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Por un
Paro Nacional Activo 
de Universitarios, 
Secundarios,
Docentes y No-docentes

a los
asamblea y paro 
de 24 horas
U  El viernes 8, los estudiantes del Colegio Na

cional Buenos Aires se movilizaron en ambos tur
nos, reuniéndose en asamblea para reDudiar la in
tervención "inquisidora"de los Ottalagano. Ni si
quiera la llegada de más de 50 matones fletados 
especialmente por la intervención logró amedren
tar a los compañeros secundarios.

Sólo 48 horas después de realizar la movili
zación estudiantil, el rector Garda informó las re
presalias: 24 alumnos expulsados, sin derecho a 
continuar sus estudios en ningún rolegio durante 
tres años, y 22 auxiliares, que se negaron a repri
mir, cranteados.

Las 24 expulsiones constituyen la materia
lización de las amenazas y provocaciones que la 
camarilla eclesiástica que diriqe la Universidad no 
se ha cansado de repetir desde su asunción. Las 
sancionesejemplifirán la depuración que los Otta
lagano están dispuestos a llevar adelante en todas 
las facultades y colegios donde se combata la ac
tual pol '"tica educativa reaccionaria.

Pem al mrmo tiempo en el colegio Buenos 
Aires se ha puesto de relieve la gran voluntad de 
ucha del movimiento estudiantil y contra lo que 

muchos sostienen es una clara demostración que 
éste mantiene intactas sus fuerzas a pesar de los I- 
vaniss^yich.

COMO D EFEN D ER LOS 24 EXPULSADOS

La FUI NBA, la CTERA, un sector de laCo-

misión de Padres y algunos diputados radicales, 
se han pronunciado contra las expulsiones y se 
han manifestado solidarios con la lucha por su 
reincorporación. Sin embargo, como ya es cos
tumbre, todo ha quedado en las palabras. Una pro
puesta de compañeros del Carlos Pellegrini de rea
lizar una gran mesa Redonda con la participación 
de todos los sectores de la Educación y los parti
dos políticos es una gran oportunidad para que 
todos pongan en práctica la solidaridad que hasta 
el momento sólo han proclamado. La FULNBA 
es la primera que debe ponerse a la cabeza de la 
organización del importante acto.

Reiniciadas la clases, se está firmando acele
radamente un petitorio que reclama que se dejen 
sin efecto las sanciones. La tarea del Cuerpo de 
Delegados es garantizar que no falte ni una sala 
de las 1.800 firmas del alumnado del estableci
miento.

A nuestro juicio la firma del petitorio debe 
rematar con la realización de un gran paro de 24 
horas precedido por una gran asamblea que se rea
lice fuera dffl colegio.

Hay que ir a la lucha a fondo para tirar a los 
Ottalagano. Esa lucha a fondo tiene que ser MA
SIVA. Hay que preparar un gran paro nacional de 
universitarios, secundarios y docentes, con un gran 
acto, que inicie la cuenta regresiva de la "misión 
Ivanissevich". £

Declaración

iECHRR H
POR UN CONGRESO 

PARA QUE

■  Cada vez que los Ivanissevich y Ottalaga
no abren la boca tienen un propósito delibe
rado: cómo plantear algo más brutal y reac
cionario que lo expuesto hasta el momento. 
Ottalagano, Zardini, Frattini, Ivanissevich, 
los principales mentores de ¡a " i n q u i s i c i ó n  

u n i v e r s i t a r i a "  están empeñados en una polí
tica sistemática de provocaciones al movi
miento estudiantil y a todas sus conquistas 
Como si se tratara de una " c r u z a d a  i n v e n c i 
b l e " ,  los que sueñan con resucitar el espíritu 
del medioevo clerical y el corporativismo de 
la Italia fascista, insisten día a día con los 
ataques y amenazas a toda la comunidad uni
versitaria y se burlan alevosamente de la con
ciencia democrática del conjunto de la pobla
ción trabajadora y estudiantil.

Pero, ¡ojo! compañeros, no se trata de 
algunos l o c o s  s u e l t o s "  que andan cometien
do atropellos porque sí. Con la trenza fascis 
toide de la " m i s i ó n  I v a n i s s e v i c h "  los explo
tadores de nuestro país están efectuando una 
verdadera prueba piloto de cercenamiento a 
fondo de las libertades y liquidación drástica 
de toda conquista democrática. Por eso el 
porvenir de la reacción en la Universidad no 
es una simple cuestión estudiantil. Derrotar 
a la camarilla reaccionaria es frenar en un 
punto clave el plan de militarización, repre
sión, miseria salarial y superexplotación que 
busca imponer la reacción encaramada en el 
gobierno: estado de sitio, plan de austeridad 
de Gómez Morales, ofensiva sin precedentes 
contra la educación.

La trenza dictatorial no puede permane
cer ni un minuto más en la Universidad. Na 
die la tolera y debe ser completamente elimi
nada. Hay que organizarse efectivamente 
para barrerla cuanto antes.

FUERA LA C A M A R ILLA  O NG A NIAN A , 
CLERICAL Y CO RPORATIVISTA.

La " c r u z a d a "  de los Ivanissevich está 
en manos de una camarilla dictatorial, firmes 
colaboradores de Onganía muchos de sus 
miembros, formados en la peor rancia fascis
ta y de respeto al " o r d e n "  de los explotado
res. Ottalagano lo precisó sin pelos en la len
gua: " s i  p o r  c o n s e r v a d o r e s  s e  e n t i e n d e  c o n 
s e r v a r  l a  e s e n c i a  d e l  s e r  n a c i o n a l ,  l a  r e l i g i ó n ,  
n u e s t r a s  f a m i l i a s ,  n u e s t r a s  t r a d i c i o n e s ,  s o m o s  
c o n s e r v a d o r e s ,  y  s i  p o r  r e a c c i o n a r i o s  s e  e n 
t i e n d e  d e f e n d e r  e l  o r d e n  f r e n t e  a l  d e s o r d e n  
la  d i s c i p l i n a  f r e n t e  a l  c a o s ,  s o m o s  r e a c c i o 
n a r i o s " .

Militantes aliancistas, forjadores de las 
primeras organizaciones derechistas de nues
tro país, clericales y oscurantistas, éstos son 
los hombres que dirigen las principales Uni-

de lo TERS

OTinm cnno vm
EXTRAORDINARIO DE FUA-FULNBA 
RESUELVA UN PLAN DE LUCHA

versidades del país. Su " m i s i ó n  e v a n g é l i c a "  
intentan desarrollarla al mejor estilo de la 
Contrarreforma del siglo X V I. Así como 
Galileo fue expulsado de la Iglesia por haber 
demostrado científicamente que la tierra gi
raba en torno al sol, haciendo tambalear toda 
la concepción católica de la vida, hoy se ame
naza con liquidar Facultades enteras de la 
Universidad, porque el estudio de determina
das ciencias no condice con la visión " c e l e s 
t i a l "  y  "d i v i n a "  del mundo, predicada por 
ios moralistas recalcitrantes que se han enca
ramado en nuestras casas de estudio. Sánchez 
Abelenda, nuevo decano de Filosofía de la 
UNBA, adelantó ya que Freud, Piaget, Marx 
y los principales textos de los clásicos de la 
Psicología y  la Sociología científica no se 
podrán estudiar más.

ABAJO LA REACCION CAPITALISTA

* N o s o t r o s  v e n i m o s  a q u í  a  r e s t a u r a r  e l  
o r d e n  q u e  f u e  d e s t r o z a d o  c u a n d o  f u e  s e p a r a 
d a / a  t e o l o g í a  d e  l a  f i l o s o f í a ...al fin y al ca
bo acá se da lo viejo: " c o n  C r i s t o  o  c o n t r a  
C r i s t o "  —señaló Ottalagano. Verdaderamen
te increíblel I, esta dirección reaccionaria y 
clerical quiere hacer retroceder la rueda de la 
historia al siglo IV  o V  de nuestra era, anu
lando las grandes conquistas del enciclope
dismo y la revolución industrial, transfor
mando las Universidades en Monasterios.

Pero, compañeros, estamos en el siglo 
X X  y no en la Edad Media, no es la " f i l o s o 
f í a "  de los inquisidores lo que sostiene a este 
sensacional ataque contra las conquistas edu
cacionales y democráticas, la ofensiva actual 
saca fuerzas de los intereses sociales generales 
que representa: los de los explotadores, los 
del gran capital. Esto es lo fundamental, por 
eso los gorilas de " L a  P r e n s a " nada dicen so
bre los exabruptos a r \ W -‘ T i b e r a l e s "  de Ottala
gano, mientras saluda las medidas adaptadas 
por la Intervención como "a c e r t a d a s "  y " m u y  
f a v o r a b l e s " . Entre la derecha peronista y el 
gorilismo, entre los funcionarios de Onganía 
y hoy del " g o b i e r n o  p o p u l a r "  existe un vín
culo común: defender la propiedad privada, 
defender el Estado burgués contra el ascenso 
obrero y estudiantil. Ivanissevich y Cía. se a- 
poyan en esta convicción: sólo con los méto
dos reaccionarios y extremos que le son pro
pios se puede aplastar al movimiento estu
diantil y sus triunfos; aunque los Balbín y los 
partidos burgueses "d e m o c r á t i c o s "  no coin
cidan con su " f i l o s o f í a " , \ d &  críticas no pasa
rán de las palabras y dejarán hacer a la inter
vención dictatorial y sus secuaces. ¿O acaso, 
frente a las bestialidades del Ministro, Balbín 
y los suyos han exigido su inmediata destitu
ción y han llamado a movilizarse por ello?

i I ¡BASTA Y A ! ! I LA MISION IVA- 
NiSEVICH N O  PUEDE PROSPERAR! ! ! ! 
Debemos prepararnos para un gran comoate. 
Aún no se ha librado ninguna batalla contra 
losinquisidores.NUESTRAS FUERZAS PER
MANECEN INTACTAS, SI NOS UNIMOS  
PODEMOS VENCER.

LA FUA Y  LA FULNBA DEBEN M O V IL I- 
ZARSE: CONVOCAR INM ED IATA M ENTE  
A  UN CONGRESO U N ITA R IO  Y RESOL- 

VER UN PLAN DE LUCHA________

El movimiento estudiantil y docente tie
ne poderosas organizaciones, la FUA, la 
FULNBA y la CTERA que agrupan masiva
mente a la juventud estudiantil y a los traba
jadores de la educación en todo el país. Nun
ca, como ahora, estas organizaciones tuvieron 
la amplitud y cantidad de adherentes que hoy 
le siguen. Estas organizaciones, en movimien
to, dispuestas a unificarse en un FRENTE  
N A C IO NA L DE LA EDUCACION para ter- 
minar con Ivanissevich y su " m i s i ó n " ,  serían 
la tumba de la trenza fascista. Y sin embargo, 
estos poderosos instrumentos de organiza
ción y movilización no se los quiere utilizar. 
Los paros convocados por las centrales estu
diantiles para el 8 y el 15 de noviembre (dos 
meses desoués del ascenso del Ministro de E- 
ducación! ! I ) son apenas un botón de mues
tra de todo lo que se puede realizar si estas 
organizaciones salen a la lucha.

¿Cuál es la explicación de la pasividad 
actual? La dirección estudiantil se largó des
de el inicio a un proceso de tratativas y " d i á 
l o g o "  c o n  los partidos llamados de oposición, 
con el argumento que así nos evitaríamos el 
" c o s t o "  de la lucha. ¿Para qué movilizarnos 
y manifestar si todo puede arreglarse median
te la " v o l u n t a d  d e  d i á l o g o  c o n  e l  g o b i e r n o ,  
l o s  p a r t í a o s  p o l í t i c o s  y  la s  F F A A  " ,  como se
ñala una reciente declaración de las Juventu
des Políticas? Lo que sucede, compañeros, es 
que el que no quiere el " d i á l o g o "  es el gobier
no y a su turno, quien " d i a l o g a " , Balbín y 
los " o p o s i t o r e s " ,  no están dispuestos a pasar 
de la verborragia en las críticas a la política 
educativa. ¿Podría si no haber durado ya dos 
meses una camarilla repudiada por la inmen
sa mayoría de la población estudiantil y tra
bajadora?

