
gamo JSa

i i

L 5
KO
»«D
H T
: iidll

!

Miércoles 17 de Setiembre de 1975 - Año X - IM° 242 - $7.-

P E R U
L a  c a íd a  d e  V e la s c o  
y  las t a r e a s  d e l 
m o v i m i e n t o  o b r e r o

LICENCIA DE ISABEL, 
DEMOLICION DEL GOBIERNO 
PERONISTA
■ "S i Luder r o  se com prom ete a dejar intacto el gabinete, la señora 
no se va... y, s i pese al com prom iso, produce cambios, la señora vuelve al 
día siguiente —afirmó un a lto  funcionario del gobierno" (E l Cronista, 12 
9).

La señora se fue, Luder no se comprometió, los cambios se produje
ron.

Claro está, el resultado de las varias veces desmentida licencia presi
dencial es algo más que una anécdota: el acceso de Luder a la casa de go
bierno es un gran paso adelante en el proceso de desintegración del go
bierno peronista y un nuevo retroceso de los restos de la camarilla lopez- 
reguista y de los sectores "verticalistas"  que se agrupan detrás de Isabel.

Es el dato fundamental de la situación política y de ia etapa abierta 
por el flamante presidente: el derrumbe del peronismo gobernante.

L A DEIVOLICION DEL GOBIERNO PERONISTA

Una función fundamenta! asignó la burguesía a¡ gobierno peronista: 
utilizar su base popular para contener y desviar el ascenso obrero que que
bró a la dictadura militar.

El movimiento huelguístico de fines de junio y principios de julio, 
contra la camarilla gobernante y la política antiobrera del paronismo, pu
so de relieve hasta qué punto este fracasó en su tarea de "disciplinar"  a 
los explotados. Por eso mismo, la huelga general rompió todas las relacio
nes políticas en las que se apoyaba el gobierno peronista.

A partir de aquí, la presencia de un gobierno enfrentado por las ma
sas (pero que pretende actuar en su nombre, manteniendo una ficción 
parlamentaba y seudodemocrática), se convirtió en una amenaza para toda 
la estabilidad del régimen capitalista

Un gobierno homogéneameni' peronista ya no puede cumplir nin
guna ^unción y debido a esto los explotadores buscan ampliar su base, 
forzando una apertura hacia las distintas fuerzas de la burguesía y alen
tando ia intervención creciente de las FFAA como árbitros de la situa
ción. La presencia militar es U' reaseguro frente al movimiento de masas 
y l.is brechas que abre a su movilización la crisis del gobierno y los recam 
bios por arriba.

Es un secreto a voces que el ascenso de Luder fue apoyado por Vi- 
de¡3 y que el inmediato desplazamiento del gabinete tocó a los rr nistros 
cuestionados por el mando militjr

La pérdida de autonomía del gobierno frente a las FF.AA. es un 
producto necesario del rnmpieto deterioro de su base popular. La propia 
Isabel Perón alentó la inqerencia directa gubernamental de los militares, 
solo que por vía de la fracción Damasco-Laplane, opuesta al actual mando 
videlista. Precisamente el desplazamiento de Damasco y Garrido del gabi 
nete ha eliminado los puentes militares con el verticalismo en función de 
la actual política del alto mando: es insostenible la continuidad de un go
bierno peronista, es necesario buscar una salida "coalicionista"  con el a- 
poyo del conjunto de los partidos de la burguesía .

LA CRISIS SIGUE ABIERTA

El ascenso de Luder no significa que la crisis desatada a principios 
de julio haya sido cerrada. Los elemento*; "verticalistas"  y lopezreguistas 
mantienen importantes posiciones dentro del aparato estatal (gobernado
res) y en la cúpula sindical (toda el ala miguelista).

El retorno o el alejamiento definitivo de Isabel, va a constituir, se
guramente, un momento clave de la crisis. La previsible caída de Isabel va 
a arrastrar a todos los elementos afines al gobierno de la camarilla

La burguesía y el imperialismo son concientes de que un gobierno 
homogéneamente peronista no corre más y que por ahora no hay una sa-

(Sigue en la pág. 2)

Se acabaron todas las ilusiones 
y maniobras.
Hay que construir el Partido Obrero 
para dar una salida a los trabajadores.

