechanzas de los in
tereses imperialistas y  la concreción para siempre de la 
independencia. 41 Que la decisión de estar unidos en 
este acto, en una de las horas más aciagas para ¡a Pa
tria, sea en la provincia ejemplo para que no quede 
grupo o sector social, económico o político, compro
metido con los intereses nacionales, fuera de ¡a gran 
hermandad argentina".

"Firman esta declaración los partidos Revolucio
nario Cristiano, Popular Cristiano, Socialista Popular, 
Socialista de los Trabajadores, Frente de Izquierda Po
pular, Unión Popular, Socialista Democrático, Unión 
Cívica Radical, Movimiento de Integración y  Desarro
llo, Comunista, Demócrata Progresista, Orientación Le

galista, Conservador Popular, Socialista Unificado de 
la provincia de Santa Fé, Intransigente de la provin
cia de Santa F é  (y representantes del Movimiento Na
cional Justicialista y  de la Com isión Provisional de la 
C G T  de Rosario)". (Noticias, 4 de ju lio de 1974).

Aqu í nada está librado a la libre imaginación o 
interpretación. La defensa del orden capitalista y del 
Estado burgués está proclamada (en el punto 2 ) incon
dicionalmente, sin el más m ínimo intento de separar 
la defensa de las libertades democráticas (conquistas 
de las masas), de la defensa del Estado (órgano de co
erción de la minoría explotadora sobre la gran masa 
de los explotados). En el punto 3, los llamados parti
dos de izquierda sostienen la barbaridad de que la 
"concreción para siempre de la independencia" se al
zará, no por medio de la revolución dirigida por el pro
letariado, sino con la "estabilidad constitucional". En 
realidad, la idea de la liberación nacional del imperia
lismo esla redondamente negada desde que se dice que 
que el objetivo es 'la justicia social en libertad", fór
mula cara a todos los que embellecen el mantenimien
to del sistema de explotación semicolonial vigente.

El punto 4 ya roza el escándalo de la traición: a- 
quí se afirma la unidad de obreros y patrones ( ‘‘gran 
hermandad argentina") como gran meta estratégica de 
todos los partidos convocados. Se trata de una “decla
ración de principios", de salvación del orden burgués.

•Adelino Romero

El ascenso obrero operado en los últimos meses 
golpeó la ofensiva derechista, gubernamental y extra- 
gubemamenta! (atentados, asesinatos) poniendo en cri
sis la política regim entado» del gobierno. Esta crisis de 
la política peronista se reflejó en el gobierno (ejemplo 
12 de junio) y no podía dejar de reflejarse en la CGT, 
el factor más importante en la regimentación de los tra
bajadores. Lo  que entró en crisis es un método de domi
nación.

Esta crisis avivó y ahondó la división y pujas en el 
seno del gobierno, la burguesía y la burocracia. Ante la 
crisis de la política de derechización que llevaba adelan
te el gobierno, un sector liderado por Gelbard, con el a- 
poyo de sectores del Frejuli y del bloque ue los 8, co
menzó a plantear como salida de recambio un gobierno 
compartido, esto es, del conjunto de los sectores patro
nales, que le permita al gobierno ampliar su base po líti
ca de sustentación. Esto conducía a un desplazamiento, 
total o  parcial, del ala de derecha del peronismo.

¿QUE PRETENDE C AD A FRACCION?

Com o resultado del fxacaso de los objetivos dere
chistas, la cohesión política de la burocracia se resque
brajó. Adelino Romero, actual secretario de la CGT, co
menzó a virar hacia la* posiciones defendidas por Gel
bard, arrastrando tras si a algunos sindicatos chicos. 
La UOM siguió capitaneando a la derecha burocrática.

Lo  que sucede es que el ascenso obrero colocó en 
seno peligro las posiciones de los sectores burocráticos 
más represivos. A  su vez, la posibilidad de un gobierno 
compartido recorta una buena parte de sus posicion ;s 
conquistadas en el aparato eatatal. Este sector de la bu
rocracia no puede permitir o  tolerar un aflojamiento del 
curso represivo que venía imprimiendo el gobierno p o r  
que esto amenazaría su dominio iiTestricto sobre el mo
vimiento sindical.

Er así que en tom o a la futura conducción de la 
CGT se está librando una áspera lucha, donde cada sec
tor busca desplazar al otro por la enorme importancia 
que juegan las posiciones dentro del aparato sindical en 
el desarrollo de la lucha interburguesa.

La fracción de Adelino Romero, en su disputa con 
la burocracia vandoriita, no puede -p o r  la situación de 
ofensiva obrera- apoyarse en el movimiento obrero, 
porque esto amenazaría todo el andamiaje burocrático. 
Por esta razón,. Romero se ha adaptado a las exigencias 
de ' t e  6 2 " \ y de ahí la buena " chance”  que tiene el 
sector de Miguel para imponer muchos de sus candida
tos.

La crisis de la CGT es una resultante de la crisis de 
la derechización del peronismo, de la crisis de esta va
riante de dominación política, por el ascenso obrero. 
La salida de recambio que impulsa Gelbard consiste en

POPULAR ?
•  Perón con ¡ntagrantts dei bloque da los 8

en la hora "aciaga" de la muerte del general Perón, es 
decir, en un momento en que la burguesía tiembla an
te el vacío que le produce la desaparición del hombre 
que durante 30 aflo* jugó toda su autoridad a bloquear 
el desarrollo político independiente de la clase obrera. 
N o  puede asombrar, entonces, que incluso el Frejuli y 
el M ID hayan estado de acuerdo con este texto antio
brero.

Hemos dicho repetidamente (esto porque forma 
parte de la tradición y los métodos históricos del 
bolchevismo), que PO no se declara de ninguna ma
nera neutral ante los choques entre un gobierno bur
gués nacionaücta y el imperialisn o. El primero, en 
la medida en que aún conserva un considerable a- 
poyo de las masas y está obligado aún a apoyarse 

en ellas, constituye, a la vez que un freno mortal 

a la movilización revolucionaria de las masas y un 
intento de aplastar su ascenso, un freno también (va
cilante, momentáneo, capitulador) a los intentos de 
una restauración completa de la dominación irrestric- 
U  del imparialimo y de loe métodos de las dicta
dura* militares Míen ¡ -as el socialismo revolucionario  
no haya ganado el apoyo mayoritario del proleta
riado para imponer el gobierno obrero, estará obli-

(CONTINUA EN LA PAGINA 8)

salvaguardar globalmente la política actual, la política 
del pacto social, pero sobre la base de una ingerencia es
tatal o  total o parcial del conjunto de las fuerzas bur
guesas. Para esta posición, atrajo al sector de Romero, 
mientras el grueso de la burocracia insiste en mantener 
la política represiva, preservando sus posiciones exclu
sivas en el Estado.

EL M OVIM IENTO OBRERO

El actual Congreso de la CGT es una expresión de 
la crisis de la burocracia, y de toda la política puesta en 
marcha desde el ascenso del peronismo al gobierno. Aun
que finalmente la burocracia consiga arreglar una "fór
mula de conciliación” y se constituya una lista única de 
candidatos, no podrá con esto cerrar las brechas abier
tas y resolver su crisis.

Esta crisis es un resultado del ascenso obrero qi^e 
ha golpeado el proyecto político gubernamental, y con 
él a la burocracia.

Esta ascenso pegó un nuevo salto como resultado 
de las últimas luchas obreras. Alrededor de la lucha sala
rial, en los últimos meses, se produjo un importante re
guero de luchas obreras que consiguió arrancar conce
siones del gobierno y las patronales (aguinaldo comple
to, cumplimiento parcial del acta de Villa Constitución, 
triunfo en Matarazzo, etc.). El aumento salarial se con
virtió en una reivindicación nacional del movimiento o- 
brero.

Ahora bien. La lucha social fue el factor que puso 
en crisis la política de dominación de la burguesía y la 
burocracia, que tuyo su manifestación en la exigencia de 
aumento salarial, en el desplazamiento de delegados bu
rocráticos y en el afianzamiento del activismo combati
vo en las fábricas y sindicatos.

Evidentemente, los distintos sectores burocráticos, 
que están librando una lucha sostenida por el aparato 
sindical, intentarán recuperar el terreno golpeando a! 
movimiento obrero, por medio del despido de activis
tas, el fraude, la represión directa, etc. Pero la caracte
rística de la etapa es de iniciativa obrera, de retroceso y 
resquebrajamiento burocrático.