El resultado: se quiso evitar el " c o s t o "  
de la lucha y ahora resulta que ésta es mucho 
más costosa; Ivanissevich aprovechó el perío
do de tratativas y " d i á l o g o "  para no gastar 
muchas palabras y consumar más atropellos. 
¿Que es necesario aprovechar las contradic
ciones entre el gobierno y la oposición? Esta 
mos de acuerdo, reclamemos a los partidos o 
positores que lleven a la práctica sus denun-

Los inquisidores Ivanissevich y  Ottalagano.

cias con actos, movilizaciones y reclamos 
concretos, pero no subordinándonos a su ver 
borragia demagógica.

LA FUA Y  LA FULNBA DEBEN MO 
V ILIZA R SE . Una política de triunfo debe 
basarse en la confianza en nuestras propias 
fuerzas, en el hecho que no hemos sufrido 
ninguna derrota fundamental, y en la certeza 
de que si nos movilizamos masiva y unitaria
mente estamos en condiciones de vencer. Por 
ello debemos reclamar la CONVOCATORIA  
A U N  CONGRESO E XTR AO R DINAR IO  DE 
LA FULNBA y la FUA PARA RESOLVER 
UN PLAN DE LUCHA NACIONAL QUE T I
RE ABAJO A LA CANALLA REACCIONA
RIA.

La unidad y la lucha son la base del 
triunfo. LOS DELEGADOS Y COMISIONES  
que deben elegirse en cada curso deben cen
tralizarse en el pronunciamiento común por 
un INM ED IA TO  CONGRESO U N ITA R IO  Y 
PLAN DE LUCHA POR UN FRENTE NA
CIONAL DE LA EDUCACION. Esta es la 
gran tarea del momento

¿ELECCIONES FN LA CARCEL DE O TTA 
LAGANO O T IR A R  ABAJO LA CARCEL?

La dirección de la FULNBA ha resuelto 
llamar a elecciones, en las actuales condicio
nes, en la UNBA. Estas serían realizadas sin 
ningún tipo de preparación ni campaña elec
toral y con el concurso minoritario de votan
tes, dada la situación represiva. ¿Cuál es el 
objeto de enfrentarnos de esta manera en 1 .o 
elecciones? Las corrientes estudiantiles tie
nen ahora el deber de unirse para r  jm batir y 
expulsara la camarilla reaccionaria y no la de 
acentar elecciones, que opongan unas a otras, 
en las condiciones carcelarias impuestas por 
la actual dirección universitaria

La prepotencia de la camarilla ongania
na debe ser frenada. La victoria es posible. Só
lo basta la voluntad de llevar adelante estos 
objetivos:CONGRESO EXTRAORDINARIO, 
PLAN DE LUCHA NACIONAL, FRENTE U- 
NICO DE TODOS LOS SECTORES DE LA 
EDUCACION. Este es el camino para termi
nar con los Ivanissevich y Ottalagano. •
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movimiento obrero

■  " E s t o y  m u y  f e i i z  p o r  h a b e r s e  c o n c r e t a 
d o  h o y  l a  s o l u c i ó n  d e f i n i t i v a  d e  l o s  t r a b a j a 
d o r e s  a z u c a r e r o s . . . " , dijo el pasado martes 12 
el ministro de trabajo. Otero está " f e l i z " .  
¿Lo están también los trabajadores azuca
reros?

El acuerdo suscripto por Otero, los in
genios y Santillán establece un aumento de 
$ 51.000.-a partir del 1o de octubre que " s e 
r á  a b s o r b i d o  p o r  e l  i n c r e m e n t o  o t o r g a d o  e n  
l a  G r a n  P a r i t a r i a " . Además, se constituyó u- 
na comisión que deberá expedirse sobre la 
mecanización.

¿CUALES SON LAS REIVINDICACIONES  
______ DE LOS TRABAJADORES?_____

Los trabajadores azucareros habían so
licitado $ 100.000.- de aumento retroactivo 
al inicio dp la zafra y no condicionado a nin
gún aumento de precios del azúcar y a lo 
que resolviera la Gran Paritaria. Los trabaja
dores argumentaban con razón que a media
dos de junio se había aumentado el precio 
del producto, sin ninguna mejora para el per
sonal, co lo que un aumento salarial no jus
tificaba un nuevo incremento de precios.

La cerrada negativa de las patronales y 
el gobierno, empujo al gremio a declarar la 
huelga general. El gobierno reprimió a fon
do la movilización huelguística e intervino la 
FOTIA.

La dirección de Santillán entró en nego
ciaciones con el gobierno, comprometiéndose 
a levantar la huelga a cambio de la devolu
ción del sindicato y el reinicio de discusio
nes para tratar las reivindicaciones plantea
das. Las patronales ofrecieron $ 51.000.- de 
aumento a cuenta de lo que resolviera la 
Gran Paritaria siempre y cuando el gobierno 
autorizara un nuevo aumento de precios.

Contra la opinión de la burocracia de 
Santillán. los trabajadores rechazaron la ofer
ta patronal, insistiendo en sus reclamos: 
$ 100.000 al inicio de la zafra sin ningún ti
po de condicionamientos. No olvidemos que 
los trabajadores tucumanos son los peores 
pagos y o n  una alta tasa de desocupación. 
Dos congresos de d^lrgados seccionales recha
zaron :s pi opuestas v p jsieron en marcha un 
nuevo plan de lucha, que el gobierno amena
zó con volver a reprimir.

.  ------------------------------  -------------------------------

i Campaña 
Nacional

i por5 0 0 0
jlsuscriptores

Mientras esta era la postura de los tra
bajadores, Santillán en un reportaje en L a  

O p i n i ó n  del 31 de octuore, sostenía: " e l  b a 
t a n e e  (de las negociaciones) a  e s t a  a l t u r a  e s  
m u y  p o s i t i v o . . .  I n d u d a b l e m e n t e ,  q u e  s i  n o s  
s e n t a m o s  a  d i s c u t i r  c o n  u n  s e c t o r  q u e  d e f i e n 
d e  i n t e r e s e s  d i s t i n t o s  d e  l o s  n u e s t r o s ,  n o  p o 

d e m o s  i d e a l i z a r  l a  s o l u c i ó n .  E s  d e c i r ,  q u e  s i  
p e d i m o s  1 0 0 ,  n o  p o d e m o s  e s p e r a r  q u e  n o s  
d e n  1 0 0 .  L o  q u e  n o  a c e p t a m o s  e s  q u e  e s e  i n 
c r e m e n t o  a b s o r b a  f u t u r o s  a u m e n t o s ,  c o m o  e l  
q u e  d e t e r m i n a r á  l a  G r a n  P a r i t a r i a .  E l  o t r o  
p r o N e n  a  e s  l a  r e t r o a c t i v i d a d  d e l  a u m e n t o ;  
l o s  e m p i - e s a r i o s  l o  o f r e c e n  a  p a r t i r  d e l  1  d e  
o c t u b r e ,  m i e n t r a s  q u e  n o s o t r o s  c o n s i d e r a m o s  
q u e  d e b e  r e g i r  d e s d e  e l  c o m i e n z o  d e  l a  z a f r a  
—j u n i o — e n  q u e  l o s  c a ñ e r o s  o b t u v i e r o n  u n  
a u m e n t o  d e l  p r e c i o  d e  la  c a ñ a  d e  2 . 0 0 0  p e 
s o s  l a  t o n e l a d a  t o t a l m e n t e  a l  m a r g e n  d e l  p a c 
t o  s o c i a l  ".

Santillán aceptaba el ofrecimiento de 
los $ 51.000 con 2 condiciones: a partir de ju
nio y no condicionado a la Gran Paritaria.

EL ACUERDO

El acuerdo no sólo no tiene nada que 
ver con lo reclamado por los trabajadores, si
no que tampoco cubre lo pedido por Santi
llán. El aumento pactado fue a cuenta del 
15 por ciento v en contrapartida a otro au
mento, del 20 por ciento, en el precio del 
azúcar.

Santillán firmó el acuerdo, para felici
dad de Otero. ¿Consultó a los trabajadores? 
Santillán levantó el plan de lucha anterior 
" e n  l a  c o n f i a n z a  q u e  e l  c o m p a ñ e r o  G ó m e z  

M o r a l e s  s a b r á  i n t e r p r e t a r  n u e s t r a s  j u s t a s  a s 

p i r a c i o n e s  y  . . . e n  c o n v e n c i m i e n t o  q u e  e l  M i 
n i s t r o  d e  T r a b a j o  d a r á  l a s  s o l u c i o n e s  d e  a c u e r 
d o  c o n  e l  c o m p r o m i s o  c o n t r a í d o "  (M a y o r í a ,  
23 de octubre). ¿Qué ha quedado de todo es
to;’ La burocracia dejó pasar un momento de 
ganancias sin precederlas de la patronal, ya 
que el precio del azúcar aumento un 260 por 
ciento en el mercado internacional.

El gremio azucarero tiene que hacer un 
balance de esta dirección, que lo ha llevado 
de derrota en derrota. Bajo Onganía nada hi
zo ante el cierre de los ingenios, postrando al 
gremio por más de 7 años. Ahora, entrega una’ 
vigorosa lucha salarial.. ¿Puede quedar a su 
cargo las negociaciones en la comisión que 
tratará la mecanización?

Los trabajadores azucareros deben dis
cutir en asamblea todos estos problemas y ele
gir una comisión especial que integre la comi
sión sobre mecanización. Es la única manera 
de evitar una nueva entregada, que agravará 
más aún la explotación y la desocupación del 
gremio. %

1 ano S 120.
NOMBRE........................................  6maaaa $ S¿-

3 m ) W  $  36.-

DIRECCIO N..................................
Onda «I N ° .............

LOCALIDAD . . . ................... .........................

TELEFONO............................... i
ChtguM y giro* •  la ardan da Pablo R w in ik . 
CauHa da Cor rao 80 Sucunal 3-B«. A i.

E l grem io azucarero 
tiene que hacer 

un balance de esta 
dirección, que lo ha lle

vado de derrota  
en derrota.

fTRIIMOII
DE IR RUROIRHOH
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movimiento obrero

un (omBOTE FunonmEnm
DE LOS mETRIURGItOS DE SRHTR ROSR

■  Los trabajadora de la metalúrgica Santa Rosa, 
la  más importante de la seccional Matanza de la 
UOM, han salido a la huelga por tiempo indetermi
nado. Después de haber gestionado durante largos 
meses numerosas reivindicaciones, no les ha queda
do otro camino que el de la lucha.

Esta empresa, de capitales franceses y de la 
iglesia, obliga a trabajar a sus obrercs lo. abados a 
la tarde, pero se niega a reconocerlas el pago extra 
del 100 por ciento correspondiente. Lo mismo suce
de con los compañeros que tienen tumo nocturno.

ooeniffü’iig
Victoria 

de la lista coaibativa 
ea Berazategui

H  El 7 de noviembre finalizaron las elecciones 
para renovación de Comisión Directiva de la Asocia
ción de Educadores de Berazategui (adherida a la 
CTERA). La lista Unidad, impulsada por activistas 
independientes que cuestionaron las "treguas" del a- 
ño pasado, se impuso a la Celeste, apoyada por la 
Juventud Peronista, por 322 a 287. La lista triun
fante representa todo un trabajo de frente único 
alrededor de la Comisión Directiva anterior, que per
m itió  organizar democrática y combativamente al dis
trito , eligiendo delegados por escuela.

De este modo, se ha consolidado una impor
tante posición del activismo combativo dentro de la 
CTERA.

Este avance debe ser entendido en el contexto 
de la situación de conjunto de la docencia. AEB 
es una excepción dentro de un nremio que, a 
pesar de haber librado batallas fum,jmentales du
rante el año, no ha logrado satisfacer ninguna 
de sus reivindicaciones. La confianza en las ne
gociaciones con el gobierno y con los partidos 
patronales, el levantamiento de los planes de 
lucha en función de las mismas, llevaron a un calle
jón sin salida a los docentes.

La gran preocupación es: ¿Cómo derrotamos 
al gobierno? ¿Cómo concretamos una sólida unidad 
en la lucha por nuestras reivindicaciones? Los com
pañeros que integran la nueva Comisión Directiva 
respondieron durante el año a esos interrogante^ 
postulando la continuidad de los planes de lucha 
y la desconfianza en las promesas del Ministro y los 
partidos. Pero en la directiva de CTERA y en la ma

yoría de los distritos de todo el país predomina la 
orientación opuesta.