C o m i e n z a n  las 
o c u p a c i o n e s  c o n t r a  
lo s  d e s p id o s  
y  s u s p e n s i o n e s
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L ic e n c ia  d e  Isabel, d e m o lic ió n  
d e l g o b ie r n o  p e r o n is ta
Iida "pinochetista" posible: el movi
miento obrero se encuentra en ascenso, 
la pequeña burguesía se moviliza junto 
al proletariado, las distintas fracciones 
capitalistas no están unificadas tras un 
goipe de fuerza,

Elgobierno necesita una "apertura", 
pero Ijt burguesía quiere profundizar el 
ataque a las condiciones de vida de las 
masas, manteniendo una política de ca
restía, mientras el imperialismo presio
na en favor de un plan de recesión y 
desocupación masiva. Un gobierno de 
alianzas entre los partidos parlamenta
rios está obligado a dar ciertas conce
siones a las masas (el propio PJ se pre
nunció por elecciones en las provincias 
intervenidas, el desplazamiento de La
cabanne y contra mayores reformas al 
Código Penal) y al mismo tiempo a a- 
poyarse en la creciente ingerencia mili
tar contra todo desborde de la movili
zación obrera.

Es que la crisis en curso afecta al re
curso clave -e l peronismo— que ia bur 
guesía reservó, precisamente, para utili
zar ante la emergencia de una grave cri
sis del Estad j burgués. De ahí que ha
yamos definido al derrumbe del pero
nismo como la crisis de la crisis.

La situación actual se caracteriza 
por la demolición del gobierno peronis
ta sin que la burguesía haya logrado ar
mar todavía una alternativa de recam

bio.
El ascenso de Luder va a llevar a un 

punto más alto la situación de crisis y 
desintegración del gobierno, que va a 
conducir, en definitiva, a la revolución 
dirigida por el proletariado, o a la con
trarrevolución, liderada por la reacción 
imperialista

LA OFENSIVA DE LOS MILITARES

Señalamos en un capítulo anterior 
la imposibilidad, por el momento, de 
un golpe de tendencias fascistas.

Sin embargo, toda la actual situa
ción conduce a plantear esta alternati
va ultrarreaccionaria que preparan el 
gran capital y el imperialismo. La razón 
es muy 'imple: si Perón y el peronsimo 
no pudieron utilizar los recursos semi- 
democráticos y parlamentarios de la 
burguesía para contener ai proletaria
do, los explotadores son conciernes de 
la debilidad congénita de todo gobier
no de apertura o coalición y de la sali
da electoral para el 77.

La perspectiva entonces es de un i- 
nevitable crecimiento de la ingerencia 
militar bajo gobiernos de fachada par
lamentaria, cuyo objetivo será el de en
cubrir los preparativos para el desenca
denamiento de una intentona contra
rrevolucionaria.

Esta no puede aparecer abiertamen

te eri escena porque la situación de de
rrumbe del gobierno peronista, emer
gente de la huelga general, no se ha a- 
gotado y el intento de un golpe militar 
puede provocar un estallido directa
mente revolucionario de las masas ex
plotadas. Esto explica por qué los man
dos militares partidarios de utilizar los 
métodos de la guerra civil contra la 
"subversión"  se declaran en la actuali
dad partidarios de respetar los restos 
del orden constitucional vigente.

El golpe proimperialista es el peligro 
fundamental para la clase obrera pero 
no está planteado como una cuestión 
inminente. La perspectiva de la movili
zación de las masas contra el enemigo 
golpista tiene un sentido bien preciso: 
terminar con el gobierno peronista, 
desconfianza absoluta en toda variante 
de recambio de fachada "democrática'', 
por un gobierno de las organizaciones 
obreras.

CONSTRUIR EL PARTIDO OBRERO

La descomposición del movimiento 
peronista es el fin del dominio indispu- 
tadodeuna dirección burguesa del pro
letariado, agente del capital y la pro
piedad privada en las filas obreras 

La tendencia del movimiento obre
ro a recuperar sus organizaciones y 
romper la subordinación al Estado im

pulsada por la burocracia sindical y el 
peronismo está en la base de toda la si
tuación abierta con la huelga general.

La crisis de dirección peronista po
ne a la orden del día la construcción de 
una nueva dirección del proletariado, 
es decir la construcción de su propio 
partido de clase.