Por eso sostenemos que el período que se abre es 
de ascenso en las luchas obreras; que la ofensiva la tie
nen los trabajadores y no la burocracia (aunque esta dé 
golpes contra la clase). La generalización y centr1'na
ción de la lucha obrera va a ahondar más el re tro-, eso bu
rocrático. El porvenir del movimiento obrero radica en 
el desarrollo de su independencia de Hase, esto es, en el 
ascenso de su lucha social contra los intentos de des

viarlo de los distintos enjuagues interburgueses.

La lucha por la independencia obrera no quiere de
cir que nos mantengamos prescindentes de la división 
burocrática. A l contrario, significa que sólo por medio 
de la lucha obrera independiente podrá derrotarse a la 
burocracia y : o convertirse en el guardaespaldas de iz
quierda de un sector. A l estructurar al movimiento o- 
brero tras sus reivindicaciones, en un terreno de clase in
dependiente, damos un paso adelánte contra el im p e i^  
lismo y las salidas burguesas de recambio. V

*  Aspectos de las reuniones del Congreso de la CGT



R EVALORIZACIOH 
DEL 12 DE JUNIO

■  En sus dos ú ltim os números, este periód ico  caracterizó a la etapa 
abierta  el 12 de ju n io  com o de represión de las luchas salariales y  de 
preparación de un nuevo auge de la carestía: es decir, com o un re forza 
m ien to  de la derechizacion del gob ierno. No podemos negar en lo más 
m ín im o  que esas dos tendencias (atacar con tra  los r clamos obreros y  
v isto bueno a las patronales para que aum enten los precios), se han se
gu ido expresando com o una característica  fundam enta l del gob ierno 
peronista. Nuestra organización ha sostenido en repetidas o po rtu n id a 
des que, de las oscilaciones extrem as que puede asum ir el nacionalism o 
de co n te n id o  burgués (concesiones dem ocráticas a las masas para resis
t i r  al capita l ex tran je ro  o represión abierta de la m ovilizac ión  indepen
d ien te  de la clase obrera), el gob ierno del F re ju li responde esencialmen
te  a la sequnria variante. El m o tivo  fundam enta l de esta caracterización 
es que el h cho  dominante de la p o lít ic a  nacional después de! co rdoba
zo ha sido el comienzo de gna poderosa irru p c ió n  independiente de las 
masas, es decir, rom piendo los diques de con tenc ión  de su d irección na
ciona lista  y  de la burocracia, y  e lig iendo a nuevos representantes obre
ros a n ive l de la d irección fa b ril y  sindical.

U no  de los errores fundam entales en p o lít ic a , sin embargo, es con
siderar a la tendencia fundamental de un gob ie rno  com o absoluta, es 
decir, ríg ida, sin virajes ni oscilaciones, com o si esa p o lít ic a  se desarro
llara en el vacío y no bajo la constante  presión y  el constante desafío 
de la lucha de la clase obrera y  de las masas en general. Un e rro r de este 
t ip o  creemos haber com e tido  con la caracterización del p e ríodo  in ic ia 
do el 12 de ju n io , y  que fue  puesto de relieve y  corregido en una serie 
de reuniones realizadas por el Secretariado y  el E jecutivo  de nuestra o r
ganización entre  el 28 de ju n io  y  el 1o. de ju lio .

C R ISIS Dfc L A  D E R E C H IZ A C IO N

Desde el 5 de ju n io  del año pasado, cuando Cámpora firm a  el Pac
to  Socia l, la tendencia general del gob ierno es hacia la represión del m o 
v im ien to  obrero  y  de la juven tud . El in te n to  de contener el ascenso de 
la lucha de los trabajadores se expresó en la abundante legislación re
presiva que el peronism o restableció y agravó, en re lación a los gob ie r
nos de la d ic tadura  m ilita r . Por o tro  lado, se re forzaron  los aparatos de 
represión y  se lanzó una sistemática ofensiva para que el p ro le ta riado  y 
las organizaciones de la juven tud  abandonen la conquista  dem ocrática  
de la m an ifestación  callejera. Desde el aparato del Estado y  de la b uro 
cracia se o rgan izó una de las más te rrib les  represiones con tra  los m ili
tantes antiim peria lis tas, que c u lm in ó  con la "masacre de Pacheco".

A  pesar de esta derechización, el gob ie rno  no pudo  detener el re
guero de luchas obreras, ni pudo es truc tu ra r una represión masiva con
tra  la o la  de huelgas p o r el aum ento salarial y  la dem ocracia s indical. A  
pesar de la derechización y  de la reg im entación de las organizaciones o- 
breras, el gob ie rno  peronista no pudo  cohesionar al Estado al pun to  de 
poder e n fre n ta rlo  a f^ n d o  contra  las luchas crecientes que pro tagoniza 
ban los trabajadores. Esta deb ilidad e structu ra l del gob ierno se manifes
t é  en la p o lít ic a  del garrote y  la zanahoria: represión y  al m ism o tie m 
po  concesiones menores para ganar tiem po. Esto fue  lo  que h izo  con la 
Ju ven tud  Perón«t? pero tam bién con  el m o v im ien to  obrero  cuando o- 
torgó  u n  lim ita d ís im o  13 p o r  c ien to , antes del venc im iento  de los a- 
cuerdos del Pacto Social.

La incapacidad del peronism o para fre na r al m ov im ien to  obrero  y  
la ju ven tud  se expresó p o líticam ente  en la gran d iv is ión  d e n tro  del F re 
ju li y  d  jus tic ia lism o . La lucha con tra  la tendencia del M ID , p o r parte 
del e qu ip o  G elbard; los enfren tam ien tos entre  el cam porism o y  la m a
yo ría  (ustic id lis ta ; los choques entre los elem entos "moderados" (B ru 
ne llo , Pedrin iJ y  el ala reca lc itrante  de López Reqa y  el sector "m eta
lúrgico"; fina lm en te , la lucha entre  “romeristas" y  " vandoristas"  en 
la CG T; to d o  esto demostraba que el general Perón pod ía  a duras pe
nas mantener c l e q u ilib rio  de poder den tro  de las fracciones que lo  a- 
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poyaban. Pero esto era el resu ltado de o tro  desequ ilib rio , más im p o r
tante  y  decisivo: el d esequ ilib rio  que im po n ía  la lucha de clases obre
ra con tra  el in te n to  de reg im entarla y  postergarla m ediante  el Pacto 
Social y  el congelam ien to  de sus reivindicaciones.

El gob ie rno  de Perón era un gob ie rno  de a rb itra je  p o r encim a 
de las d is tin tas fracciones po líticas , pero que necesitaba permanente-, 
m ente re c u rrir a una u o tra  para m antener el e q u ilib rio  de su gobier 
no. El poderoso ascenso de las luchas obreras y  la encarnizada lucha 
de aparatos d en tro  del o fic ia lism o , lo  o b ligó , desde el vamos, a bus 
car un sistema de alianzas p o lítica s  fuera del F re juh, en p a rticu la r con 
el rad icalism o, pero tam bién con el llam ado b loque de los 8. El aba 
n ico  de acuerdos p o lít ic o s  estaba apoyado p o r las Fuerzas Armadas, 
y  su fun c ió n  es el re fuerzo del Estado burgués, co n tra  el p ro le ta riado. 
Los partidos burgueses, pequeño burgueses y  "obreros" apoyaban al 
gob ie rno  p o r la com ún defensa de la " institucionalización"  (es decir, 
el ^qimen de e xp lo tac ión  cap ita lis ta ), y  con vistas a sumar p un tos pa
ra la lucha p o r la sucesión de Perón. T o d o  este juego p o lí t ic o  re fle ja 
ba el esfuerzo de Perón p o r u n ir  a la burguesía con tra  el m o v im ien to  
obrero  pero, con tra d ic to riam en te , m ostraba que no podía  im p r im ir  l i 
na conducción  firm e  al aparato del Estado sin negociar cada vez con 
los d is tin to s  sectores. Es c o rre c to  caracterizar a Perón com o  á rb itro  
(bonapartism o), a c o nd ic ió n  de agregar todas las características de su 
base p o lít ic a , que hemos m encionado, y  que la lucha de clases im pu 
so (lim ita nd o ) a su a rb itra je .