Esta situación le otorga una enorme responsa
bilidad a la nueva Comisión Directiva de la AEB: de
be ponerse al frente de todos los sectores que recla
man una corrección del rumbo. Entendemos que 
un planteo que debe hacerse en ese sentido es el lla
mado a la CTERA para que convoque a un Con
greso Extraordinario donde se d ixu ta  el balance de 
la política de tregua y conciliación y se defina un 
plan de lucha para comienzos del año que viene.

Las conclusiones del año son claras: los recla
mos más elementales de la docencia (Estatuto del 
Docente) chocan con el programa "mínimo"d e l go
bierno y todos los capitalistas para la educación, 
porque. éstos están en la liquidación de la enseñanza 
pública, en la privatización, la ingerencia de la Igle
sia, la descalificación y la destrucción de la docencia.

Los docentes sólo podrán triunfar si confían 
en sus propias fuerzas y se unen a los otros sectores 
de la educación (no docentes y estudiantes) y del 
movimiento obrero para quebrar esos planes nefas
tos.

De lo dicho se desprende la enorme importan
cia, estratégica, de conformar una CORRIENTE NA
CIONAL DE INDEPENDENCIA OBRERA en el se
no de la CTERA, base para imponer una nueva di
rección, incondicional en la defensa de los intereses 
y ei respeto de la voluntad del gremio. Los docentes 
que luchan por esa perspectiva saludan el paso dado 
en Berazategui y llaman a extender ese ejemplo a 
toda la docencia. #

que no cobran el premio. A esto se agrega la negativa 
empresaria a revisar la insalubridad de varias seccio
nes. La aprobación de la ley de Contrato de Traba
jo que estipula el pago del 100 por ciento los sába
dos a la tarde llevó a la C. Interna a replantear el pro
blema frente a la patronal, quien se niega a efectivi- 
zarlo hasta que no se "ireglamente" la ley.

Ante esto, una asamblea de fábrica decidió 
emplazar a la patronal con la amenaza de paro. La 
sección Trafilación comenzó el paro y fue seguida 
por todas las demás secciones de la fábrica. Asi se 
cumplió durante toda la semana pasada una huelga 
de brazos caídos, que llegó a ser casi una virtual o- 
cupación.

¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Traba
jo ante una empresa que ni siquiera cumple con los 
postulados mínimos de la tan propagandeada Ley 
de Contrato de Trabajo, recientemente sanciona
da?

Se puso abiertamente del lado patronal. El 
martes el paro fue decretado ilegal y los obreros fue
ron intimados a levantar la medida de fuerza con la 
posible aplicación de la ley de seguridad. El día vier
nes, cerca de 600 efectivos policiales, con profusión 
de armas largas, carros de asalto, etc., rodearon la 
fábrica e intimaron a las 21 horas a hacer abandono 
de la planta. Caso contrarío procederían a su d «a- 
lojo violento.

Los obreros parlamentaron con la policía y la 
informaron que no iban a abandonar la fábrica sin ha
ber previamente discutido en asamblea con el turno 
noche que entraba las 22 horas. La policía accedió.

La asamblea conjunta decidió hacer abandono 
de la fábrica y continuar el paro afuera.

Así se inició esta semana la huelga general.
¿Cuál fue la actitud del sindicato metalúrgi 

co? Se mantuvo al margen del conflicto, en compli
cidad con la represión patronal-gubernar-ental.

Tal como venimo* denunciando, este conflic
to evidencia que todas la* lev' represivas sanciona
das recientemente por *  obierno y el Estado de Si
tio están dirigidos a aplastar las luchas obreras, a ¡le
galizarlas, a sostener a las patronales imperialistas 
uperexplotadoras.

Es fundamental por lo tanto que todos los tra
bajadores y las corrientes que sa reclaman obreras y 
democráticas agiten por la libertad y el derecho da 
huelga para los trabajadoras de Santa Rosa.

Es una prueba piloto que lleva adalante ei go
bierno para aplicar en el futuro en cuanto conflicto 
obrero no regimentado por la burocracia sin'1” al sa 
desarrolle.

En segundo lugar, los trabajantes metalúrgi
cas de Matanza deben apoy»' incondicional men
te esta lucha. Todas las comentes del pernio, del* 
gados y C. Internas deban reclamar la urgente con
vocatoria de un pienario de delegados para ver con 
qué medidas se apoya la lucha en cuno y exigir una 
definición de la C. Directiva, de porqué el Ministro 
de Trabajo Otaro, miembro del Secretariado Nacio
nal de la UOM, se opone a la lucha que los meta
lúrgicos de Santa Rosa llevan contra nn pulpo impe
rialista que no cumple con mínimas reivindicacio
nes, algunas de las cuales ya fueron sancionadas por 
la ley de Contrato de Trabajo. %
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La crisis

como
H  En el país se ha desatado una desco
munal carestía. Ese proceso está aún in
completo; son inminentes los aumentos en 
los servicios públicos (tarifas, transportes y 
combustibles) y en productos de primera 
necesidad. A todo esto habrá que agregar 
la inevitable devaluación monetaria. No só
lo carestía. La conclusión de este nuevo 
plan económico es la desocupación que, 
como lo anunciara Gómez Morales, comen
zará por la administración pública. Cares
tía y desocupación persiguen el propósito 
de hacer recaer sobre los trabajadores la 
crisis y debilitar y doblegar la resistencia o- 
brera.

Ahora está perfectamente claro todo 
el sentido y alcance de la política de dere- 
chización, puesta en marcha por el peronis
mo desde su ascenso al gobierno. Se trata
ba de la estructuración y alineación de to
do el aparato del estado con el fin de ha 
cerlo un instrumento apto para golpear a 
las masas trabajadoras. Por eso al frente 
del gabinete y de los aparatos represivos se 
colocaron a hombres de confianza del gran 
capital y de la oligarquía. El conflicto que 
libran los trabajadores de Santa Rosa (ver 
pág. 5) es un botón de muestra como for
ma clásica de provocación —propia de los 
gobiernos más antiobreros: violación por 
la patronal de leyes sociales para provocar 
una lucha obrera que el gobierno ¡legaliza 
y amenaza con " m i l i t a r i z a r " .  Lo de Santa

política y social. La burocracia pretende 
anticiparse a ella buscando el acuerdo con 
las FF.AA. con vistas a establecer un régi
men “ f u e r t e "  basado en el disciplinamien- 
to de los trabajadores, por medio del garro
te y la regimentación sindical. M a y o r í a  

lo dijo sin vueltas; “ C u a n d o  s e  p u e d a  h a 

b l a r  d e  i g u a l  g r a d o  d e  c o h e r e n c i a  e n  e l  p a r 

t i d o  g o b e r n a n t e  y  e n  s u s  a l i a d o s  d e l  F r e -  

j u l i  e s t a r á n  d a d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  b a s e  

p a r a  q u e  l a s  g r a n d e s  m i r a s  n a c i o n a l e s  y  

continentales d e  P e r ó n  e n c u e n t r e n  s u  i n s 

t r u m e n t a c i ó n  m á s  o r g á n i c a  y  e f i c i e n t e  P o r  

l o  q u e  c a b e  a p r e c i a r ,  e n  e s o  s e  e s t á . Y  a u n 

q u e  l a s  f o r m a s  i n s t i t u c i o n a l e s  p a d e z c a n  a l 

g ú n  q u e b r a n t o ,  t a l  c o h e r e n c i a  e s  i n d i s p e n 

s a b l e

No sólo la burocracia está en esto. La 
extrema derecha del peronismo también 
busca sus puentes con el Ejército, como lo 
evidencian los esfuerzos que realiza porque

Leandro Anaya • Segundo Palma

¿Paito político entre 
el ejército y la burocracia?
9  El homenaje de la CGT al Ejército va 
más allá de la simple colocación de una pla
queta por los militares asesinados. Como 
se encargó de precisar el vocero de un sec
tor de la derecha Reronista - M a y o r í a ,  vier-, ,v  

nes l o -  ''esun  principio d e c l a r a d o  d e  c o n 

fluencia entre los dos focos m á s  r e l e v a n t e s  

d e  coherencia que presenta h o y  e l  p a í s " .

L A  “M IL IT A R IZ A C IO N ”

La política de derechización llevada 

adelante en forma sistemática por el pero

nismo desde su ascenso al gobierno ha de

teriorado su base popular En estas condi

ciones, las fuerzas armadas pasan a jugar 
un rul preponderante en la vida política 

del país y se convierten en un campo de 

disputa política de las distintas variantes de 

la burguesía. Lo  primero se puede apreciar

6

en la acelerada reintroducción del Ejército 
en el primer plano de la situación política: 
con el pretexto de la custodia de las escue
las han ya ganado la calle; con el estado de 
satio pasaron a comandar la represión, etc. 
Lo segundo por el convencimiento de to- 
da¿ las variantes burguesas en que la salida 
a la actual crisis política pasa por un acuer- 
con la cúpula militar.

De todo esto se desprende que el pro
ceso democrático -arrancado por las ma
sas en el combate a la dictadura m ilita r- 
marcha, bajo el gobierno burgués, hacia li
na fórmula “ m i l i t a r i z a d a " ,  ya sea median* 
te una dictadura militar directa o un régi
men bonapartista (militares y burócratas).

El ‘h o m e n a j e "  d e  la CGT se integra 
en este contexto. La burocracia sindical es 
condente que toda la política del peronis
mo está en abierto choque con su base po
pular. Esto preanuncia una colosal crisis
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burocracia-gobierno
PHRnmos el nnn de inRESTin

Rosa no es más que un ensayo, preparato
rio para el resto del movimiento obrero.

¿Quién ha sido el beneficiario de to
do este proceso?

La burocracia sindical alentó la dere
chización pregonando la idea de que la lu
cha contra la izquierda, contra el activismo 
obrero independiente y contra los sectores 
de la burguesía encabezados por Gelbard 
le iba a dar u" pe:o igualitario y predomi
nante en el aparato del Estado. El apoyo a 
los capitalistas, a la " p e r o n i z a c i ó n " ,  la bu
rocracia lo presentó como un aspecto y un 
medio para fortalecer las organizaciones o- 
breras. Para esto, la burocracia se agarró de 
las concesiones inevitables que el peronis
mo tuvo que hacer para imponer el con
junto de su política derechista.

Ahora bien, las divergencias abiertas 
con el traslado de los restos mortales de E- 
vita a nuestro país ( " m a r g i n a m i e n t o  d é l a  

b u r o c r a c i a  e n  e l  o p e r a t i v o " ) ,  las diferen
cias que salieron a la luz con el ala de Ló
pez Rega en torno al control de las obras 
sociales y sobre ciertos aspectos de las Ca 
jas de previsión, pone de relieve de un mo
do directo que el pretendido acceso iguali
tario de la burocracia al aparato del Estado 
no pasó de ser una ilusión y que actuó pu
ra y exclusivamente a cuenta de la burgue
sía y del ala extrema de la derecha peronis
ta. Ha sido este sector, y no la burocracia 
sindical, el que controla las riendas del Es

tado y se entrelaza con las FF.AA. Es la 
derecha la beneficiaría de todo este proce
so, ventajas que obtuvo usando para sus fi
nes al aparato de las organizaciones obreras.

La crisis abierta entre el gobierno y la 
derecha peronista, por un lado, y la buro
cracia sindical, por el otro, no es más que 
la manifestación de este fenómeno, que se 
ha de agravar aún más en el próximo perí 
odo. En torno a los restos de Evita, a las 
obras sociales sindicales (que López Rega 
quiere controlar), la burocracia ha tomado 
nota que su ingerencia en las decisiones del 
Estado dejan mucho que desear y que in 
cluso sus privilegios están amenazados.

__________ O FE N S IV A  SOCIAL________

La ofensiva social que se ha largado el 
gobierno es la culminación de toda la ofen
siva política y abre el comienzo de una 
gran crisis entre la burocracia sindical y los 
otros sectores que se disputan el control 
del gobierno.

El movimiento obrero tiene ante sí un 
dilema: ¿Cómo enfrenta la ofensiva de ca
restía, austeridad y desocupación? ¿Có
mo defiende sus conquistas?