Lo construcción del partido obrero 
es la fusión en la actividad práctica de 
dos elementos fundamentales: un pro
grama independiente en la estrategia 
del gobierno obrero y la conquista de 
posiciones de dirección en las organiza
ciones obreras.

La actividad por la construcción del 
partido obrero sólo tiene sentido y por
venir como parte de las luchas que libra 
el proletariado, concentrado hoy en 
dos problemas centrales: combatir el 
plan de miseria, carestía y desocupa
ción, romper con el gobierno antiobre
ro y toda variante de recambio bur
gués. Para ello es necesario una agita
ción política sistemática por un plan e- 
conómico y político de acción de la 
CGT frente a la crisis, basado en la mo
ratoria de la deuda externa, en el con
trol obrero de la producción y en la o- 
cupación de fábricas contra todo inten
to de despido o lock-out patronal, por 
una campaña por la libertad de todos 
los compañeros presos; por un Congre
so de delegados de la CGT con manda
to de fábrica para imponer este plan y 
construir la alternativa dirigente del 
proletariado: un gobierno de las orga
nizaciones obreras, el gobierno de la 
CGT. *

DOCENTES

aoiga docente N 0  D E T E N E R S E  H A S T A  L A
O B T E N C I O N  D E  L A S  R E I V I N D I C A C I O N E S

II  Durante esta semana los docentes 
de todo el país cumplen un paro de 4fi 
horas, el miércoles 17 y el jueves 18. 
Es la primera parte de un plan de lucha 
nacional que debe continuar con paros 
de 72 horas a partir del 23 y el 30 del 
mismo mes.

En realidad, la movilización docen
te comenzó ya cor. un importante mo
vimiento Huelguístico en vanas regio
nales del interior del país: los maestros 
de Rio Negro pararon 72 horas, desde 
el lunes 8 ; el Frente Gremial Docente 
de Santa Fé ya lanzó varios paros de 
48 horas y también pararon tres días 
los docentes sanjuaninos.

El fracaso evidente de la tregua es
tablecida unilateralmente por la direc
ción de CTERA cuando suspendió el 
plan de lucha al producirse el relevo de 
Ivanissevich por Arrighi, condujo a la 
decisión de efectivizar los paros.

La necesidad de continuar la lucha 
por las reivindicaciones tuvo su ratifi 
zación en los resultados de la reunión 
de los directivos de CTERA con fun
cionarios del Ministerio de Educación 
He aquí lo que obtuvieron.

*E1 gobierno no piensa respetar el 
Estatuto del Docente que determina la 
elección por votación de los integrantes 
de las juntas de calificación y discipli-

2

na: envió un proyecto d( ley al Parla
mento para prorrogar hasto el 1 de mar
zo de 1976 los mandatos de los actua
les integrantes que fueron designados 
por el gobierno:

*ante el reclamo de reincorporación 
inmediata de todos los docentes cesan- 
teados: se respondió que "ya se esta
ban considerando. Eso sí, caso por ca
so”  (La Nación, 13/9). Verdaderamen 
te miserable: los docentes fueron echa
dos en masa por razones políticas y lo 
único que cabe es que sean reincorpora
dos de la misma forma. Lo de “caso 
por caso’ es un argumento hipócrita 
para darle largas al asunto.

*frente a la oposición docente al 
descuento del 3 por ciento para el Fon 
do Compensador para Jubilados, con 
trolados además por la UDA: todo se 
guirá igual y el "ministerio pondrá de 
su parte los medios de que dispone pa
ra el control del 3 por ciento sobre cu
yo descuento a los educadores se creó 
la Caja" (idem).

‘ finalmente "los representantes o fi
ciales no arriesgaron promesas acerca de 
las inquietudes salariales de los docen 
tes" (idem), que piden la "barbaridad" 
de que el gobierno cumpla con el pago 
de los aumentos concedidos.

El resultado de la entrevista es per

fectamente claro, nada de nada, ni la 
más mínima concesión. Si el Ministerio 
formalizó la reunión fue con el único 
objetivo de dar la impresión de que se 
habían entablado "negociaciones"  para 
intentar un levantamiento del paro por 
la dirección docente.