Ur» aspecto fundam en ta l de la crisis de la derech ización guber
nam ental ha s ido su fracaso por in tegrar los s indicatos al Estado, dan
do lugar a una burocracia  co rpora tis ta  estable. La in tegrac ión  de los 
sindicatos está en la base de los fines del Pacto Social, y  su o b je tivo  
es "anular" la lucha de clases m ediante  la concertac ión  burocracia pa 
trones bajo  la com ún tu te la  del Estado. El s ign ificado  del reguero de 

1 luchas salariales no es o tro  que la opos ic ión  de la clase obrera a esta 
esta tización, lo  que ha dado lugar a la fo rm id ab le  crisis de la buro 
cracia y  del Pacto Social. La crisis de éste ú lt im o  no es, com o  se pre
tende erróneam ente, la cris is de una p o lí t ic a  determ inada de precios 
y  salarios: es la crisis de un  de te rm inado  e q u ilib r io  p o lí t ic o  entre  las 
d is tin tas fracciones de la burguesía con el im peria lism o, y  de los ex-, 
p lo tadores en su c o n ju n to  con la clase obrera, sobre la base de la de
rro ta  de ésta.

PASO A T R A S  A N T E  L A  O F E N S IV A  O B R E R A

Perón llam ó  a la m o v ilizac ió n  del 12 de ju n io , para desviar al 
m o v im ien to  obrero  de la generalizada luc.,a  salarial en que éste esta
ba empeñado. Para lograr este o b je tivo , el gob ie rno  da un paso atrás 
en su derech ización y  defensa del Pacto Social, o to rgando el aguinal
do c o m p le to  en ju n io  y  o tro  co n ju n to  de concesiones a llí  donde ne
cesitaba descom prim ir la s ituac ión  (V illa  C o ns titu c ió n , aum entos en 
grá ficos y  én algunas fábricas a p un to  de e n tra r en huelga). Es ante 
la a m p litu d  de la embestida de las masas c o n tra  el congelam ien to  sa
laria l que Perón lanza un ataque verbal con tra  el im peria lism o, o to r 
ga concesiones y  tra ta  de d is traer la a tenc ión  de los trabajadores ha
cia el " desabastecimiento", asunto en el que n o  está d ispuesto  a ir  
más allá de las palabras.

El recule gubernam ental del 12 de ju n io  no m o d ifica  su tenden
cia general hacia la derech ización, ni e lim ina  los in ten tos  represivos 
con poste rio ridad  a esta fecha. Pero lo  que cam bia, lo  que hay de 
nuevo, es el paso atrás que se ve ob ligado  a dar el gob ie rno, generali
zando para to d o  el m o v im ie n to  obre ro  un aum ento  salaria l, p o r su
puesto que lim ita d o  en re lac ión  a las trem endas necesidades de los 
trabajadores. Desconocer este g iro  en la s ituac ión , a dos meses del au
m en to  del 13 p o r c ie n to  y  a un mes del fe roz  ataque co n tra  la JP en 
la plaza de M ayo, es o c u lta r el hecho central de la s ituac ión  p o lít ic a : 
un avance del ascenso obrero, un avance de la iniciativa de las masas, 
un golpe contra el Pacto Social, un retroceso del frente único del im
perialismo y  la burguesía nacional.

Ni duda cabe que el gob ie rno  no d ió  sus m u y  lim itadas conce- 
ciones para p rovocar un auge del m o v im ie n to  re iv ind ¡ca tivo  a través 
de la m ayo r confianza  que esto p roduce en los obreros en lucha. Pe
rón  d ió  esas concesiones para desviar, para frenar, para reagruparse y  
golpear. Pero esto ya s ign ifica  que el ascenso obrero  lo  estaba desbor
dando, que p o r eso la cohesión in terna  de los explo tadores estaba en 
cris is y  que, p o r lo  tan to , para re tom ar la ofensiva de derechización 
había que hacer un rodeo  y satisfacer algo de las re iv ind icaciones de 
las masas.

Perón se v ió  ob ligado, para frenarla , a generalizar la re iv ind icac ión

salarial. Esto se ve bién c la rito : el reclamo de $100.000 de aum ento, 
a dos meses del 13 p o r c ien to , sólo había ganado a una parte, aun
que am plia , todavía  m in o rita ria  del m ov im ien to  obrero . Perón quie
bra el ú lt im o  acuerdo del Pacto Social —que decía que no habría  au
mentos hasta ju n io  de 1975— leg itim ando las huelgas salariales del ú l
t im o  mes. Perón muestra que el Pacto Social no es inv io lab le  ante el 
embate de los trabajadores (esto contra  su vo lun tad ). Pero, al m ismo 
tie m p o , com o el agu inaldo ente ro  es un aum ento u ltra m ín im o , en re
lación al reclam o de los $ 100 .000 , el resultado será el de una m a s ti
cación de esta re iv ind icac ión  a c o rto  plazo. El reclam o salarial es ya 
una bandera ob je tiva  de to d o  el m o v im ien to  obrero , no necesita pre
viam ente ser in tFoducido  m ediante  la agitación: la experiencia  lo  ha 
transfo rm ado  en un p lan teo  nacional. El progreso p o lí t ic o  es grande: 
existe ya un p lan teo  ce n tra liza d os  ahora hay que lanzar una agita
c ión  que reclame asambleas generales y  congresos de delegados cor 
m andato, para concreta r esa reclam ación, no aisladamente, sino com o 
un m o v im ien to  de co n ju n to . La lucha salarial deviene, así, en fa c to r 
p o lí t ic o  de p rim e r orden, desde que centra liza  a la clase revo luciona 
ria del país, ya que esto concentra  su lucha fre n te  al Estado burgués, 
obligándo la  a considerar la to ta lid a d  de su ru m b o  p o lít ic o .

EL IM P E R IA L IS M O  NO  ESTA A  L A  O F E N S IV A  N I H A Y  GOLPE 
R E A C C IO N A R IO  IN M E D IA T O ________________

Es una v dad general que en la sociedad cap ita lis ta  el im pe ria 
lism o y  la burguesía están siempre a la ofensiva. Desde el m om ento  
que co n tro la n  la econom ía  y  el Estado, el m o v im ien to  d ia rio  de la 
sociedad va d ir ig id o  a re forzar la e xp lo tac ión  de los trabajadores.

Esta ofensiva del cap ita lism o está lim itad a  p o r la resistencia de 
los trabajadores, que en de te rm inado  m om ento  amenaza la existencia 
del Estado burgués y  la instauración revo luc ionaria  de un gob ierno o- 

brero.

Esto s ign ifica  que bajo el cap ita lism o, en el cuadro  del Estado 
burgués, existe una lucha p o lí t ic a  entre  los exp lo tados y  los e xp lo ta 
dores, cu yo  balance se vuelca de un lado o de o tro  según la etapa his
tó rica  del cap ita lism o, según el grado de cohesión de cada clase, se
gún la s ituac ión  de la lucha a nivel in ternac iona l y , p o r ú lt im o  pero 
no p o r e llo  menos im po rtan te , según la ca lidad de la d irecc ión  p o lí t i
ca del p ro le ta riado . Por la posic ión que ocupa en la sociedad (abajo, 
exp lo tada ), la clase obrera se m oviliza  con banderas defensivas. Pero 
es un grave e rro r d educ ir de esto que siempre está a la defensiva: tue 
con la bandera más defensiva del m undo  (pazl I que el p ro le ta ria d o  ru 
so se m o v ilizó  hasta el d errocam ien to  del poder burgués.

El im peria lism o yanqui con tro la  la econom ía m undia l y  tiene u- 
na posic ión dom inan te  en el sistema m undial de Estados. Esto le o- 
torga una posición de in ic ia tiva  form idab le  contra  los o tros imperia lis 
mos, con tra  los países semicoloniales, contra  los Estados obreros, con
tra  eí co n ju n to  del p ro le ta riado  m undia l. Pero la situación histórica 
del im peria lism o es de descomposición y , particularm ente, desde ma
y o  de 1968 se bate defensivamente contra  el ascenso de masas. En 
su lucha fe roz  para defender el orden im peria lista  ha desangrado co
m o nunca al pueblo  de V ie tnam , sin derro ta rlo , y  ha asestado una 
b r u t f1 derro ta  al pueblo  de Chile. La revo lución pro letaria  que ha co
m enzado en Portugal, atestigua, sin embargo, que hemos ehtrado en 
una etapa aún más p ro funda  de in ic ia tiva  y ofensiva de la clase obre
ra. Sólo  la tra ic ió n  del sta lin ism o y de la social-democracia ha impe 
d id o  que el im peria lism o fuera barrido  en los Daíses más ¡m ondantes 

del m undo.

El im peria lism o yanqui aprieta con todo  en A rgentina, y esto 
m ism o lo  hace e ntra r en roces con el gobierno, desde el m om ento 
que éste representa al nacionalism o burgués. Pero por poderosa que 
sea la presión del im peria lism o, lo fundam ental es que no ha pod ido  
re tom ar la in ic ia tiva  p o lít ic a  que conquis tó  con Onganía y perdió 
con el "cordobazo". Si ha ten ido  que pactar con Perón, y  hacer un 
fren te  ún ico  con la burguesía nacional, e llo  se deb ió  a la necesidad 
de buscar nuevos aliados para aplastar el ascenso obrero, con vistas a 
recom poner, después, su régimen de dom inación  irres tr ic to .