El porvenir dependerá de su capaci
dad para movilizar unitariamente sus orga 
nizaciones sindicales usurpadas por la bu
rocracia. La crisis abierta en el aparato sin

dical debe ser aprovechada para tal fin.
Toda la agitación y propaganda con

tra la carestía y austeridad debe estar diri
gida a unir a los sectores obreros indepen
dientes con la gran masa de trabajadores 
que ha seguido al peronismo y a la buro
cracia y que hoy reciben el peso de la ofen
siva social y de la crisis de la dirección sin
dical. Esta vasta masa de trabajadores va a 
ponerse de inmediato en movilización, y 
no es de descartar coqueteos " m o v i l i z a d o -  
r e s "  de sectores de la burocracia. Nuestro 
propósito debe ser siempre utilizar todo 
esto para imponer la democracia sindical 
y la discusión por la base de un plan de ac
ción contra el plan de carestía. El objetivo 
es quebrar el plan Gómez Morales; el méto
do, la unidad de acción y la democracia sin
dical.

El activismo obrero debe seguir aten
tamente este proceso porque va a poner en 
crisis a toda la política de estatización de 
los sindicatos convenida por el gobierno 
con la burocracia. En los trabajadores exis
te una gran conciencia antipatronal y los 
cuerpos de delegados -aunque burocrati- 
zados— no están desprendidos de su base 
obrera.

Todo esto abre importantísimas pers
pectivas de combate del movimiento obre
ro y de quiebra del plan reaccionario de I- 
sabel—López Rega—Gómez Morales y de la 
propia burocracia. w

las F F .A A . se vuelquen a la represión que 

ellos comandan. Los partidos “democráti
cos" también aceptan y  estimulan la mili

tarización que se base en el G A N . Todos  

buscan lo  mismo, pero cada uno un su be

neficio: López Rega, una dictadura terro

rista; la burocracia, una dictadura i onapar- 

tista; los radicales, una dictadura con fa 

chada parlamentaria.

C H O Q U E  C O N  L A S  M A S A S  ~

La “militarización" del país es un an

ticipo de una agudización m ayor de la lu 

cha de clases. Las distintas variantes “m ili
taristas" no son viables si la burguesía no  

derrota previamente a los trabajadores. A  

esto apunta toda la política oficial y  "op o 
sitora": represión y liquidación de las li

bertades democráticas, por un lado, plan 

de austeridad y  carestía, por el otro. #
Co n  e l pretexto de custo d ia r la s escuelas, e l e jé rcito  va ganando la  ca lle
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El plan de Gómez Morales:uRESnn, EniRECH v nEsonipnnon
m

Alfredo Gómez Morales

■  Góm ez Morales habló, la semana pa
sada, con periodistas alemanes. Según el 
diario La Nación (17/11) fueron "las más 
importantes definiciones públicas desde su 
acceso al ministerio”. El diario de la oligar
quía no se equivoca. Nuestros altos funcio
narios suelen hablar con mayor claridad y 
desenfado ante los corresponsales extranje
ros. pues sus palabras van dirigidas a ganar
se la confianza del capital imperialista.

M A Y O R  EX PLO T A C IO N  O B R E R A

El ministro de Economía fue termi
nante: “si existe un aumento en la produc
tividad, podemos efectuar un aumento de 
salarios sin que tenga consecuencias infla
cionarias”. Ante las reiteradas preguntas 

de los periodistas sobre si pensaba conge
lar los sueldos, Gómez Morales contestó 

con evasivas,que no auguran nada bueno a 
los trabajadores.

La economía argentina atraviesa una 
crisis evidente. La inflación trepa al 60 por 

ciento anual. El déficit del presupuesto as
ciende a 3 billones de pesos. La produc
ción agropecuaria permanece estancada. La  
inversión está paralizada y el producto bru
to por habitante no crece.

El plan económico de Gelbard no daba 
para más. Los capitalistas no quisieron car
gar con la paqueña parte de la crisis que la a- 
signaba el Pacto Social,y se lanzaron al desa- 
bastecimiento.al encarecimiento y almerca- 
do negro. La lucha de las masas rompió es
te acuerdo desigual. El propósito de Gel
bard de contener a los trabajadores, com
binando ma mayor explotación obrera 
con una absorción por los capitalistas de u- 
na parte de la crisis, ya no era compartido 

por la burguesía. Los capitalistas propug
naban “mano dura”. Para esto apelaron a 
dos recursos: uno político, fortificando las 
posiciones de los aparatos derechistas y las 

FF  A A .; otro económico, exigiendo una li- 
beralización de los precios y volcando una 
parte sustancial de los negocios al mercado 
negro.

De entrada, Gómez Morales se defi
nió por la reconstitución plena de la acu
mulación capitalista basada en una mayor 

explotación obrera. Su plan de austeridad 

y racionalización apunta a esto: a dar vía 

libre, legal, a los superbeneficios que antes 

se obtenían por medio del desabastecimien- 
8

to Por esto, va acompañado de una cre
ciente ‘'militarización" del país, pues su 

porvenir depende del garrote contra los tra
bajadores.

Gómez Morales fue el que mejor plan-, 
teó las exigencias de los capitalistas. “Lo  
que hay que hacer, en primer término, ei 
flexibilizar el sistema de precios para elimi
nar el mercado negro originado en la venta 
de mercaderías a precios más altos que los 
oficiales". Esto es, carestía sin límite.

U N A  R E C O N ST IT U C IO N  
C O N  EL C A P IT A L  IM P E R IA L IST A

“N o existe la menor animosidad ni 
hacemos ninguna clase de discriminación

(con las empresas extranjeras) -sostuvo  en 

otro tramo del reportaje. Lo  único es que 
hemos seguido un criterio práctico, acon
sejado, por otra parte, por todos los foros 
internacionales que han estudiado el pro
blema de las empresas multinacionales. 
Queremos encontrar, de acuerdo al conse
jo  de esos mismos Joros, un modus vivendi 
y una forma práctica de desenvolvimiento 
para que las empresas multinacionales no 
tengan problemas".

La reconstitución que plantea Gómez  

Morales no es en detrimento del capital im
perialista sino con su concurso: “Concreta
mente, estamos buscando la manera de im
pulsar formas asociativas entre el capital 
extranjero y el capital nacional, sea este úl
timo privado o estatal”

El capital imperialista es una fuente 

permanente de descapitalización nacional: 
absorción de capital nacional, drenaje de 

divisas, m onopolización de ramas industria
les, etc. La “reconstitución capitalista” de 
Gómez Morales no tiene en cuenta este in
terés nacional sino una aceleración de la a- 
cumulación capitalista, lo que implica la a- 
sociación imperialista a los planes econó
micos del gobierno y el gran capital nacio
nal.

L A  R E S IST E N C IA  O B R E R A

Ninguna duda cabe que estos planes 

van a chocar con una firme resistencia o- 
brera. E l plan de austeridad y carestía sig

nifica un colosal ataque a las conquistas o- 
breras.

Hay aqu í una ley de fierro. La  bur
guesía no puede reconstituir “su" econo
mía sino es atacando las conquistas obre
ras. De ahí que una condición esencial sea 
la derrota de los trabajadores. Este es el 
propósito del peronismo en el gobierno. 
La “militarización ”  creciente del país es u- 
na expresión de las dificultades del peronis
mo c*i lograrlo y de la resistencia de los 

trabajadores. Toda la evolución de la lucha 

de clases marcha hacia una virulenta agudi
zación.

El proletariado debe prepararse. Una 

condición fundamental es independizarse 

de todas las ilusiones en el gobierno y cons
truir su propia organización de clase. #

azúcar, vestimenta, zapatos, ladrillos, sal, pan,

IR  (PRESTIR VH ES IIK O n TR O M B LE
■  Según afirman los miembros del nuevo equipo 
económico, la defensa de la canasta familiar es el 
centro de la política de precios. Ahora bien, en las 
últimas dos semanas aumentaron la sal gruesa y fina, 
el pan enváselo, el dulce de batata, los fósforos. El 
azúcar, que se había ido por las nubes hace sólo un 
par de meses, ha vuelto a aumentar: ahora un 20 
por ciento, $ 100'por kilo.

Esto no es todo. En una reunión con dirigen
tes patronales agrarios el secretario de Agricultura 
y Ganadería, Carlos Emery, “ m a n if e s t ó  s u  p r e o c u 
p a c ió n  p o r q u e  t o d o s  lo s  p r o d u c t o r e s  d e l  a g r o  te n g a n  
p r e c io s  c o m p e n s a t o r io s , e m p e z a n d o  p o r  e l  tr i g o , c u 
y o s  e s t u d io s  se e n c u e n tr a n  a v a n z a d o s "  ( L a  O p i n i ó n  

17-11). Va se sabe lo que esto significa: aumnetos 
masivos de artículos alimenticios, empezando por el 
pan. ¿Y la defensa de la canasta familiar?

"NO A LA V IV IE N D A  OBRERA"

Millares de trabajadores, trabajando horas ex
tras, ahorrando unos pesos y dedicando su fin  de se
m a na ^  esfuerzan en construir su vivienda propia. 
Pero esto tampoco entra en la “ c a n a s ta  f a m i l i a r"  
del equipo Morales. El precio oficial de la bolsa de 
cemento fue llevado a $2.600 y, según el diario M a 
y o r í a , se paga realníente hasta $5.000. Los ladrillos.

otro elemento básico, aumentaron a $72.000 el mil, 
pagándose en realidad entre 80 y 100.000 pesos. El 
índice oficial de precios señala que en octubre -  an
tes de estos aumentos- el costo de la construcción 
en la Capital Federal se incrementó un 5,1 por cien
to. El gobierno dice no a la vivienda obrera.

_________ TAM BIEN LA VESTIM EN TA__________

Al anunciar la defensa de la canasta familiar 
es evidente -p o r  lo que hemos señalado- que el m i
nisterio Morales no se refería a los alimentos ni a la 
vivienda. ¿Tal vez a la indumentaria? Tampoco. Los 
productos textiles acaban de ser aumentados en un 
42 por ciento. El calzado en un 35 por ciento. Alloa
ti pretendió encubrir este aumento aclarando que 
no es sobre los precios actuales sino sobre los que re
gían en la anterior temporada veraniega. Justamente 
es la ropa de verano la que se vende ahora. 42 por 
ciento sobre los precios que regían hace 6 meses sig
nifica nada menos que un 7 por ciento mensual, un 
84 por ciento anual!

PREMIO A LOS ESPECU LADORES

" G u a y  d e l  c o m e r c ia n t e  q u e  c o b r e  m i s  d e l  4 2

p o r  c i e n t o  d e  a u m e n t o " , amenazó Alloatti"¿?áflca- 
m e n t e  -d ice  L a  O p i n i ó n  del 15-11-, l o s  n u e v o s  p r e 
c i o s  e r a n  lo s  p r e c i o s  n e g r o s  s u r g id o s  e n  la  e t a p a  a n 
t e r i o r " . Así, asegura, " e l  e q u i p o  e c o n ó m i c o  p r o c u r a  
d e s m a n te la r  e l  m e r c a d o  n e g r o " . Los capitalistas que 
desabastecieron y especularon, son pues premiados... 
con aumentos de precios. Así las empresas automo
trices son premiadas con un 20 por ciento de au
mento. Aumentaron los artículos sanitarios, las cha
pas de acero (22,5 por ciento), la hojalata (14 por 
ciento), lo que preanuncia aumentos en los artícu
los para el hogar y nuevos incrementos en la cons
trucción.

Se prevén además aumentos en los transpor
tes (se habla de un 40 por ciento) en los combusti
bles, en los servicios públicos, (gas, teléfono, elec
tricidad), etc.

"REALISM O " EN LOS PRECIOS

Los funcionarios oficiales y la prensa burguesa 
llaman a todo esto una política " r e a l i s t a " . Por ejem
plo L a  N a c i ó n , del 17-11, al comentar el aumento de 
las vestimentas, señala que ‘ l a  a u t o r i z a c i ó n  (de au
mentar) s ó l o  p r o c u r a  c o n v a li d a r  u n a  s it u a c ió n  p r e 

e x i s t e n t e " , y se felicita del " e s t ilo  r e a l is t a " , del equi
po Morales. " L a s  m e d i d a s  a d o p t a d a s  -d ice  P a n o r a 

m a -  s e r ía n  a s í  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  la  r e a l i d a d " .  
La realidad de Gómez Morales-Alloatti es la del mer
cado negro y el desabastecimiento.

...PERO NO EN LOS SA LA R IO S_________

El gobierno basaba los cálculos salariales en el 
índice oficial de precios y no en los reales. Así cal
culados, el costo de vida no aumentaba y los aumen
tos salariales eran irrisorios.

Como vimos, este criterio es f-alificado ahora 
de irreal. °n relación a los precio*. En lo que res
pecta a los Hilarios: ¡nada de realismos! Los traba
jadores debemos arreglarnos con el 15 por ciento, 
que, se afirma oficialmente, no será absorbido por 
los aumentos de precios. La propia estadística oficial 
señala que sólo en octubre el costo de la vida au
mentó el 3,8 por ciento.