Además, una exigencia prioritaria 
de los maestros es el reconocimiento 
de la CTERA como organización repre
sentativa Pues bien, el Ministro man 
dó atender a los maestros por funcio
narios de segundo orden y asistió per 
sonalmente al acto de la UDA, en el 
día del maestro. Por otra parte Arrighi 
señaló en su conferencia en la Escuela 
de Guerra que el problema de la educa 
ción es un problema de defensa nacio
nal. Es decir: es una necesidad "estra
tégica" de "defensa" del régimen capi
talista la quiebra de todo intento de 
sindicalismo independiente en el ambi 
to docente.

La huelga que se vio forzada a decre 
tar la dirección docente prueba, una 
vez más, que el único camino para que 
brar la política reaccionaria del gobier 
no es ¡a movilización huelguística, uni 
taria y de masas para enfrentar al con 
tinuismo de la " misión Ivanissevich” . 
Alerta entonces: la ilusión en los re
cambios ministeriales, el levantamien

to de las medidas de lucha resueltas 
sin mediar ninguna satisfacción real de 
las reivindicaciones planteadas es un 
callejón sin salida. Vale la pena apren
der la lección cuando los ministros 
tienden a cambiar cada vez con mas ra
pidez.

Lamentablemente, un aspecto que 
limita la prtyección de la huelga do
cente es la carencia de directivas cen 
trales de la CTERA para concretarla 
con movilizaciones activas en cada re
gional.

Sin embargo, en varios distritos del 
Gran Buenos Alies (Berazategui, Ma
tanza) han tomado por su cuenta la or 
ganización de la huelga como paro ac
tivo, els decir, con movilización general 
del gremio en sus zonas. Esto incluye 
la visita a los padres de los alumnos, 
prcpagandización en los barrios, volan 
teadas, etc...

Hay que seguir este ejemplo y recia 
mar a la dirección de la CTERA la or 
ganización de los próximos paros con 
movilizaciones en todas las regionales, 
estructurando un masivo movimiento 
de repudio al continuismo de la ‘‘m i
sión Ivanissevich", por la satisfacción 
de todas las reivindicaciones plantea 
das. •
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Crisis de la misión Cafiero
Por un plan obrero 
contra la catástrofe económica

■  D e s d e  e stas p á g in a s  s e ñ a la m o s  q u e  
la m is ió n  C a f i e r o  h a b ía  fr a c a s a d o  e n  su 
in t e n t o  d e  c o n s e g u ir  c r é d i t o s  e x t r a n j e 
ros p a r a  f in a n c ia r  la d e u d a  sin te n e r  
q u e  r e c u r r ir  al F M I .  L a s  "soluciones" 
lo g ra d a s  e n  las n e g o c ia c io n e s  y  a n u n 
c ia d a s  a su r e g re s o  p o r  C a f ie r o  en r e a li
d a d  n o  r e s u e lv e n  n a d a : p o s te rg a n  los 
v e n c im ie n t o s  in m e d ia t o s  p o r  u n o s  m e 
ses y  a u m e n t a n  el e n d e u d a m i e n t o  del 
p a ís  y  su s o m e t i m i e n t o  al im p e r ia lis 
m o .

L A  D E U P A  P X T E R N A

L a  A r g e n t i n a  tie n e  u n a  d e u d a  e x t e r 
na d e l o r d e n  d e  lo s  1 0 .0 0 0  m il lo n e s  de 
d ó la r e s , d e  lo s c u a le s  ce rc a  d e  2 .3 0 0  
v e n c e n  a n te s  d e  f in  d e  a ñ o . L o s  in g re 
sos p r e v is to s  p a r a  ese p e r í o d o  lle g a n  a 
lo s 1 .6 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la r e s  (d e  lo s 
c u a le s  5 3 0  m il lo n e s  s o n  p r é s ta m o s  q u e  
d e b e r á n  p a g a rs e  a p r in c ip i o s  d e l a ñ o  
p r ó x i m o )  c o n  lo  q u e  q u e d a  u n  "bache" 
d e  7 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la r e s .

L a  c a íd a  d e  las e x p o r t a c io n e s  h a  i m 
p e d id o  a la b u r g u e s ía  a r g e n t in a  r e f in a n -  
c ia r a u t o m á t i c a m e n t e  la d e u d a , c o m o
lo  h a c í a n  e n  el p a s a d o  a p o y á n d o s e  e n  
el s u p e r á v i t  d e l in t e r c a m b io  c o m e r c ia l, 
c u a n d o  p a g a b a  a lg o , e s t ir a b a  lo s  v e n c i
m ie n t o s  y  se e n d e u d a b a  c a d a  a ñ o  m á s .