El Pacto Social fue  el acuerdo m ín im o  que alcanzaron la bur
guesía y  el im peria lism o para salir de la crisis de la d ic tadura  m i lit  r. 
Era, p o r lo  ta n to , una situac ión  de e q u ilib rio , que reposaba en .escar
gar la crisis sobre el salario obrero  y  el parate a las luchas e la clase. 
Esto, desde el m om ento  que ha venido fracasando, b~ a lterado la ba

se del acuerdo, provocando una aguda lucha po lítica .

Es un e rro r pensar que la p o lít ic a  del im peria lism o se expresa por 
m edio  de la derecha de López Rega y la "patria metalúrgica"; tam 
b ién se expresa p o r m edio  de B alb ín  y  una eventual coa lic ión  rad i
cal-peronista apoyada p o r las Fuerzas Armadas. El im peria lism o yan
qu i no  juega todo  a una sola carta, y  tod o  indica que la salida inme-

(CONTINUA EN LA PAGINA 12)
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¿Es esto o no 
un Frente Populor?

gado a defender a los gobiernos de la burguesía nacio
nal ante los intentos del imperialismo por derrocarla 
Nuestra política tiene, en este punto, un doble aspec
to: ai mismo tiempo que llamamos a ocupar la pri
mera línea de lucha contra el imperialismo y la de
recha, denunciamos al gobierno nacionalista como 
el responsable número uno del avance de la ofen
siva reaccionaria y como totalmente incapaz de de
rrotarla, esto por sus lazos con el imperialismo y 
por su temor a la revolución obrera. Lo  que es u- 
na traición es decir que "la estabilidad constitucio
nal (es el) único medio idóneo para... vencer las 
acechanzas de los intereses imperialistas", porque es 
justamente al revés: el gobierno constitucional (de Pe
rón o Isabel) es el principal culpable del progreso de 
esas acechanzas. Y  todo lo que se dice en materia de 
defensa de la " institucionalización ”  en todos los tipos 
de declaraciones tiene este mismo carácter capitulador.

La declaración de Santa Fe no es "na "gaffe": se 
limita a desarrollar explícitamente el comunicado na
cional de los 8, transcrito más arriba, y a repetir, de 
un modo más vulgar, la declaración de este bloque e- 
mitida en oportunidad de su entrevista con el presiden
te Perón en Olivos.

Kxiaten quienes, contrarios a todo tipo de "frente 
popular", es decir, contrarios a toda coalición contra
rrevolucionaria con la burguesía, sostienen que el "fren
te popular" en Argentina está sólo en gestación y que, 
por lo tanto, es una cosa del futuro próximo, pero 
que aún no existe. Esto es un grave error, y.una indu
dable concesión a los partidarios del "frente popular".
El "frente popular" ya existe, desde la formación del 
bloque de los 8, y es concluyente al respecto la decla
ración de San te Fe. A  quienes se dejaron engallar con 
el argumento de que este bloque fue, en su momento, 
una maniobra transitoria, los hechos acaban de elimi
nar toda ilusión. Bastó que la burguesía se sintiera un 
poco insegura, ante el reguero de luchas salariales y, en 
este marco, la muerte de Perón, para que todos los par
tidos que se reclaman obreros (pero que no rompen 
con la burguesía o con la ilusión del progreso orgáni
co del partido obrero bajo el Estado burgués en des
composición) se alineen en un mismo frente con los 
partidos patronales, sobre la base de la defensa común 
del orden establecido.

El "frente popular" ya existe, y su función es, 
justamente, contener las luchas obreras en el marco de 
la "institucionalización'. Aunque por el momento no 
tenga chance de formar gobierno, trabaja conciente- 
mente por la defensa del gobierno actual, para guardar
se la posibilidad de ser una alternativa directa en el fu
turo. Lo que ya mismo están impulsando, abiertamen
te o de hecho, es un gt bierno radical-peronista, a fuer
za de mostrar al balbinismo como alternativa democrá
tica. El "frente oopular"existe, y no es sólo un acuer
do con los patrones en general: es también un acuer
do con el imperialismo, como no podía ser de otra ma
nera. El radicalismo es un partido histórico de la bur
guesía y, en su oportunidad, fue la base civil de la "li
be nadara Hoy, la “ins ti tuc tonalidad" radical-peronis- 
ta-FFAA, es decir el G AN , es la variante inmediata del 

imperialismo; el bloque de los 8 no es otra cosa que 
un frente de apoyo al GAN. Por eso este sector no ha 
tenido empacho en firmar, en Sante Fe, la ya mencio
nada declaración con agentes más directos aún del im
perialismo y la Iglesia, como el MID y los "populares 
cristianos".

El ' frente popular" y» existe; la única restricción 
válida es decir que su história recién comienza. Desde 
este punto de vista. para los llamados partidos obreros 
y antiimperialistas comprometidos en este camino de 
traición, a i enfermedad no as todavía una gangrena pe
ro sí ya un rasptfio profundo. Para evitar la infección 
contrarrevolucionaria hay que romper Y A  con el "fren
te popular". A

ANTE LOS ATAQUES 
DE OTERO Y LA PATRONAL

In G ráfico tie n e  
que llu m u r 
a a sa m b le a  general
H  C u a tro  m il tra b a ja d o re s  g rá fic o s  r«un idos 
• n  asam blea g e n e ra l re s o lv ie ro n , e l 26  de 
ju n io  pasado , la  in m e d ia ta  a p lic a c ió n  de 
un p la n  de lu c h a  p a ra  im po ne r sus re c la m a  
c iones- H a c ia  años que  e l g re m io  no  v iv ía  
una  asam blea  ta n  num erosa , f ru to  de las mo 
v i l iz a c io n e s  re c ie n te s  p o r e l aum en to  sa la  
r i a l ,  que  te rm in a ro n , en todos los casos, 
co n  la  o b te n c ió n  d e  im po rtan tes  tr iu n fo s .

La re iv in d ic a c ió n  c e n tra l d e l plai de  lu  
ch a  es p ro fu n da m e n te  s e n tid a  p o r e l c o n ju n  
to  d e l g re m io : re c a te g o r iz a c ió n  de las ta re  
as d e fin id a s  en e l c o n v e n io - Se t ra ta  de te r  
m in a r co r. la  aguda s u p e re x p lo ta c ió n  que 
las p a tro n a le s  han v e n id o  im p o n ie n d o  g ra  
c ia s  a las tra ns fo rm a c io ne s  té c n ic a s  hab idas 
en lg  in d u s tr ia  g rá f ic a ,  que no se v e ia n  re 
f le ja d g s  en  cam b ios p a ra le lo s , de las ca te g o  
rías de  c o n v e n io . La co n q u is ta  de  esta  re í 
v in d ic a c ió n  s ig n i f ic a r ía  un a um en to  p rom e 
d io  de 100 .00 0  pesos v ie jo s .

O tro s  re c la m o s, com o b o n if ic a c ió n  p o r 
a n tig U e d a d , com edores, e tc . ,  c o m p le ta n  e l 
p rogram a  d e l p la n  de lu c h a  p ro b a d o  p o r la  
asam blea . Las m ed idas: q u ite  de c o la b o ra 
c ió n  y  tra b a jo  a c o n v e n io  y ,  e l 1 ° de ju 
l io  una jo m a d a  de asam blea  perm an e n te  de 
24 horas en ca da  lu g a r de t ra b a jo  p a ro  e -  
fe c tu o r  un  censo  d e  la  in d u s tr ia  g rá f ic a ,  in  
v e n ta r ia n d o  s tocks , m a q u in a ria s , e tc .

La c o n tin u id a d  de la  lu c h a  d e l g re m io  
g rá f ic o  c o n tra  e l c o n g e la m ie n to  s a la r ia l y  
c o n tra  e l P acto  S o c ia l puso en  g u a rd ia  a l 
g o b ie rn o ,  que  tra tó  de in s tru m e n ta r a un

s e c to r de la  d ire c c ió n  de  la  FG B co n tca  los 
tra b a ja d o re s . El p ro p io  s e c re ta r io  g e n e ra l,  
J o rg e  Z a k o u r ,  lla m ó  a ca rn e re a r las reso lu  
c io n e s  de la  asam blea  y re n u n c ió  a su c a r 
g o ,  c o lo cá n d o se  asi" en  e l te r re n o  o n tio b re  
ro-

A  pesar de las pres iones de secto res a -  
d ic to s  a Z a k o u r ,  que lo g ra ro n  im p e d ir  que 
e l paro  se c u m p lie ra  en a lgu n os  ta l le re s ,  la  
¡o rnada  de  asam blea  p e rm anente  d e l Io  de 
ju l io  se c u m p lió  e x ito s a m e n te . Ese d ia  no a 
p a re c ió  n in g ú n  d ia r io  y  la  inm ensa m a yo ría  
de  los ta l le re s  de o b ra  p a ra liz ó  sus tareas.