En el acto de asunción del nuevo presidente 
del Banco Nacional de Desarrollo, el Ministro Gó
mez Morales dijo: ' l a  G r a n  P a r i t a r i a  s e ñ a ló  l a  n e c e 

s id a d  d e  t o m a r  m e d i d a s  p a r a  r e s ta b le c e r  l a  r e n t a b i 

li d a d  d e  la s  e m p r e s a s "  ¿Y el salario? El Ministro der 
Economía se preocupa poco de ello.Para Gómez Mo
rales, lo central es la rentabilidad empresaria, legali
zar el mercado negro y establecer buenos precios 
a la burguesía terrateniente y al gran capital. %

El plan de austeridad de Isab /e-G óm es M o rales: nueva etapa de la  ofensiva  
so cia l co n tra lo s trabajadores



cine américa latina

B  El señor Ta to  es el in te rven to r en el En
te de C alificac ión  C inem atográfica. Fue co lo 
cado para barrer con el despertar cu ltu ra l an
tiim pe ria lis ta  de los trabajad ores. Para cu m p lir  
con su func ión , este ind iv id u o  recurre a la i- 
deología de la inqu is ic ión, y  por e llo  se auto- 
de fine  con o rgu llo  com o " r e t r ó g r a d o  y  c a 
v e r n í c o l a " . No sorprende, entonces, que Ta to  
haya recib ido, ia semana pasada, la "c o n d e 
c o r a c i ó n "  de la Liga de Madres y  Padres de 
Fam ilia , del M ov im ien to  Fa m ilia r C ristiano, 
de la Liga de la Decencia y  de la C onfedera
ción  de Padres de Fam ilia . D e tfá sd e  todas es
tas siglas está el oscurantism o clerical y reac
c iona rio  que pulu la  en él país, y detrás de la

d e  l a  i n j u s t i c i a  s o c i a l  m á s  b i e n  q u e  l o  q u e  
r e a l m e n t e  e r a :  u n  a s e s i n o  y  u n  d e l i n c u e n t e .  
P a r a  s u b r a y a r  e s t e  p u n t o  m á s  c o n c l u y e n t e 
m e n t e ,  r e c o m e n d ó  q u e  s e  a g r e g a r a n  m á s  v i o  
l e n c i a  y  m á s  c r í m e n e s  a  l o s  y a  c o n s i g n a d o s  
e n  e l  g u i ó n " . La negativa de Torres Nilsson a 
acceder a la " a s e s o r í a "  de Ta to  le va lió  la a- 
nu lac ión  del c réd ito .

A q u í está expresado o tra  faceta de la f i 
loso fía  o fic ia l, bo rra r de la panta lla  toda  c r í 
tica  social para que la de lincuencia  no aparez
ca com o  lo  que es: un fru to  de la descom po
s ic ión  capita lis ta , de la crisis social que se des
carga sobre los explo tados. Se tra ta  de una 
verdadera apología del d e lito , porque  éste es

lo filosofía oficial ea el cine
pornografía, 
apología de! delito 

V represión política
Iglesia, la patrona l y el im peria lism o.

A B S O L U T A M E N T E  P O R N O G R A F IC O

Tato  p ro h ib ió  una decena de películas 
donde, según él, se " e x a l t a  a l  s e x o " . Pero es
ta m o jiga te ría  no es ind iscrim inada.

La censura del in te rve n to r se dirige con
tra las m anifestaciones artísticas del e ro tis 
m o —expresión  de la aspiración de la hum an i
zación de las relaciones sociales, de la co n 
quista  más com pleta de la libe rtad  p o lít ic a  y 
socia l, que se iden tifica  h is tórica  y necesaria
m ente con la abo lic ión  de la exp lo tac ión  del 
hom bre  p or el hombre.

El " c r i s t i a n o "  T ato , au to rizó , eso sí, pe
lícu las com o  " S e g u r o  d e  C a s t i d a d "  y  las que 
p rotagon iza  Isabel Sari i. Estos film s  exaltan 
la p ro s titu c ió n  de las relaciones sociales, y 
van d irig idas a acentuar el em bru tec im ien to  
c u ltu ra l que genera de p or sí la sociedad capi
ta lis ta. La autorizac ión  de pelícu las " s a n a s " ,  
por un  lado, y pornográficas, p o r el o tro , co 
rresponde p o r entero a las normas de la moral 
burguesa: Dios, Patrid y  Hogar, p o r un lado, 
p ro s titu c ió n  por el o tro .

"P R O M O V E R  LA  D E L IN C U E N C IA ". 
_________R E C O M IE N D A  EL ENTE_________

Peí o Tato  no sólo " l e g i s l a "  sobre p e lí
culas; tam bién lo  hüce con los créd itos para 
la p roducc ión . A s í le negó un cré d ito  o fic ia l 
a Torres Nilsson para la film ac ión  de " E l  p i b e  
cabeza".

La revista Panorama in fo rm ó  las razo
nes "Tafo d e c l a r ó  qut l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  
notorio criminal d e  l o s  a ñ o s  3 0  h a b í a  s i d o  
falseada en el guión., h a c i é n d o l o  u n a  v í c t i m a
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presentado com o fa ta l e inco rreg ib le  ya  que 
sería p rop io  de ciertas " n a t u r a l e z a s " .

" M IL I T A R I Z A R "  L A  P A N T A L L A

Por supuesto, la m isión  de T a to  debía 
a lcanzara las pe lícu las p o lítica s , aquellas que 
expresan más d irectam ente  la lucha de clases. 
A s í p ro h ib ió  “E s t a d o  d e  S i t i o " ,  que pone de 
re lieve lasv incu lac ioens del apara to  de la C IA  
con losg o b ie rn osy  po lic ías la tinoam ericanas. 
En un reporta je  en la revista G e n t e ,  T a to  se 
lam entó  de no haber asum ido antes com o in 
te rve n to r del Ente, para p ro h ib ir  " L a  P a t a g o -  
n i a  R e b e ' d e "  y  “ Q u e b r a c h o "  porque a tentan 
con tra  las " i n s t i t u c i o n e s a r m a d a s "  del país.

P O R  Q U E  N O  H A Y  O P O S IC IO N  A  T A T O

Hay un hecho s in tom á tico . A n te  las 
m onstruosidades antidem ocráticas del " c e n 
s o r "  n ingún sector " d e m o c r á t i c o "  hace nada. 
A lgunos d ia rios o publicaciones deslizan a l
gún com en ta rio  irón ico  y p un to . El b loque 
de los 9 no dice ni hace nada.

La presencia de personajes del " m e d i o e 
v o "  en los puestos claves del aparato estatal 
(educación, universidad, cine, te lev is ión) es 
un aspecto m onstruoso de-la barbarie  ca p ita 
lista co n tra  las libertades dem ocráticas y las 
masas. El gob ie rno  de Isabelita tiene  que re
c u rr ir  crecien tem ente  a estos personajes p o r
que los m étodos " d e m o c r á t i c o s "  'p a r a  co m 
ba tir a los trabajadores están en crisis. La fu n 
ción de la cam arilla  derechista es " l i m p i a r "  a 
fondo . Se ha empezado p o r la Universidad, el 
c ine, la te levis ión, solam ente com o ensayos 
para ap licarlos a todos los aspectos de la vida 
social de los trabajadores. £

■  En las semanas y días previos a la Conferencia 
de Cancilleres de la OEA, que se realizó en Quito, la 
prensa mundial y los observadores internacionales a- 
seguraron, unánimemente, que se lograría el levanta
miento de las sanciones aprobadas en 1964 contra 
Cuba. " E n  'o s  m e d i o s  d ip l o m á t ic o s  d e  e s ta c a p it a l  
(París) y  e n  c u a lq u ie r  f u e n t e  b ie n  i n f o r m a d a . . .  se sa

b í a  c o n  m u y  e x a c t a  p r e c i s ió n  q u e  l a  d ip l o m a c ia  n o r 
te a m e r ic a n a  h a b la  r e s u e lto  d e s d e  h a c e  t i e m p o  a b r i r  la  
'l u z  v e r d e 'p a r a  e l  l e v a n t a m ie n t o  d e  s a n c io n e s  e n  la  
C o n f e r e n c i a  d e  Q u i t o "  I P a n o r a m a ,  1 9 / 1 1 ) . Según la 
revista T i m e  ( 2 5 / 1 1 ) , los gobiernos que propiciaron 
la reunión (Venezuela, Colombia y Costa Rica) con
taban con los dos cruciales votos de Guatemala y Hai
tí, que se trocaron en abstenciones por la presión de 
EE.UU.

¿Por qué este aparente cambio del gobierno 
yanqui?

Para entender este proceso es necesario remon
tarse a la llamada crisis de los " m is s ile s " ,en octubre 
de 1962. En esa oportunidad, el gobierno de Kenne-

(ODTRh
dy estableció un bloqueo militar completo sobre Cu
ba, reclamando el retiro de los cohetes rusos instala
dos para la defensa de la isla. Este bloqueo llevó a la 
burocracia rusa a una monstruosa capitulación: el en
tonces vice-mínistro Mikayan arribó a un acuerdo en 
Washington por el que las Naciones Unidas obtenían 
el derecho a la inspección dentro de Cuba, prome
tiendo los yanquis, a cambio de ello, respetar la " s o 
b e r a n í a "  de ésta. Fidel Castro rechazó de plano este 
pacto entre la b>,rncrT Ía  y el imperialismo, afirman
do que no iba a permitir la desintegración ae Cuba y 
la desmoralización de los revolucionarios latinoame
ricanos. Desde entonces, el asunto Cuba quedó con
gelado en las negociaciones entre el imperialismo y la 
burocracia, hasta que nuevas condiciones (visitas de 
Nixon a Moscú, acuerdo sobre la " p a z " e n  Vietnam, 
complicidad yanqui en la invasión a Checoslovaquia) 
reabrieron la cuestión. Lo que discuten es: cómo en
tra Cuba en el engranaje mundial de la colaboración 
contrarrevolucionaria entre Washington y Moscú, lla
mada " c o e x is t e n c ia  p a r i f i c a " .

los golpes y  
no se han

H  El 10 de noviembre, una rebelión mi
litar derechista intentó derribar al gobier
no que preside el general Banzer. El levan - 
tamiento es el segundo que se produce en 

lo  que va del año, y  constituye una mues
tra palpable de la uescomposición acelera
da del régimen antiobrero de Banzer.

Para contener la presión de derecha 

Banzer apeló a las concesiones a los golpis
tas. Decidió mantenerse en el gobierno has
ta 1980, anular la convocatoria a eleccio
nes -previstas para junio del año p ró x im o -  
disolver a los partidos políticos y  proscri
bir a laa actuales direcciones sindicales, es
tudiantiles y  de organizaciones profesiona
les, y enviar tropas a las minas, donde se 

concentra la vanguardia del proletariado 

boliviano De esta manera, el vaivén guber
namental es brutal: insistió en llamar a e- 
lecciones, por la presión nacionalista (go l
pe de militares jóvenes en julio pasado), y

contra-golpes 
term inado

ahora las anula por la  reacción de los gori
las.

Las direcciones sindicales lanzaron un 

rápido plan de huelgas, suponiendo que se
rían socorridas por el ala nacionalista de las 

F F .A A . La  Central Obrera Boliviana dispu
so un paro de 48 horas que se cum plió m a
sivamente el 12 y  13 de noviembre En las 

minas hubo actos de repudio, plegándose 

al paro; los obreros fabriles de La  Paz y  
Cochabam ba se movilizaron en las calles. 
Los estudiantes de La  Paz, O ruro y  Cocha- 
bamba se sumaron a la huelga dispuesta 
por la CO B . El aventurerismo de los buró
cratas deform ó la genuina voluntad de com 
bate de los explotados.

La  resistencia obrera y  la rivalidad más 

acentuada entre las fracciones burguesas 

han impedido que el gobierno se estabili
zara mediante la aplicación de sus planes 

antidemocráticos y antiobreros. T odo  esto 

constituye el anticipo de una nueva crisis 0

LAS CO NDICION ES NO RTEAM ERICAN AS

Para el imperialismo yanqui América Latina es 
su propio trasero, y esto no está dispuesto a negociar
lo con nadie. El planteo norteamericano a la buro
cracia rusa está en la misma línea de 1962: admitir 
la existencia del gobierno cubano de Fidel Castro, 
pero como un satélite del sistema interamericano 
controlado por EE.UU.