E s t a  es la s it u a c ió n  q u e  el M i n i s t r o  
d e  E c o n o m í a  t r a t ó  d e  s u p e r a r  c o n  las 
n e g o c ia c io n e s  e n  el e x t e r i o r .

N o  p u d o  e v it a r  - c o m o  e ra  su a n u n 
c i a d o  p r o p ó s i t o -  ir a p e d ir  p r é s ta m o s  
al F M I  p o r q u e  la b a n c a  p r iv a d a  p a r a  o- 
to r g a r  c r é d i t o s  r e c l a m ó  el v i s t o  b u e n o  
d e l F o n d o  a la p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  q u e  
se v a  a s e g u ir e n  el p a í s . A s í  c o n s ig u ió  
u n a  s e rie  d e  p e q u e ñ o s  c r é d i t o s q u e  p o s 
te r g a n  el d e s e n la c e  d e  la c ris is  d e l sec
to r  e x t e r n o  h a s ta  f i n  d e  a ñ o .

E l  F M I  p r e s ta r á  1 3 5  m il lo n e s  d e  d ó 
la re s  c o m o  c o m p e n s a c ió n  p o r  la c a íd a  
d e  la s  e x p o r t a c i o n e s , y  o t r o s  8 5  m i l l o 
n e s  p o r  ser u n  p a í s  q u e  i m p o r t a  p e tr o ’- 
le o : 2 2 0  m il lo n e s  en t o t a l . E l  r e s to  p a 
ra lle g a r a lo s  7 0 0  m il lo n e s  d e  d ó la r e s  
q u e  h a y  q u e  p a g a r  h a s ta  f i n  d e  a ñ o  lo s  
p r e s tó  la b a n c a  p r iv a d a  n o r t e a m e r i c a n a  
lu e g o  d e  q u e  el F o n d o  d ió  la "lu: ver
de"; 7 0  m il lo n e s  lo s  p r e s ta n  lo s  b a n c o s  
p r iv a d o s  q u e  o p e r a n  en la A r g e n t i n a  
( A D E B A )  y  o t r o s  6 0  el g o b ie r n o  v e 
n e z o l a n o .

A  d u r a s  p e n a s  se a r a ñ a r o n  lo s 7 0 0  
m il lo n e s  d e  d ó la r e s  q u e  a lc a n z a n  s o la 
m e n t e  p a r a  lle g a r h a s ta  f i n  d e  a ñ o .

L A  CRI SI S D E L  " P L A N  C A F I E R O "

E l  M i n i s t r o  d ic e  q u e  c o n  e s o s  c r é d i
to s  lo g r ó  e v it a r  u n a  n e g o c ia c ió n  d e  f o n 
d o  c o n  el F M I  q u e  lo  o b li g a r ía  a a d o p  
ta r u n a  e s t r ic t a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  d e  
d e s o c u p a c ió n , r e s tr ic c ió n  d e l m e r c a 
d o  in t e r n o  c o n  c o n g e la m ie n t o  s a la ria l

C afie ro  rec la m ó  el v á to  bueno del F M I pera la p o lit ic e  económ ica  de nueatro país.

y  c a r e s tí a , y  r e d u c c ió n  d e l d é f i c i t  p r e 
s u p u e s t a r i o .

N o  h u b o  t o d a v í a  u n a  c a p it u la c i ó n  
t o t a l  p e r o , c o m o  d ic e  La Nación d e l 1 0  
d e  s e t ie m b r e  "...tal como están plan
teadas las cosas, de lo conversado en 
Washington surge que habrá ajustes en 
el plano de la economía interna..."
"...se hace necesario cuanto menos, 
cuantificar metas y objetivos orien
tándolos hacia la finalidad de recupe
rar el equilibrio en los pagos externos.
Esto incluye, naturalmente, desde el 
déficit presupuestario - para 1975 y 
para 1976- hasta los tipos de cambio, 
y desde los programas de promoción 
agropecuaria hasta los niveles salariales.
Esta es la tarea inminente..."