Apenas la  asam blea  h ab ía  a p rob ad o  e l 
p la n  de lu c h a , ya e l M in is te r io  de Trabajo 
a c tu ó  p res tam ente  en defensa de  las patro
n a les  y  d e l P acto  S o c ia l,  in t im a n d o  a l gre 
m ió  a le v a n ta r  la  m e d ida . A n te  este  a ta 
q u e , la  d ire c c ió n  de la  F G I  p ro c e d ió ,  lú e  
g o  d e l 1 °  de  ju l io ,  a le v a n ta r  u n ila re ra r~  
m ente  e l p la n  de lu c h a , s in  re a l iz a r  n in g u  
na  asam blea n i p le n a r io  de d e le g ad o s. Este 
fu e  un e rro r de la  m ayo r im p o rta n c ia . Enten  
demos que d e b ió  h c ie rs e  co n v o c a d o  a Asam 
b le a  G e n e ra l,  la  ú n ic a  a u to r iz a d a  para cam 
b ia r  e l p la n  de lu c h a , y  d is c u t ir  com o en
f re n ta r  e l a ta q u e  d e l M in is te r io  y  la  n ueva  
situación croada.

Por é s to , la  d ire c c ió n  de  la  FG B t ie n e  
e l d e b e r de c o n v o c a r a una  n ue va  asam ble  
a g e n e ra l que  d is c u ta  la  n u e vo  s itu a c ió n  y  
d e f in a  e l rum bo a  s e gu ir para  a lc a n z a r  las 
re iv in d ic a c io n e s  d e l g re m io . 9
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Univers idad

¿ POR QUE 
RENUNCIO 

SOLANO LIMA ?
■  "Voceros universitarios dijeron que un funciona
rio  de la Casa M ilitar de la Presidencia había entrevis
tado por la mañana a Solano Lim a para solicitarle que 
firmara un texto ya redactado, con su dim isión" (N o
ticias, 2  de julio).

"Solano Lim a envió las renuncias a la Casa M ili
tar. A l l í  se dijo que serian enviadas a la residencia de 
Olivos, lo  que no ocurrió. Poco después, la Secretaria 
de Prensa y  Difusión daba a conocer la falsa acepta
c ió n " (Noticias, 3 de julio).

En el momento mismo en que Perón moría, la 
derecha peronista gubernamental, encabezada por el 

coronel Corral y el Secretario Abras, provocan el des

plazamiento de Solano como un aspecto más de su in
tento por avanzar en el control del aparato estatal. La 
respuesta del rector de la UNBA fue la adaptación in
tegral a las exigencias de la derecha: renuncia a su car
go en la Universidad, insiste en su dimisión, cede con 
todo a la ofensiva reaccionaria.

Por el momento, Isabelita aceptó su renuncia co
m o asesor po lítico  -un  cargo tan "personal" como el 
que le confirmó a López R ega - dejando abierta la lu
cha política de la sucesión de Solano Lima en el rec
torado.

FR AC ASO  DE L A  DOM ESTICACION E STU D IA N T IL

N o  es el " orgullo" ni la "dignidad personal" lo  
que ha llevado a Solano Lima a adaptarse a las exigen 
cias reaccionarías. Con distintos métodos "democráti
cos", sus objetivos icciales y  políticos al frente de la 

Universidad son los mismos que los de sus actuales de

tractores: frenar al movimiento estudia] il, imponer 

"democráticamente" la política de selección y  lim ita
ción definida en la ley universitaria.

Un aspecto fundamental de esta política ha sido 
la adaptación de Solano y los decanos al ahogo presu

puestario de la Universidad, negándose a toda lucha 
por el aumento de los fondos. La Universidad está en 
bancarrota y  varías facultades y  el hospital de Clín i
cas están a punto de cesar en ' su actividad por la falta 
total de recursos monetarios y la casi duplicación de

la población estudiantil. Lo  que se busca es provocar 
la reducción de ésta.

Todos los rectores anteriores de la “ reconstruc
ción universitaria", Puiggros y Villanueva, han compar
tido la política de Solano y, por eso, han cedido siem

pre la iniciativa a la derecha, com o quedó de manifies
to en las renuncias anteriores.

¿POR QUE A T A C A  L A  REACCION?

Si los primeros pasos de la derecha gubernamen

tal por controlar el aparato del Estado, después de la 

muerte de Perón, se han centrado en la Universidad es 

en razón de la crisis política que allí se ha gestado.

Los próximos concursos docentes han acelerado 

las fricciones entre las distintas fracciones burguesas, 

con sus correspondientes camarillas profesorales, todo 

esto en el cuadro de un movimiento estudiantil que ha 

dado síntomas inequívocos de ascenso: formación de 

cuerpos de delegados de los estudiantes de primer arto 
en Filosofía, Medicina y Arquitectura, es decir, de a- 
quellos estudiantes recién ingresados y  que se ven más 
jaqueados por la quiebra presupuestaria de la Universi
dad.

En un momento de ascenso de la lucha obrera, 
que ha obligado a recular limitadamente al gobierno 
luego del 12 de junio y cuando aquel avance se refle
ja en «1 propio movimiento estudiantil, la ofensiva de 

la derecha sólo puede explicarse por el terreno libre 
que le dejan las direcciones pequefloburguesas del m o
vimiento estudiantil y sus representantes en los deca

natos.

COMO ENFRENTAM O S A  L A  DERECHA

Para hacer retroceder a la ofensiva reaccionaria es 
imprescindible determinar los métodos que puedan mo

vilizar masivamente al estudiantado y, para lograr esto, 

para lograr la intervención de miles y miles de estu
diantes contra la derecha, hay que instrumentar un 
plan de lucha por referencia directa a la situación de 

ahogo y quiebra que sufre la Universidad.

Sin poner en primer plano las reivindicaciones 
fundamentales, la lucha contra la derecha se reduce a 

un enfrentamiento de aparatos en el cual sólo se lo 
grará comprometer a una fracción del estudiantado. 

Para hacer posible un enfrentamiento de masas contra 

la reacción:

1) Hay que exigir una duplicación de emergencia 

del presupuesto universitario, porque en la misma me

dida se ha apipliado la población estudiantil. Es sobre 
esta base que hay que organizar la lucha contra el even
tual cierre de cualquier facultad y por la satisfacción 
de reclamos impostergables como el page ae los suel
dos a los docentes, la compra de materiales imprescin

dibles, la creación de cond;'"iones de higiene y de es
pacio físico adecuadas.

2) Hay que intervenir directamente en todos los 

futuros pasos de la llamada "norm alización" universi
taria Impidamos que los gorilas y la derecha puedan 

digitar los concursos y que se intente reglamentar la 

ley universitaria contra el movimiento estudiantil y sus 
conquistas.

La elección de los jurados y la elaboración de 
los estatutos deben ser realizados por estudiantes no
centes y  no docentes. Los jurados deben funci aar ba

jo  control estudiantil y por oposición, v  los estatutos 
otorgar el voto a los estudiantes dr primer aflo, que 
han sido excluidos por la ley universitaria.

3)Para imponer estas reivindicaciones hay que ga
rantizar la movilización del estudiantado,organizando 
los cuerpos de delegados en todas las facultades y exi
giendo a los centros y  a la FU LN B A  un plan de lucha 
regional por los reclamos estudiantiles y por la deroga
ción de la ley universitaria.

4) Hay que convocar a Asambleas' resolutivas en
todas las facultades y a una Asamblea General Univer
sitaria. ®
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IA REVOLUCION 
PROLETARIA

■  COMENZADO
Reproducimos a continuación ta resolución política adoptada por el Grupo Trotskista 

Portugués v la OCI de Francia, miembros del "Comité de Organización por la Reconstrucción 
de la IV Internacional". Esta resoli ión fue redactada el 3 de mayo y aprobada el 16; es de
cir, días después de la caída de la dictadura de Caetano y antes de la constitución del Go
bierno de "unidad nacional", previsto y analizado en este contexto.

f l  I— La crisis p o lít ic a  de dom inación de clase de la 
burguesía y de la casta de prop ie tarios terratenientes, 
nacida del impasse de la guerra co lon ia l y  de las conse
cuencias de la crisis económ ica y  financiera m undia l ( in 
f la c ión , a>za de precios, endeudam iento) ha conduc ido  a 
derribar al aparato estatal salazarista-corporativo, desde 
hace tie m p o  en crisis.