Las condiciones del imperialismo para levantar 
el bloqueo y " n o r m a l i z a r "  relaciones son dos:

1) desarticulación progresiva de Cuba del dis
positivo m ilitar ruso, lo que significaría la desmilita
rización del país y su vulnerabilidad defensiva;

2) admitir el principio de negociaciones sobre 
las indemnizaciones correspondientes a las propieda
des norteamericanas expropiadas por la revolución.

Estos dos pilares del planteamiento de los Es
tados Unidos van dirigidos al objetivo de asestar una 
derrota política de fondo a la revolución latinoame
ricana y reducir la existencia de Cuba como Estado 
obrero a una mera formalidad, sin gravitación ningu
na -prim er gran paso para una restauración capitalis
ta.

Esta negociación entre el imperialismo y la bu
rocracia rusa forma parte de un paquete global inter
nacional (Medio Oriente, Seguridad europea, reduc
ción de armamentos nucleares. China), y depende de 
la marcha del conjunto de la colaboración contrarre
volucionaria.

De cualquier manera, la aceptación de las exi
gencias norteamericanas sería un paso temerario que 
podría poner en crisis al gobierno ruso. Esto explica
ría las informaciones de la prensa nortenmericana, 
que atribuyen un enfriamiento del Kremlin en torno 
a la discusión cubana. Se supone, de todos modos, 
que va a ser uno de los puntos especiales de la reu- 
ción Ford-Breznhev en Vladivostok, esta semana.

LA FUNCION D EL R ESU LTADO  EN LA OEA

Obviamente, el desarrollo de las relaciones de 
América Latina con Cuba está ligado, para el impe
rialismo, a sus objetivos de conjunto. El reconoci
miento diplomático de Cuba por algunos gobiernos 
(Argentina, por ejemplo), no fue seriamente cuestio
nado por EE.UU., porque servía como expresión de 
su voluntad de negociar -s in  ofrecer otro tipo de 
riesgos.

El levantamiento del bloqueo por la OEA es 
otra cosa. El imperialismo quiere que Cuba, si bien 
no se integre a los compromisos de la OEA, elimine 
todo lo que choca con los principios del sistema in- 
teramflricano -en  lugar de la alianza m ilitar con la

URSS. Por eso, es una cuestión principal en las ne
gociaciones que la 0 EA abre de acuerdo con las con
cesiones que se hayan arrancado a Cuta.

Ligado a esto, hay otro punto fundamental. El 
levantamiento de las sanciones dará luz verde a Ve
nezuela para abastecer de petróleo a Cuba, resolvien
do uno de los problemas más gravosos de la econo
mía de la isla, y lo que sería una quiebra profunda 
del bloqueo económico, y una importante victoria de 
Fidel. Contra esto, los militares venezolanes, bajo la 
batuta de la CIA y la junta interamericana, han co 
menzado con las demostraciones de protesta clásicas 
del golpismo. Existe el serio peligro de que un pase 
independiente de Venezuela conduzca al golpe de es 
tado. Por eso su gobierno ha tardado tanto en nor
malizar sus relaciones con Cuba, y por eso trató de 
conseguir antes ei visto bueno de la conferencia de 
cancilleres.

____________LA OEA SIGUE EN PIE_____________

Todo lo dicho revela que la OEA es un instru
mento de la diplomacia norteamericana. Pero la base 
de la OEA es el acuerdo militar que une a las Fuerzas 
Armadas latinoamericanas con el Pentágono. Este es 
el punto clave, y no las poses de los gobiernos en las 
conferencias. Cuando un gobierno no juega las cartas 
yanquis, el sistema interamericano funciona para de 
rribarlo,' por la vía del golpe militar.

Por eso hay que tener muy en cuenta, en todo 
este proceso, no las maniobras diplomáticas formales 
de tal o cual gobierno, sino la evolución de estos en 
su conjunto. La militarización del gobierno peronis
ta y las amenazasen Venezuela, apuntan a completar 
lo realizado en Chile, Uruguay y Bolivia. Armar un 
cerco más sólido contra Cuba, es parte de la política 
yanqui de " n o r m a l i z a r "  relaciones con ésta... bajo 
sus condiciones.

_________LA C R ITIC A  AL CASTRISMO__________

Somos los últimos en pensar que el goh .m o 
de Fidel Castro está en liquidar la soberam de Cuba 
a manos del imperialismo. Esto sólo le pueden soste
ner las sectas contrarrevolución -, ias. Nuestra crítica 
dice que la colaboración del castrismo con la polí
tica contrarrevolucionaria del Kremlin (apoyo a la 
invasión a Checoslovaquia, silencio a 'la  traición 
en Vietnam, apoyo político a "la vía chilena", 
a Velazco, a Isabel), es decir, su política de co
laboración de clases internacional, conduce a la
revolución cubana a la "impasse" y a la derro
ta. La política castrista es, POR ESTO, el principal 
enemigo de la revolución cubar 0
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Internacionales

■  El reciente Congreso del Partido Comu
nista Portugués resolvió eliminar el concepto 
“dictadura del proletariado"  de su programa. 
De esto nos da cuenta el último número de 
Nuestra Palabra (13 de noviembre):

“A l referirse a las modificaciones del 
Programa partidario, con vistas a adecuarlo 
a la nueva situación, el secretario general del 
PCP se refirió a la dictadura del proletariado. 
Recordó que para los marxistas dictadura sig
nifica el dominio de una clase o  de clases so
bre otra clase o clases... Empero, considera 
que en estos momentos, después de casi me
dio siglo de dictadura fascista, cuando las ma
sas sienten horror a la palabra dictadura, no 
sería conveniente utilizar dicha palabra refe
rida al proletariado. Para el lenguaje corriente 
tiene un significado muy distinto al utilizado 
por la terminología marxista. Por eso s e  ha 
resuelto sacarla del programa porque podría 
dar íug^r a inconvenientes e incomprensiones 
en cuanto a la política de los comunistas".

En una situación muy similar a la portu
guesa, luego de decenas de años de despotis
mo zarista, inmediatamente después de la ca
ída del zar, Lenin, que sostenía que “Rusia 
es hoy el más libre de todos los países belige
rantes", en susfamosas Tesis de Abril, propu
so resaltar el carácter marxista del Partido, 
rechazar toda identificación con el régimen 
“dem ocrático" burgués e insistir que la "úni
ca salido" era la “revolución proletaria". Por 
eso, p r r  ju s o  cambiar el nombre del Partido 
(Socialdemócrata) por el de Partido Comu
nista porque “además de ser c i e n t í f i c a r ñ e n t e  

exac to ayuda a esclarecer la c o n c i e n c i a  d e l  

proletariado".
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" D e b e m o s  r e p e t i r  q u e  s o m o s  m a r x i s t a s  

y  q u e  n o s  b a s a m o s  e n  e l  M a n i f i e s t o  C o m u n i s 

t a ,  d e s f i g u r a d o  y  t r a i c i o n a d o  p o r  l a  s o c i a l d e -  

m o c r a c i a . . . " .

"... la s e g u n d a  p a r t e  d e  l a  d e n o m i n a c i ó n  

d e  n u e s t r o  P a r t i d o  ( S o c i a l d e m ó c r a t a )  t a m p o 

c o  e s  e x a c t a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  c i e n t í f i 

c o .  L a  d e m o c r a c i a  e s  u n a  d e  l a s  f o r m a s  d e l  

E s t a d o  y ,  n o s o t r o s ,  l o s  m a r x i s t a s ,  s o m o s  e n e 

m i g o s  d e  t o d o  E s t a d o " .

"... l a  r e a l i d a d ,  l a  r e v o l u c i ó n ,  h a  c r e a d o  

y a  p r á c t i c a m e n t e  e n  n u e s t r o  p a í s ,  a u n q u e  e n  

f o r m a  d é b i 1 y  e m b r i o n a r i a ,  e s e  n u e v o  “ E s t a 

d o "  ( u n  E s t a d o  c o m o  l a  C o m u n a  d e  P a r í s  d e  

1 8 7 1 ) ,  q u e  n o  e s  u n  E s t a d o  e n  e l  s e n t i d o  e s 

t r i c t o  d e  l a  p a l a b r a " .

“ H a y  que m i r a r  a d e l a n t e  y  n o  h a c i a  a -  

t r a s , n o  h a c i a  l a  d e m o c r a c i a  d e  t i p o  b u r g u é s  

h a b i t u a l ,  q u e  a f i a n z a b a  l a  d o m i n a c i ó n  d e  l a  

b u r g u e s í a  c o n  l a  a y u d a  d e  l o s  v i e j o s  árganos 
d e  a d m i n i s t r a c i ó n ,  d e  l a  p o l i c í a ,  e l  e j é r c i t o  y  

l a  b u r o c r a c i a  m o n á r q u i c a s " .

“ L a  p a l a b r a  ‘d e m o c r a c i a ’,  a p l i c a d a  a l  

P a r t i d o  C o m u n i s t a ,  n o  e s  s ó l o  c i e n t í f i c a m e n 

t e  i n e x a c t a .  D e s p u é s  d e  m a r z o  d e  1 9 1 7 ,  e s  

u n a  a n t e o j e r a  p u e s t a  a l  p u e b l o  r e v o l u c i o n a 

r i o  q u e  l e  i m p i d e  e m p r e n d e r  c o n  l i b e r t a d ,  i n 
t r e p i d e z  y  p r o p i a  i n i c i a t i v a  l a  e d i f i c a c i ó n  d e

l o  n u e v o :  l o s  S o v i e t s  d e  d i p u t a d o s  o b r e r o s ,  

c a m p e s i n o s ,  e t c ,  c o m o  ú n i c o  p o d e r  d e n t r o  

d e l  ' E s t a d o ' ,  c o m o  p r e c u r s o r  d e  l a  ‘e x t i n 

c i ó n ’ d e  t o d o  E s t a d o " .

“ N o  h a y  m á s  s a l i d a  q u e  l a  r e v o l u c i ó n  

d e l  p r o l e t a r i a d o

La argumentación de Lenin era conclu
yente. El proletariado ruso había creado los 
Soviets, como órganos de poder, pero por fal

ta de organización y conciencia había cedido 
el poder a la burguesía. La única forma de es
clarecer a los trabajadores y campesinos era 
explicando con claridad los fipes y  las consig
nas en la agitación y en el programa. E l cam
bio del nombre del Partido no era una cues
tión terminológica: era parte de todo el rear
me del Partido para la conquista del poder, 
para la revolución proletaria.

Una labor exactamente opuesta es la 
que realiza el PCP. Las masas portuguesas han 
ganado las calles, han creado los comités de 
fábrica y  los comités revolucionarios de sol
dados, han liquidado dos tentativas contra
rrevolucionarias; en síntesis, han creado órga
nos de poder en disputa abierta con el gobier
no burgués, que ensaya distintas alternativas 
para derrotar a los trabajadores.

Eli PCP es uno de los más firmes soste
nedores del gobierno burgués y combate la 
tendencia obrera a imp jner su propio poder. 
En el Congreso, Cunhal fue explícito: “ e l  

P a r t i d o  C o m u n i s t a  n o  a s p i r a  a l  p o d e r  s i n o  

q u e  l u c h a  s o l a m e n t e  p o r  l a  d e m o c r a c i a " .

La eliminación del concento " d i c t a d u 

r a  d e l  p r o l e t a r i a d o "  no es un cambio termi
nológico. Es la liquidación, aún formal, de 
todo planteo revolucionario. Si el planteo 
de Lenin armaba al Partido para el poder, 
el de Cunhal está dirigido a tranquilizar a la 
burguesía y al imperialismo, a decirles que el 
PCP renuncia en los hechos v en las palabras 
al GOBIERNO OBRERO Y  A L SOCIALIS  
MO.

Los militantes comunistas de nuestro 
país deben reflexionar ante esta nueva trai
ción al programa de Marx y Lenin. #
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Las elecciones en EE.UU.
unn nuEvn f a s e

d e  IR  crisis  im PERm iism
■  Las elecciones del 5 de noviembre oasado en 
Estados Unidos dieron por resultado uns d e fo t.i a 
brumadora del oficialismo, el partido Republicano, 
y han sido una muestra de la crisis política del Esta
do norteamericano.