C a f ie r o  p r e t e n d e  e l u d ir  la a p l ic a c i ó n  
d e  u n  p la n  a b i e r t a m e n t e  r e c e s iv o  m e 
d i a n t e  u n a  p o l í t i c a  d e  p r o m o c i ó n  d e  
las e x p o r t a c i o n e s  y  d e  a y u d a  a la in 
d u s t r ia  p r iv a d a  c o n  c r é d i t o s  p a r a  q u e  
m a n t e n g a  la p r o d u c c i ó n  y  e x p o r t e .  P o r  
la v í a  d e l a u m e n t o  d e  las e x p o r t a c i o n e s  
b u s c a  o b t e n e r  lo s d ó la r e s  p a r a  p a g a r 
lo s  c o m p r o m i s o s  c o n  el e x t e r i o r  el a ñ o  
p r ó x i m o .

S in  e m b a r g o  esa p o l í t i c a  c o n d u c e  a 
u n  c a lle jó n  s in  s a lid a  p o r  d o s  r a z o n e s  
f u n d a m e n t a l e s . P o r  u n a  p a r t e  p o r q u e  
las p o s ib i li d a d e s  d e  e x p o r t a c i ó n  s o n  
b a s t a n te s  li m it a d a s . U n a  m is ió n  d e  la 
J u n t a  N a c i o n a l  d e  C a r n e s  e le v ó  u n  in 
f o r m e  s o b r e  la s it u a c ió n  d e  lo s  m e r c a 
d o s  p a r a  e x p o r t a r  q u e  re v e la  las p o c a s  
p o s ib i li d a d e s  e x i s t e n t e s . E n  c u a n t o  al 
t r ig o  y  o t r o s  c e re a le s  si b ie n  la c o s e c h a  
s e rá  a b u n d a n t e  y  h a y  b u e n a  d e m a n d a  
i n t e r n a c i o n a l  ( la  U R S S  h a r á  i m p o r t a n 
te s  c o m p r a s  d e  c e re a le s ) , E E . U U .  b a t ió

A ntonio  Catiero

e s te  a ñ o  t o d o s  lo s  r é c o r d s  d e  p r o d u c 
c ió n  d e  c e re a le s  y  e s o  in f l u i r á  p a r a  q u e  
b a je n  lo s  p r e c i o s  in te r n a c io n a le s .

L a  o t r a  r a z ó n  q u e  c o n d u c e  al p la n  
C a f i e r o  al fr a c a s o  es la i m p o s ib il id a d  d e  
a m p l ia r  el m e r c a d o  in t e r n o , q u e  esta' 
t o t a l m e n t e  r e s tr i n g id o  p o r  la d e p r e s ió n  
s a la r ia l, la in f la c ió n  d e s c o n t r o l a d a  y  el 
b r u t a l  a u m e n t o  d e l c o s to  d e  la v i d a . 
C o m o  d ijo  u n  d ir e c t i v o  d e  D e l  C a r io  a 
lo s  tr a b a j a d o r e s  d e  la fá b r ic a : es n e c e 
s a rio  v e n d e r , y  n o  c r é d i t o s  p a r a  a c u m u  
la r s t o c k .

P a r a  in c e n tiv a r  las e x p o r t a c i o n e s  el 
ú n ic o  c a m in o  es a b a r a ta r  la p r o d u c c i ó n  
e n  el p a ís , lo  q u e  s ó lo  p u e d e  h a c e rs e  a 
c o s ta  d e  lo s  s a la r io s  o b r e r o s  y  d e  u n  
m a y o r  a l ie n t o  a la c a r e s tía . L a s  f á b r i 
c a s a u t o m o t r i c e s  p id e n  q u e  el d ó la r  
a u m e n t e  d e  $  4 0 0 0  a $  7 0 0 0  p a r a  p o 
d e r e x p o r t a r ;  la o l i g a r q u í a  q u ie r e  t a m 

b ié n  u n a  d e v a lu a c ió n  y  q u e  a u m e n t e n  
lo s  p r e c io s  d e  sus p r o d u c t o s  p a r a  p o d e r  
e x p o r t a r .