I I — La burguesía portuguesa se d iv id ió  en razón 
misma de la im potencia  del gob ierno co rpora tivo  salaza- 
rista para reglar los problemas mayores que condujeron 
a ia lucha a las masas.

En las colonias, el ascenso del m ov im ien to  de e- 
m ancipación nacional, la guerra que el gobierno y  el es
tado  m ayor han sido Incapaces de frenar; en Portugal, 
la resistencia a la con tinuac ión  de la guerra, se com b inó  
con la m ovilización  creciente de las masas y  de la juven 
tu d  con tra  la exp lo tac ión  capita lista .

La parálisis se c o n v ir t ió  en in to le rab le  para las cla
ses dom inantes y  el mecanismo clásico de toda Revolu
c ión  se puso en marcha: un ala de la burguesía, ai que
rer salir de la parálisis, buscando resolver fundam en ta l
m ente la guerra co lon ia l ante la resistencia del gob ierno 
m o rib u nd o  de Caetano, se v ió  obligado a desarro llar el 
jo lp e  de estado. Las masas en m ovilizac ión  penetraron 
inm ediatam ente en las primeras brechas y  p o r m edio  de 
su activ idad revolucionaria desencadenaron un proceso 
de desm antelam iento del estado burgués co rpora tiv is ta .

LAS  M ASAS EM PRENDEN EL D E S M A N T E LA M IE N - 
____________TO D E L ESTADO  BURG UES____________

I I I — El o d io  de las masas obreras y  campesinas 
con tra  la sangrienta d ictadura  salazarista, soportada des
de hace cerca de m edio siglo, se d ir ig ió  inm ediatam ente 
con tra  las instituc iones del co rpora tiv ism o: P ID E, Le 
g ión , locales del p a rtido  ún ico  y  de su prensa, Juventu 
des Patrióticas, contra  la censura, contra  "las casas del 
pueblo”, ins tituc iones del r o rpora tism o  en las p rov in  
cías. Las masas se d irig ie ron  contra  las Prefecturas, con 
tra  las intendencias designadas p o r el gob ierno corpora 
tis ta. Emprenden el desm antelam iento  de la adm inistra  
c ió n  co rpora tiva  en el lugar. Pero esto equivale el des 
m ante lam ien to  del Estado.

El golpe de Estado, destrozando el aparato m ilita r , 
d ó un p rim er im pu lso  a la activ idad  de los soldados y 
oe los cuadros subalternos. La fra te rn izac ión  de los sal
dados y  de los cuadros subalternos del E jé rc ito  con las 
masas se desarro lló  rápidam ente: partic ipac ión  en las 
manifestaciones, actos en los cuarteles, negativa a opo
nerse a las in ic ia tivas de los trabajadores. Pero la fra te r
n izac ión  es el com ienzo del proceso de dis locación del
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e jérc ito  burgués, que equivale al desm antelam iento  del 
Estado burgués.

Es así que, d irig iéndose con tra  las instituc iones del 
Estado co rp ora tivo , tas masas em prend ie ron  el desman
te lam ien to  de todos los órganos del Estado burgués: A d 
m in is trac ión , p o lic ía , e jé rc ito , jus tic ia , etc...

Y esto, es el com ienzo de la R evolución  pro le ta ria .

IV — Desde luego, en esta prim era fase de la revo
lu c ió n , las masas han arrancado en pocos días los dere 
chos fundam entales que, en el p lano de la organización, 
van co ns titu yen do  al p ro le ta riado  com o  clase indepen
d ien te : construcc ión  de sindicatos de clase independien
tes, en reem plazo de las corporaciones; derecho de hue l
ga; derechos de organ ización, de m anifestación, sin res
tricc iones ; libertades de reun ión , de prensa, de expre
s ión; libe rac ión  de todos los pris ioneros p o lít ico s ; des
m an te lam ien to  de la in s titu c ió n  co rpora tiva  de las cajas 
de previsión que, bajo la d irecc ión  de func iona rios  de
signados p o r el Estado co rp o ra tivo , arrebataban el d ine
ro  de los trabajadores; desm antelam iento  tam bién  de la 
in s titu c ió n  de los “consejos escolares", nom brados por 
el E stado co rpora tivo , que adm inistraban las universida
des. Este desm antelam iento de la universidad de t ip o  
co rp o ra tivo  ha im p licado  el restab lecim ien to  de todos 
los derechos dem ocráticos para los estudiantes y  la e li
m inac ión  de los servicios de represión.

Pero, en esta prim era  fase de la revo luc ión , las ma
sas han arrancado todavía  más: d iso luc ión  de la po lic ía  
p o lít ic a  (P ID E ), de la "Legión", fuerzas de represión al 
servic io  del régimen; d iso luc ión  de los tribuna les de ex
cepción. Las masas han arrancado igualm ente la am nis
tía  to ta l para los desertores, los ex iliados y  los p ró fu 
gos. Han arrancado la d es titu c ión  de los generales, a lm i
rantes y  o fic ia les superiores más com prom etidos con  el 
régimen co rpora tivo . Han o b te n id o  la d es titu c ión  del 
Inspecto r General de Correos, de los pre fectos designa
dos p o r el régimen así com o  de numerosos a ltos fu n c io 
narios y  alcaldes fascistas.

LAS M ASAS Q U IE R E N  IR M AS LEJOS

Las masas trabajadoras quieren ir  todavía  más le
jos: en los bancos, los empleados se han reun ido  en a- 
sambleas generales, dec id iendo  el c o n tro l de todas las o- 
peraciones bancarias para im pe d ir la huida de capitales; 
en los aeropuertos, los trabajadores efectúan todas las 
operaciones de co n tro l que antes eran cum plidas p o r la 
P ID E; en las empresas, los traba jadores han e x ig ido  la 
expu ls ión  de los consejos de adm in is trac ión  capita listas; 
los estudiantes de las universidades privadas y  cató licas 
reunidos en asamblea general, después de haber revela
do  la nóm ina  de grupos de cap ita l fin an c ie ro  que sub
vencionaban a esas in stituc iones, han e x ig ido  la d es titu 
c ió n  de los d irectores y  la in tegrac ión  de esas un ivers i
dades en la enseñanza púb lica ; en los d iarios y  la rad io  
del régimen, los redactores, los empleados, los tip óg ra 
fos han expulsado a los d irectores salazaristas y  en su lu 
gar han c o n s titu id o  com ités de c o n tro l;  la grandiosa ma
n ifestac ión  del 1o. de M ayo, de los campesinos y traba
jadores de Santarem exigía  el "Pan y ¡a Tierra".

* Spínola en plena campaña africana



*  Movilización callejera de los marineros portugueses

En Portugal, el hundimiento del sistema corporati
vo ha abierto el camino a la obtención de todas las liber
tades obreras y democráticas. Los sindicatos se recons
truyen, los trabajadores quieren que la Confederación 
General del Trabajo renazca inmediatamente, los mili
tantes se unen en esta tarea; los estudiantes quieren su 
sindicato independiente: la "Unión Nacional de los Es
tudiantes Portugueses".

En Portugal, el hundimiento del sistema corporati
vo abre el camino a la sustitución del Estado burgués 
por la república obrera.

Las masas trabajadoras quieren terminar con todos 
los policías del régimen, con todos sus tribunales y su a- 
parato militar que ha conducido a millares y millares de 
jóvenes a la muerte y al exilio. Las masas trabajadoras y 
la juventud quieren terminar con lós capitalistas y los 
grandes terratenientes que pusieron en su lugar a Sala- 
zar y Caetano. Las masas trabajadoras quieren la depu
ración total y completa, el juzgamiento público de los 
policías y jueces, de todos los culpables de crímenes fas
cistas contra el pueblo. Exigen la publicidad de todos 
los archivos y ficheros de la PIDE.

Los campesinos y los obreros agrícolas quieren la 
expropiación sin indemnización ni rescate de los gran
des latifundios, la entrega de la tierra a quienes la traba
jan. Las masas trabajadoras y la juventud saludan la ini
ciativa de los empleados de bancos, que aseguran el con
trol de las operaciones bancarias, la iniciativa de los o- 
breros al exigir la expulsión de los Consejos de adminis
tración capitalistas: es en este camino, en la confisca
ción de los beneficios de las grandes empresas, su nacio
nalización tin indemnización ni rescate, que todas las 
reivindicaciones pueden ser satisfechas, es en este cami
no que puede librarse una lucha eficaz contra 'a  ¡nfl¿ 
ción y el alza de precios.