*La oposición, el partido Demócrata, obtuvo 
el 60 por cip^tn de los votos, logrando apoderarse^ 
de dos tercios de la cámara de Represen tan tes, aumen
tar su mayoría en el Senado y obtener 36 goberna
ciones de los 50 estados de la Unión. Entre éstos, los 
dos más importantes, Nueva York y California.

•Sólo el 38 por ciento de los 145 millones de 
electores fueron a las urnas. Aunque el voto no es 
obligatorio, el promedio de los últimos doce años ha
bía sido del cincuenta por ciento.

Un amplio sector de la población norteameri
cana, utilizando la boleta de los demócratas, expresó 
su repudio a la orientación crecientemente antidemo 
crética y centralista del Estado norteamericano, tan
to con Nixon como con Ford. Pero los más expresa
ron su profunda desconfianza hacia los dos partidos 
tradicionales, subordinados ambos del gran capital y 
comprometidos en la política de descargarla crisis 
económica del imperialismo sobre las espaldas del 
proletariado yanqui.

FORD CO NTIN U A A NIXON

El reemplazo de Nixon por Ford no significó 
ningún cambio en la tendencia del gran capital yan
qui a liquidar las libertades democráticas y federales 
con el objetivo de constituir un Estado fuerte, cen
tralizado, apto para que el imperialismo pueda cum

plir su rol de gendarme contra la revolución mundial 
en ascenso.

Públicamente Ford avaló las a r;iv i4ades de la 
CIA en Chile y declaró que aquella seguiría actuando 
en otras partes del mundo. Perdonó a Nixon, para 
impedir que prosiguiera la investigación del espiona
je de Watergate, lo que hubiera permitido revelar las 
conexiones profundas del Estado norteamericano 
con los servicios de informaciones y el alto mando 
militar.

Nombró como vicepresidente a Rockefeller, re- 
Dresentante del más grande monopolio internacional 
del petróleo v un delincuente común, en materia de 
defraudaciones al Estado. En la ciudad de Boston se 
opuso a la resolución de un juez que ordenó la con
currencia de niños negros a los colegios de blancos.

La justicia norteamericana acompañó los pa
sos del Ejecutivo. Indultó hace pocos días a los poli
cías autores de la masacre de 8 estudiantes en Kent, 
procesados desde 1970. Dejó en libertar aWilliam 
Calley, responsable directo de la matanza de My Lai, 
en Vietnam.

CO NTRA EL M OVIM IENTO OBRERO

La orientación represiva del Estado norteame
ricano, nacida de las necesidades de su política con
trarrevolucionaria mundial, se dirige también a liqui
dar la crisis social interna.

En abril, un millón de trabajadores del acero 
impusieron un aumento del 39 por ciento en los sala
rios. En agosto, las huelgas obreras llegaron a un nú
mero récord: 586 en sólo un mes. A mediados de

octubre, quince mil obreros de American Motors lo
graron la reincorporación de 25 activistas despedi
dos. En estos momentos, la huelga de 120 mil mi
neros por tiempo indeterminado lleva diez días de 
duración.

La crisis económica golpea a pleno al imperia
lismo norteamericano y lo obliga a enfrentar como 
nunca al movimiento obrero, que ya un año atrás en
terró el programa de congelamiento salarial de Ni
xon, a liquidar las conquistas que este proletariado 
ha obtenido por medio de su lucha y por la posi
ción privilegiada de los EE.UU. en la economía mun
dial. Los despidos en la industria automotriz llegan 
ya a 20 mil, en la construcción a 150 mil. Los fe
rrocarriles y las acerías han suspendido a decenas de 
miles. La tasa de desocupación era del 5,4 por ciento 
en setiembre, del 5,8 en octubre y del 6 por ciento, 
este mes. Para principios del próximo añojos econo
mistas del gran capital prevén un 8 por ciento, como 
mínimo.

Todo el programa económico de Ford es de
jar que la situación siga como está. En el último año, 
el salario real de los trabajadores descendió en un 
diez por ciento, mientras que las ganancias netas de 
los bancos aumentaron en 37 mil millones de dóla
res y de las principales industrias en nuwe mil m illo
nes.

En lo fundamental esta política ha sido apoya
da por los demócratas, reclamando la concertación 
de un Pacto Social y la implantación del control de 
salarios.

LA C R IS /'P O L IT IC A

Es en este marco de represión política y crisis 
social que se han realizado las últimas elecciones. 
Sus resultados, la orientación de la población nortea
mericana a repudiar la tendencia hacia un estado 
fuerte, no harán más que acentuar esa tendencia, ya 
que el gobierno necesitará del garrote para imponer 
su política.

El dominio de los demócratas sobre el Paila- 
mentó, acentúa las dificultades del imperialismo yan
qui, Ford advirtió que "una dictadura l e g i s l a t i v a "  
impediría a Estados Unidos ac ti^ i en Medio Orien
te, Europa, Indochina y en sus relaciones con los 
Estados Obreros. Sin embargo, el imperialismo ne
cesita mtervenii contra la revolución mundial, pese 
al repudio de los norteamericanos y a las trabas que 
puede poner el Parlamento. Está planteada una cri
sis política colosal de todo el aparato estatal nortea
mericano, en la cual el gran capital y el alto mando 
se orientarán hacia su más férreo control, liquidan
do de raíz todas las libertades democráticas aún vi
gentes en Estados Unidos. •
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I La co/osa/ crisis política del aparato estatal norteamericano, Itevarin a/ gran capital y ai alto mando 
a liquidar de raíz todas las libertades democráticas aún vigentes en EE.UU.
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IA  HISTORIA DEL POR BOLIVIANO
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RUERTURR 
TRAGICA I  

I  GUERRILLA 
DEL CHE

■  Doce años de gobierno pequeño burgués, 
usurpador de la insurrección obrera de 1952, 
condujeron finalmente a la contrarrevolución. 
Esta surgió del interior del M N R  y estuvo en
cam ada por el ejército reorganizado por Paz 

Estenssoro, y armado y entrenado por los 
vanquis. La culminación contrarrevoluciona
ria del ciclo nacionalista fue inspirada direc
tamente por el Pentágono. "En los planes nor
teamericanos —había pronosticado el P O R — 

se involucra la inevitable caída política del 
M NR como partido popular. Los yanquis a- 
yudan al gobierno en la medida en que toda
vía puede jugar con las masas y lo empujan 
cuidadosamente a que ahogue en sangre la 
rebelión popular. Cuando llegue ese momen
to, el imperialismo jugará la corta de la junta 
mili tar con la rreencia de que esta puede ha
cer trabajar bala en boca a los mineros boli
vianos. El imperialismo tiene ya su general de 
turno: René Barrientos Ortuño" (1 ) .

Efectivamente, Barrientos fue impuesto 
por ios yanquis como vicepresidente para el 
tercer período en Paz Estenssoro, en mayo 

de 1964. Cinco meses después, desalojó del 
poder al presidente y lo ocupó directamente 

ju rto  con el comandante en jefe, A lfredo  
Ovando Candía.

El PO R  y el PC fueron los únicos parti
dos políticos de Bolivia que se pronunciaron 

contra el golpe militar. El derrocado M N R  fa- 
facilitósus cuadros al nuevo régimen. Los de
más partidos, desde el derechista FSB hasta 

el nuevo PR IN , dirigido por Juan Lechín, a- 
poyaron en sus comienzos al gobierno con- 
trarre -olucionario.

La  rjptu ra  política del proletariado mi
nero con el M N R  era un hecho ,pero la inicia
tiva había pasado a la contrarrevolución. E- 
11o fue facilitado por el retroceso del campe- 
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sinado, debido a la frustración en la reforma 
agraria (subproducto de la frustración de la 
revolución obrera). La extrema parcelación 
de la tierra había tenido una "finalidad p o lí
tica y no económica: convertir a la masa cam
pesina en un factor decisivo de estabilidad so
cial, en una fuerza conservadora capaz de o- 
ponerse y neutralizar 1a constan te y creciente 
amenaza proletaria. En ciertos mom entos de 
agitación sindical obrera, el gobierno movi- 
mientista no tuvo el menor reparo en movi
lizar las milicias campesinas de 1a zona co- 
chabambina contra los huelguistas del alti
plano"  ( 2).

En las ciudades, mientras tanto, la pe
queña burguesía se había desplazado, harta 
ya del M NR, hacia una creciente influencia 
de la FSB, partido contrarrevolucionario, al 
que el gobierno nacionalista había permitido 
organizarse para encubrir su propia derechi-, 
zación. Estas fueron las condiciones en que 
Barrientos lanzó su arremetida contra las m i
nas, rebajó drásticamente los salarios obreros; 
profundizó la ingerencia imperialista; regla
mentó la actividad sindical, despidió dirigen
tes y declaró disueltas a las organizaciones 
obreras. En abril de 1965, la región minera 
fue colocada bajo jurisdicción militar, abrien
do el período de más dura represión contra 
la clase obrera, cuyo episodio más cruento 
será la masacre de la noche de San Juan, en 
junio de 1967.

En la lucha contra la represión barrien- 
tista, el POR ocupó la primera línea de com
bate. En ella perdió a dos de sus más recono
cidos líderes sindicales, César Lora e Isaac 
Camacho. Desde entonces, sus nombres fi
guran a la cabeza de la lista de mártires del 
proletariado boliviano y del POR.

La clase obrera se encontraba ahora i-

nerme frente a la represión militar, aislada de 
las clases que debieron ser sus aliados, con su 
dirección segregada. Se replegó sobre sí mis
ma, articuló sus reivindicaciones defensivas y 
reorganizó sus cuadros. También en esa expe
riencia, el POR supo cumplir con sus compro
misos, pese a los golpes recibidos, pese a te
ner buena parte de su dirección detenida en 
campos de concentración.

LA G U E R R ILLA  DEL CHE

Si nos extendemos en la descripción de 
este cuadro de retroceso es porque, en este 
cuadro, nació el foco guerrillero dirigido por 
Ernesto Guevara, en el sudeste de Bolivia. Su 
aparición se ubica cronológicamente en enero 
de 1967, y es desde el inicio una experiencia 
totalmente extraña al movimiento de las ma
sas. No es justo decir que la guerrilla intentó 
sacar a los trabajadores de su retroceso; ni si
quiera tuvo en cuenta esta circunstancia deci
siva, pues era un experimento que pretendía 
imponerse desde fuera de las masas, de sus 
organizaciones y experiencia.

Concebido desde el exterior como un 
sustituto de la actividad conciente de las ma
sas obreras, la guerrilla del Che se implantó en 
la selva de Ñancahuazú como un fenómeno e- 
xótico, ajeno a la realidad que la rodeaba.

La innegable condición revolucionaria 
del jefe guerrillero suscitó, por supuesto, la 
atención de séctores de la vanguardia, pero 
circunscripta al medio universitario y escasa
mente al proletariado. Hubo, por eso, atisbos 
de movilización estudiantil en La Paz y en 
Sucre,bien pronto ahogadas por la represión. 
Esas expresiones no pasaron de allí porque, 
en el cuadro del retroceso obrero, la pequeña- 
burguesía en su conjunto se encontraba para
lizada o dominada por la contrarrevolución. 
La conducta contrarrevolucionaria de los par
tidos stalinistas (pekinés y pro-Moscú) contri
buyó en mucho a que la simpatía que hubie
ra podido despertar la guerrilla en esa capa 
social no tuviera manifestaciones concretas. 
La esperanza del Che en que la aparición del 
foco guerrillero estimularía la actividad de las 
masas convirtiendo a aquél en la única direc
ción revolucionaria, quedó frustrada.

La guerrilla del Che fue el fruto de una 
salida de compromiso entre la dirección cas
trista y los partidos stalinistas latinoamerica
nos (en la Tricontinental y la OLAS), que 
concluyó beneficiando totalmente a estos úl
timos. Siguiendo la orientación dictada por 
el Kremlin, dirigida a aislar a Cuba de la revo
lución latinoamericana, los PC defeccionaron 
de todo compromiso efectivo con las guerri
llas sumando un nuevo factor de aislamiento 
al brote guerrillero. La conducta del stali
nismo internacional fue la de hacerle la cama 
al Che, instrumentando el aventurerismo de 
los foquistas.

El carácter pequeñoburgués y aventure
ro de la guerrilla del Che quedó evidenciada 
por su total desvinculación de las organiza-
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ciones de masas, de las organizaciones revo

lucionarias y  de la tradición histórica del pro

letariado que hizo la primera revolución obre

ra de América Latina. Esta impostura, el im

perialismo y el stalinismo se la cobraron en 

sangre.
La  llamada falta de vinculación entre la, 

acción militar de los guerrilleros y  las movili

zaciones de masas, en el terreno en que éstas 

se desarrollaban, fue el reflejo de la falta de 

conexión de ese movimiento con el programa 

y organización del partido de la clase obrera. 

La guerrilla levantó un programa filantrópico 

de liberación nacional, y en ningún lugar se 

definió por el gobierno obrero-campesino.

Apenas conocido el surgimiento del bro

te guerrillero, la dirección del partido trots- 
kista -con fin ada  en su mayor parte— lanzó 

desde la clandestinidad una declaración en la 

que se decía: “El movimiento guerrillero no 
resuelve por si solo el problema número uno 
del proceso revolucionario, es decir, el pro
blema de la dirección, como tampoco puede 
colocarse al margen de la evolución política 
del país... En este momento de definiciones, 
el POR dice públicamente que se solidariza y 
apoya al movimiento guerrillero que acaba de 
estallar, Sétjún partes oficiales, en el sudeste 
del país. Se asume esta actitud sin considerar 
previamente su fortaleza o debilidad, sus vir
tudes o defectos. Los guerrilleros, ¡yese a to
das las limitaciones que puedan tener, son

B  Cuando fue asesinado por los esbirros del barrientismo, César Lora no había cumpli
do aún los 36 años de edad, pero tenía acumulada una trayectoria como militante de la 
clase obrera y como reconocido dirigente de los trabajadores mineros.

Fue testigo de su asesinato, otro minero, también porista, Isaac Camacho. Por su 
testimonio pudo reconstruirse el episodio: " D e s p u é s  d e  t o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  m a y o  ú l 

t i m o ,  (huelga general contra Barrientos en mayo de 1965), n o s  e n c o n t r á b a m o s  p r ó f u g o s  
C é s a r  L o r a  y  y o ,  d e b i d o  a  l a  s a ñ u d a  p e r s e c u c i ó n  p o l i c i a l  d e  q u e  é r a m o s  o b j e t o .  L l e g ó  h a s 
t a  n o s o t r o s  l a  n o t i c i a  d e  q u e  e l  g o b i e r n o  h a b í a  d a d o  ó r d e n e s  p r e c i s a s  p a r a  v i c t i m a r  a  C é 
s a r  L o r a ,  q u e  e r a  d i r i g e n t e  n a c i o n a l  d e  m i  p a r t i d o  y  u n o  d e  l o s  m á s  d e s t a c a d o s  m i e m b r o s  
d e  l a  F e d e r a c i ó n  d e  M i n e r o s .  L a s  a u t o r i d a d e s  l e  t e n í a n  o d i o  p o r q u e ,  d u r a n t e  l a  h u e l g a ,  
s e  m o s t r ó  p a r t i d a r i o  d e  r e c . ' t a z a r  c o n  l a s  a r m a s  l a  i n v a s i ó n  d e  l a s  f u e r z a s  d e l  e j é r c i t o  a  la s  
m i n a s  y  p o r q u e  p u s o  e n  e s t a d o  d e  a l e r t a  a  l o s  t ,  a b a j a d o r e s  a c e r c a  d e  l o s  m é t o d o s  i n h u 
m a n o s  q u e  e m p l e a r í a  e l  y e  K i e r n o  m i l i t a r  p a r a  o o i i g a r  a  l o s  m i n e r o s  h a m b r i e n t o s  a  p r o 
d u c i r  m á s " .

El 29 de julio de 1965, cayó César Lora, víctima de una patrulla que lo detuvo, jun
to a Camacho, cuando regresaba desde Sucre, donde había permanecido oculto por un 
tiempo.

De no haber sido por su compañero Camacho, que escapó a la persecución y dio 
cuenta del asesinato, quizás nunca se hubiera conocido su suerte. Pero Isaac Camacho se 
puso a la cabeza de una campaña de agitación, denunció públicamente a los autores de la 
muerte. Había que hacer desaparecer al testigo del crimen, a quien heredara ante los tra 
bajadores mineros la bandera de César Lora. Así, poco después de la masacre de San 
Juan, en julio de 1967, Isaac Camacho fue asesinado en una celda donde se lo había en 
cerrado por orden de quien, luego^se confesaría agente de la CIA, el ministro Antonio 
Arguedas.

Con Lora y Camacho, el trotskismo boliviano aportó sus mejores cuadros a la lucha 
contra el barrientismo. Otros militantes poristas cayeron después, en la defensa de la A 
samblea Popular, en agosto de 1971. Carne y sangre de su clase, los hombres del POR han 
dado su vida por el destino revolucionario de las masas bolivianas. #

LORR V IHR1HCH0

parte de la avanzada armada cjel pueblo. Sus 

objetivos son la liberación nacbnúl y social 
y están al servicio del progreso /  del avance 
de la historia: la violencia que utilizan se jus
tifica por eso " (3 ).

El POR estaba materialmente obligado 

a partir del apoyo a la guerrilla, debido a la 

repercusión nacional de ésta. El POR apoyó a 

la guerrilla com o si se tratara de una huelga 

obrera inoportuna y mal dirigida, y que todo 

activista debe defender contra la patronal. Pe

ro entendemos com o un verdadero exceso a- 
tribuirle el carácter de "vanguardia arm ada" 

-lenguaje típicamente foquista, que oculta 

su aventurerismo político.
La actitud del PO R  no estuvo exenta 

desde luego, de puntualizar las diferencias 

políticas que mantenía con la concepción fo- 

quista. En su trabajo posterior G . Lora ha 

escrito: "Constituye una arbitrariedad, que 
conduce a la aventura trágica, si imponer a 
las masas un método de lucha po r decreto, 
sin tomar en cuenta su experiencia ni el cur
so que sigue el proceso político y la moviliza
ción de masas. Una consigna puede ser teme
rariamente radical, pero se toma ¡ntranscen
dente cuando las masas están insuficiente
mente maduras para asimílame a ella y lle
varla a los hechos. Lo  normal es Que la clase 
obrera, a la cabeza del pueblo, encuentre a la 
lucha armada como consecuencia de su pro
pio desarrollo y de su experiencia y  la con
sidere la única respuesta a los obstáculos que 
contra la revolución levantan el imperialismo 
y sus sirvientes criollos. Si exospcionalmente 

las guerrillas apareciesen al margen de la acti
vidad cotidiana de las masas y éstas estuvie

sen a la altura de dicho método, es evidente 
que inmediatamente se apropiarían de e- 
Uas" (3 ).

Con la muerte de Ernesto Guevara, el 

8 de octubre de 1967 y con el tfacaso de la 

experiencia guerrillera c cerró un capitulo  

trágico en la histona revolucionaria de Boli- 

via. El hecho tuvo consecuencias apenas su
perficiales sobre ios trabajadores, esto porque 

nunca entroncó con su vida V lucha. Las ma

sas habrían de encontrar en los años inmedia

tos, un cauce apropiado a su propia interven

ción en la vida política. Y  el P O P , ei partido 

trotskista, estuvo una vez en la primera 

fila del combate.

N O TA S

(1 ) G. lo ra ,  “ La Revolución Boliviana’ ’.
(2 ) G. Lora, In troducción a las TVs*s de Carilla-

v i, adoptadas por un congrWO pesiho en
agosto de 1964.

(3 ) G. Lora, "R evaloráacion de las 
Guerillas” . Ediciones Poli t ifo  Obrera.
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dobazo, A n to n io  
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se h a id o  c o n v ir - 
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razón es altam ente sig n ificativ o  
o cu rrid o  Ja semana pasada en

y  a c t o » ,  U  e x p líc ita  auto riza-

Con el Estado de Sitio, 
la represión se agiganta

quistas sociales y democráticas. Incapaz de 
lograr sus propósitos por métodos " p a c í f i 

c o s "  y "d e m o c r á t i c o s " ,  el gobierno necesita 
apelar a una mayor represión y a recostarse 
sobre las FF.AA. Esta política reaccionaria 
se dirige a preparar el ataque contra todas las 
masas del país, para cuando éstas empiecen a 
resistir masivamente el plan He carestía. La 
conclusión necesaria es la ley "a n t i s u b v e r s i 
v a " que deroga el derecho de huelga, y el es
tado de sitio, dirigidos, no contra la minoría 
guerrillera, sino contra la masa aplastante de 
trabajadores.

Todo el curso reaccionario se dirige a u- 
nir al aparato peronista con las FF.AA., con 
vistas a estructurar una salida conjunta " m i l i 
t a r i z a d a " . Mientras la CGT " h o m e n a j e a "  al 
Ejército, el Coronal Navarro —el del " n a v a 

r r a z o " — hace sus " p r á c t i c a s  d e  t i r o "  con de
cenas de seguidores sin interferencia del Ejér
cito, y la extrema derecha ( S e m a n a  P o l í t i 
c a )  pide una intervención mayor de la¡> 
FF.AA. en los operativos represivos.

La " o p o s i c i ó n  d e m o c r á t i c a " ,  mientras 
tanto, sigue con su " p o s t u r a  c o n s t r u c t i v a " ' .  
Vanoli —allegado a Balbín— acaba de ratifi
car que la UCR no está por movilizaciones y 
actos públicos, y el " a n t i i m p e r i a l i s t a "  Osc;ar 
Alende tampoco los cree convenientes. E n 
buen romance, lo que tenemos es un apoyo 
" c o n s t r u c t i v o "  a la militarización represiva.

El malón represivo debe ser detenido. 
Hay un único modo de lograrlo: el frente tí
nico de combate de todas las organizaciones 
obreras y democráticas.

• Por el cese del estado de sitio y la de
rogación de la ley antisubversiva.

•For el levantamiento d e  la interven
ción a los sindicatos

*Por un comité de investigación de las 
bandas derechistas.

•Por el cijse de las intervenciones pro 
vinciales e inmediatas e!r •cciones.

•Por !a ex pulsión de la intervención en 
las universidades. #

reac-
con

que en roo- i 
q u » ia  in stitu c io n a liz a c ió n  se m í

as agigantados, reintroduciendo 
a « i E sta d o  de S it io  an ia  repre- 
de los axp lo tad o s, io s N avarro  

otan su activ id ad  con vista* a coro- 
„ a i a lto  m ando en u na sa lid a  p o li-  

J  con ju nta  c u y o  co m ú n  d en om inad or sea 
^  «eantuam iento  sin  lím ite s  de la  represión 
co n tra  la  facha social da los trabajadoras. •

H  Día a día se incrementa la ofensiva re 
presiva del gobierno. He aqu í algunos hechos:

• En Santa Fé, dos jóvenes abogadas, in
tegrantes de la Comisión de Defensa de Pre
sos Políticos fueron detenidas por la policía 
por algunas horas. Puestas en libertad, fueron 
secuestradas en sus casas y aparecieron días 
después ahogadas—con las manos atadas— en 
un arroyo cercano.

*En Córdoba, los obreros de ILASA a- 
bandonaron la planta en señal de repudio por 
la desaparición del delegado Juan Carlos 1̂- 
varez Los "normalizadores" del SMATA no 
avalaron la medida de fuerza de los trabaja
dores.

•Miguel Talento, presidente de la 
F U L N B A , y Pablo Ventura -d e  la JUP— fue
ron detenidos.

•  14 dirigentes de Luz y Fuerza y 
SMATA Córdoba, liberados por el juez, pa
saron a "disposición del P. Ejecutivo", de a- 
cuerdo al estado de sitio.

• Los locales del PST siguen clausurados 
y bajo custodia policial.

•  En Azul detuvieron a 13 compañeros 
de ia JP

•Dos actos del PC fueron prohibidos. 
Lo mismo al FIP y al PSU.

•  El dirigente estudiantil radical Goytía 
fue detenido. Tuvo que ser operado de ur
gencia por los golpes recibidos.

• Dirigentes juveniles del P. Intransigen
te también fueron detenidos.

¿A QUIEN APUNTA LA REPRESION?

"El estado de sitio no introduce m o d i 
ficaciones sustantivas en el accionar d e  la s  o r 
ganizaciones dedicadas a la subversión", co 
mentó ei pasado lunes 11 El Cronista. Enton
ces: ¿para qué se puso?

Las razones hay que buscarlas en otro 
lado. El gobierno libra una lucha contra el 
activismo obrero y juvenil que no está dis
puesto a tolerar el avasallamiento de sus con