Las masas trabajadoras y la juventud qun ren la 
paz, el retorno inmediato de los contingentes enviados 
a las colonias. Ni un soldado, ni un centavo para la gue- 
rral IBasta de muertos! Fin inmediato e incondicional 
de la guerral ¡Derecho de los pueblos oprimidos por el 
colonial limo portugués a disponer de sí mismos! ¡Inde
pendencia sin condiciones!

Las masas trabajadoras, la juventud exigen el reco
nocimiento para los soldados del conjunto de los dere
chos políticas, en el interior como en el exterior de los 
cuarteles.

¿DE DONDE PUEDEN VENIR LAS TENTATIVAS  
CONTRARREVOLUCIONARIAS?

V — Después de medio siglo de dictadura burguesa 
salazarista, que estuvo cerca de liquidar por completo 
las organizaciones obreras y democráticas, las masas tra
bajadoras se orientan naturalmente hacia los partidos y 
organizaciones que consideran como sus representantes

para la defensa de sus propios, intereses.

El Partido Comunista portugués, principal partido 
obrero, se esfuerza en canalizar el movimiento revolu
cionario de las masas trabajadoras portuguesas. Los di
rigentes del PCP no abren otra perspectiva a las masas 
que la constitución de un gobierno de unidad nacional, 
coalición de partidos obreros con los partidos burgueses 
y los dirigentes militares. Alvaro Cunhal, secretario del 
PCP, acaba de declarar que "la m ejor garantía para con
solidar las conquistas del m ovim iento m ilitar del 2 5  de 
abril y  de la lucha de las masas populares es la rápida 
constitución de un gobierno provisorio. Este debería ser 
el reflejo de todas las tendencias democráticas y liberales. 
Nuestro partido no solamente está dispuesto a partic i
par en él sino que consideramos que su presencia cons
titu iría  un factor extremadamente favorable para el re
fuerzo y e l éxito  definitivo del m ovim iento dem ocráti
co".

Cunhal insiste con fuerza sobre "la alianza capital, 
decisiva, de las masas populares y del m ovim iento de los 
militares. A firm am os que ésta es la condición funda
m ental de la victoria, la única manera de oponerse con 
éxito  a las tentativas contrarrevolucionarias en cadena, 
que debemos esperar".

Hay que ser claros.

¿De dónde pueden venir las tentativas contrarre
volucionarias?

Las tentativas contrarrevolucionarias no pueden 
ser suscitadas sino en el campo de la burguesía y de los 
grandes latifundistas que, durante medio siglo, han sos
tenido la dictadura corporativa de Salazar y Caetano, 
defensores de sus intereses.

¿De dón^e pueden venir las tentativas contrarre
volucionarias?

¿De la iniciativa de las masas exigiendo la depura
ción total y la disolución de los cuerpos policiales? 0  
bién de esa misma policía que ha torturado y asesinado 
a miles y miles de obreros, campesinos y militantes, de 
los jueces que los han enviado a prisión y a las cámaras 
de tortura? ¿De los soldados y cuadros subalternos que 
han sido despachados por millares a una guerra que no 
era la del pueblo portugués? ¿0 bién de la casta de ge
nerales y oficiales superiores que han conducido esa gue
rra colonial?

Hay que ser claros y decir con precisión cuáles de
ben ser las fuerzas sociales y políticas que estarían re
presentadas en ese gobierno. ¿La burguesía? Repitámos
lo: ella ha dado su completo y total apoyo durante 50 
años al régimen salazarista. Se mega, hoy en día, a satis
facer las reivindicaciones y busca preservar la propiedad 
privada de los grandes medios de producción para ga
rantizar sus ganancias.

GOBERNAR CON LA BURGUESIA 
ES GOBERNAR CONTRA LAS MASAS

No, la burguesía, ningún partido burgués, incluso 
de los que se titulan "liberales" o “demócratas"  pueden 
estar representados en ese gobierno provisorio si se quie
re defender verdaderamente los intereses de las masas 
trabajadoras, si se quiere extirpar verdaderamente el 
principal foco de la contrarrevolución, representado por 
la clase de los burgueses y de los terratenientes.

¿La casta de oficiales superiores, de almirantes y ge
nerales que han conducido la guerra contrarrevoluciona
ria contra los pueblos africanos, despachado soldados 
hacia una guerra que no era la suya, deberían estar re
presentados en el gobierno provisorio? Las masas tra
bajadoras de Portugal no deben olvidar la trágica lección 
de Chile. El general Pinochet se había declarado en 1970 
respetuoso de la Constitución y leal al gobierno de A- 
llende. El general Pinochet mentía. En la sombra, orga
nizaba el golpe de estado que aplastaría al pueblo chile 
no el 11 de setiembre de 1973. Hay más aún: antes del 
golpe de estado del general Pinochet le dijo a los solda
dos, a los marinos y a los trabajadores: " Tranquilizaos! 
En el gobierno se sienta un general leal y republicano, 
e l general Prats". Bajo la presión de Pinochet, el general 
Prats renunció al gobierno de Allende y se refugió en 
Argentina, dejando el camino libre al golpe de estado 
militar.

iNo! Un gobierno que declare su disposición a sa
tisfacer las reivindicaciones y aspiraciones de las masas 
no podría ser un gobierno en el que estuvieran represen
tadas las fuerras políticas y sociales de la burguesía por
tuguesa, enteramente comprometida con la dictadura 
de Salazar.

La pol ítica del PCP, que reclama un gobierno de u- 
nidad nacional logró ya sus primeras consecuencias: 
mientras las masas trabajadoras y la juventud tienden a 
tomar en sus manos su propio destino, la dirección del 
PCP denuncia en un comunicado "las ocupaciones de 
prefecturas y  alcaldías, que no facilitan el proceso de 
democratización del aparato administrativo sino, a l con
trario, lo  obstaculizan".

¿Habría que dejar en su lugar a los prefectos, los 
alcaldes y los altos funcionarios salazaristas para asegu
rar la democratización del aparato administrativo?

Con el PCP, el partido Socialista está en vías de 
reconstrucción. Sus dirigentes proponen también un go
bierno de unidad nacional. Se sabe hasta dónde una so
lución semejante llevó al desdichado Salvador Allende, 
dirigente del partido Socialista chileno.

¿Entonces, cuál es la solución conforme a los inte
reses de las masas trabajadoras, la solución que quebra
ría todas las tentativas de contrarrevolución quebré-ido 
las fuerzas sociales, políticas y militares de la burguesía 
portuguesa, que buscan garantizar y reestr,-turar su Es
tado, instrumento de dominación /  de represión al ser
vicio de sus intereses?

UNION NACIONAL 0  GOBIERNO  
DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS UNIDAS

Esta solución no puede ser otra que la constitución 
de un gobierno del PCP y del PSP, de las organizaciones 
obreras unidas, sin representantes del capital, garanti
zando a los trabajadores y a la juventud que la policía, 
la justicia, la alta administración, instrumentos de la dic
tadura, serán extirpados a fin de que Portugal no deven
ga en un segundo Chile.

Un gobierno de las organizaciones obreras un'üas, 
apoyándose sobre la iniciativa organizada de 'as masas 
trabajadoras, de la juventud, de los estudiantes, de los 
campesinos y obreros agrícolas, de los pequemos funcio
narios, etc... tomando en sus manos, por sus comités e- 
legidos en los lugares de trabajo, los barrios, las pobla
ciones, las universidades, los campos y los cuarteles, fe
derados en escala local, regional y nacional, el control 
de toda la actividad económica y social del país.

Un gobierno tal tendría asegurado el apovo entu
siasta de las masas explotadas que, por estai organizadas 
inspirarían un saludable temor a los capitalistas, a los 
burgueses, a los beneficiarios del régimen de Salazar-Ca- 
etano, impidiéndoles adoptar el camino de la contrarre
volución. 9
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(VIENE DE LA PAGINA 7)

REVRLORIZflCI 
DEL 12 DE ID D

¡ diata que ve, no es la de los derechistas recalcitrantes, 
sino el mantenimiento del GAN, reforzando el pa 
peí de los balbinistas y el ejército.

Desde ei punto de vista de su lucha contra la cla
se obrera, las distintas fracciones burguesas juegan un 
rol complementario. López Rega y el vandorismo agre
den criminalmente a los activistas y Balbín y compa
ñía aprovechan esto para embretar al movimiento o- 
brero en una salida GAN, es decir, en el mantenimien
to de la política actual con el control parlamentario 
del resto de los partidos burgueses, y el no parlamen
tario de los mandos militares. Pero al mismo tiempo, 
existe una feroz lucha política entre estas fracciones. 
Estas no responden linealmente, o al imperialismo o a 
la burguesía nacional, sino que expresan dentro del a- 
parato del Estado —a través de luchas de camarillas- 
la incapacidad de la burguesía para desarrollar una po
lítica de equilibrio entre el imperialismo y las masas.

La acción del 12 de junio fue dirigida por Gel
bard contra el frondicismo y contra la derecha "me
talúrgica", que buscaban su desplazamiento argumen 
tando la crisis del pactu social. La derecha (y el MID) 
estaba obligada a atacar a Gelbard porque era ella la 
principal atacada, y sus posiciones las más amenaza
das por el ascenso obrero y el surgimiento de nuevas 
direcciones en el movimiento sindical. El imperialismo 
y las Fuerzas Armadas se mantuvieron por encima de 
este enfrentamiento,vigilando que la maniobra de Gel
bard no se desborde y termine provocando una crisis 
del GAN. De ahí el apoyo del diario "La Nación"  a 
los acontecimientos del 12 de junio.

El equipo Gelbard no sólo sufre las presiones de 
la derecha; también el balbinismo quiere una "refor
m ulac ión" del pacto social, que afloje la "presión" so 
bre los precios. La presión del imperialismo,entonces, 
no se canaliza por un solo ladc: todas las fracciones 
de la burguesía se han plegado a esa presión, bien que 
el balbinismo lo haga por una vía "dem ocrática" en 
relación a la derecha terrorista.

La posición del imperialismo, favorable al GAN, 
se explica, entre otras cosas, porque no es viable una 
salida golpista reaccionaria a corto plazo. Las condi
ciones no están reunidas: a) la burguesía no ha logra
do unirse y, por el contrario, vuelve a dividirse; b) la 
pequeña burguesía se moviliza jLnto a la clase obrera, 
y no puede ser utilizada para una salida en favor del 
"o rd -'n "; c) el ascenso del movimiento obrero está en 
franco progreso.mientras que la burocracia sindical es
tá en crisis.

Hasta tanto el imoerialismo no logre asestar un 
golpe serio al movimiento obrero y reconstruir una o- 
fensiva contra las masas, el golpe no será posible, v es
tará obligado a moverse en el campo de las sajidas 
"institucionales".

LOS PARTIDOS DE " IZQ U IE R D A "  GIRAN 
________________A LA DERECHA_________________

Mientras el general Perón se vió obligado a pegar 
un giro hacia la izquierda, los llamados partidos de 
"izqu ie rda" (PC, PST, JP) respondieron con un viraje 
hacia la derecha. La explicación de este hecho es mu> 
simple: como estos partidos actúan ya en el campo de 
un Frente Popular, es decir, en acuerdo con un grupo 
de partidos patronales en el cuadro de la colaboración 
de clases, toda crisis del Estado, en especial si es pro
vocada por el ascenso de las masas, los larga al soco
rro de éste, los derechiza. Un signo del ascenso obre
ro es la derechización de la izquierda seudo-marxista 
y antiimperialista.
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Es así que la JP se guardó todas sus limitadas crí
ticas a Gelbard y al Pacto Social, para reclamar una 
participación en el bloque gelbardiano de defensa de 
la política de la patronal. Toda la política de la JP pa
só a quedar supeditada, en mayor medida que antes, 
a la defensa del Pacto Social y a armar un bloque con 
Brunello y Balbín de sostenimiento del orden capita
lista y de sus tendencias represivas.

El Partido Comunista, cuya derechización es m u
cho mas conciente porque obedece a los dictados de la 
alianza contrarrevolucionaria entre el im peria lism o 
yanqui y la burocracia rusa, reclamó derecho viejo un 
gobierno de "unidad nacional", para compartir la de 
fensa directa del Estado burgués contra las re iv ind ica 
ciones de las masas (un ejemplo directo lo  tenemos en 
el levantamiento de la huelga docente). El PC entien 
de perfectamente bien que su ingreso al g ob ie rno  no 
tiene ninguna posibilidad por el momento, pero sabe 
que tal campaña ayuda a fortalecer la ingerencia del 
balbinismo en el gobierno y la ampliación p o lí t ic a  de 
éste. El PST volvió a girar en redondo para lanzar su 
consigna eje, "defendamos al gobierno constitucional" 
(en lo que están de acuerdo desde el imperialismo has 
ta el Jtalinismo), con el argumento ele que la lucha 
contra el imperialismo es igual al apoyo a la in s titu  
cionalización, cuando en realidad toda lucha con tra  el 
imperialismo debe basarse, para ser consecuente, en la 
movilización revolucionaria de las masas, y no en la? 
instituciones cómplices del Estado burgués.

El giro a la derecha de la izquierda jugó  un rol 
importante en paralizar las luchas obreras después del 
12 de junio.Es que mientras el movimiento obrero  ha 
bía hecho un colosal progreso político, al generalizar 
la lucha salarial, el desvío interesado del c o n ju n to  de 
la izquierda hacia la defensa de las "instituciones", 
complementó la maniobra de Perón d irig id a  a frenar 
el ascenso obrero Esto demuestra la im po rtan te  fu n  
ción frente-populista que ya juegan los llamados par 
tidos obreros y la JP

LA SITUACION DEL MOVIMIENTO O BR ER O  
______________ Y SUS TAREAS

La situación del mov imiento obrero, luego del 12 
de junio, podemos sintetizarla así: está más allá de las 
luchas salariales aisladas pero más acá de una lucha 
de conjunto, hacia la que tiende con toda tuerza. El a 
vanee operado en el movimiento obrero se mide en o .» 
hechos: en la generalización de la reivindicación s«

rial en toda la clase y en la crisis de la burocracia sin
dical. En muchas fábricas la división de ésta es muy a- 
bierta, y hay sectores que reclaman ponerse a la cabe
za de las reivindicaciones. En general, la burocracia ha 
intentado levantar su nivel de "popularidad" mediante 
denuncias contra el ''desabastecimiento", buscando in
teresar a los obreros en sus posiciones.

A nte  esta situación es insuficiente reclamar el au
m e n to  salarial, ya que ésto por sí solo conduce a una
lucha aislada. Ahora hay que ir más allá, y a partir de
la in qu ie tud  salarial que existe ya en todos lados, agi- 
ar p o r tsambleas de grem ios y  congresos de delegados 

con m andato de asambleas de fábrica, para centralizar 
el reclamo de co n ju n to . La "denuncia" que el gobier
no, los burócratas y  los partidos  han hecho del desa
bastec im ien to  y de la consp iración imperialista puede 
ser m u y  b ien u tilizada  en favo r de la organización de 
la lucha del m o v im ien to  o bre ro . Todas estas "denun
cias", así com o los reclamos de los trabajadores, con
ducen a una misma y única conclus ión : el Pacto So
cial es incapa? de satisfacer las necesidades de las ma
sas y , encim a, es abso lu tam ente in ú t il para aplastar las 
maniobras de' im peria lism o. Entonces, nuestro planteo 
es -."ante la crisis del Pacto Social, incapaz de satisfa
cer nuestros reclamos, de com batir la carestía, dea- 
plastar el desabastecimiento y la conspiración del capi
tal extran;ero, hay una sola salida: que el m ovim iento  
obrero se organice y movilice. Por estos motivos, re
damamos asambleas de fábrica y generales para discu
tir : el aumento de $100.000.-, la convocatoria de las 
paritarias, la democracia sindical y la lucha contra el 
iesabastecimiento y  la conspiración".

Esta tarea de agitación tiene func iones muy Im
portan tes: preparar el p ró x im o  reguero de luchas, o* 
rien tando  p o lítica m e n te  ante la con fus ión  de burgue
ses y  stalinistas hacia su cen tra lizac ión  v  m asiv idad.S i 
la burocracia  no cede ante los reclamos de centraliza); 
el resu ltado "  m ed ia to  será una nueva oleada huelguís
tica. Este m o m e nto  in te rm ed io , superador de las lu
chas aisladas y  preparador de las generales, debe ser a- 
provechado p;¡, i organizar en to rn o  a los ejes señala
dos.

¿Cual iís la perspectiva p o lí t ic a  de este planteo? 
A organ izar Ih lucha independiente  de la clase contra 
ei Pacto S». al, es tructu ra r a la clase obrera para lu
char con ti a e« im pe ria lism o  y co n tra  el frente popular, 
preparando el terreno para la construcción Ue su pro
p io  p a rtido . 9