C o n c l u s ió n : p a r a  a u m e n t a r  las e x 
p o r ta c i o n e s  h a y  q u e  a b a r a ta r  lo s  co s 
to s  d e  p r o d u c c i ó n , lo  q u e  q u ie r e  d e c ir 
a b a r a ta r  el c o s to  d e  la m a n o  d e  o b r a , 
d e v a l u a c ió n , d e s o c u p a c ió n , c a r e s tía . E -  
so p id e  la b u r g u e s ía , la o l ig a r q u ía  y  el 
F M I .  C a f ie r o  t r a ta  d e  m a n io b r a r  p e ro  
t o d a  la s it u a c ió n  c o n d u c e  al a g ra v a 
m i e n t o  d e  la cris is  y  a u n a  c a p it u la c ió n  
m á s  a m p l ia  a n te  el F M I .

C o m o  lo  h e m o s  p la n te a d o  a n te r io r  
m e n t e  "El ministerio Cafiero es apenas 
un episodio... es un recurso de aguante 
mientras se preparan las condiciones 
políticas para aplicar un programa de 
abierto ataque contra los trabajadores".

A R M A R  L A  A L T E R N A T I V A  
O B R E R A  A  L A  CRI SI S E N  M A R C H A

L a  p e r s p e c t iv a  p a r a  lo s  tr a b a ja d o r e s  
es d e s a s tro s a . Y  n o  se t r a ta  s o la m e n t e  
d e  la p e r s p e c t iv a  s in o  q u e  lo s  d e s p id o s  
y  la c a r e s tía  s o n  y a  h o y  u n  p r o b le m a  
g r a v e . Q u e  lo s  m a g r o s  a u m e n t o s  c o n s e 
g u id o s  e n  las p a r it a r ia s  h a n  s id o  a b s o r 
b id o s  p o r  el a u m e n t o  d e  lo s  p r e c io s  es 
u n  h e c h o  n o t o r i o  p a r a  la clase o b r e r a  
y  r e c o n o c i d o  p o r  la p r e n s a  p a t r o n a l .

L a  d ir e c c ió n  d e  la C G T  n o  h a c e  n a 
d a  c o n t r a  la p e r s is t e n t e  o f e n s iv a  p a t r o 
n a l. E s t o  se d e b e  a q u e  a p o y a  p le n a 
m e n t e  el p la n  C a f i e r o , y  la p a r t ic i p a 
c ió n  d e  C a s ild o  H e r r e r a s  e n  la c o m i t i 
v a  d e  C a f ie r o  e n  el e x t e r i o r  t e n ía  p o r  
o b j e t o  r a t if ic a r  el c o m p r o m i s o  d e  la b u 
r o c r a c ia  en la a p lic a c ió n  r|p la p o l í t i c a  
e c o n ó m i c a  a n t i o b r e r a  P o r  eso la p a r á 
lisis c o m p le t a  p *' q u e  se e n c u e n tr a n  la 
C G T  y  lo . s in d ic a to s .

P e r o  es in e v ita b le  u n  e n f r e n t a m i e n 
t o  e n t r e  las m a s a s  y  lo s  c a p it a lis ta s  a l
r e d e d o r  d e  la o f e n s iv a  d e  d e s p id o s , c ie 
rre s  y  s u s p e n s io n e s . A s í  lo d e m u e s tr a n  
lo s  lo c k  o u t s  p a t r o n a l e s  y  las o c u p a c io 
n e s  d e  fá b r ic a s  q u e  se e s tá n  d e s a r r o lla n  
d o  c o n t r a  lo s  d e s p id o s .

A  c a d a  p a s o  d e  la r e s is te n c ia  o b r e r a  
a la o f e n s iv a  c a p it a lis ta  se h a c e  m á s  e- 
v i d e n t e  la n e c e s id a d  d e  r e s p o n d e r  c o n  
u n  p la n  o b r e r o  c o n t r a  la r a t a s t r o f e  e- 
c o n ó m i c a . U n  p la n  d e  a c c ió n  y  lu c h a  
d e  la C G T  q u e  p i n t e e  la m o r a t o r i a  de 
la d e u d a  e x t e r n a  q u e  e s tá a s f i x i a n d o  al 
p a ís  y  la e s t a t iz a c ió n  d e l g ra n  c a p it a l , 
o c u p a n d o  las f á b r ic a s  p a r a  im p o n e r  el 
c o n t r o l  o b r e r o  q u e  p e r m it a  e la b o r a r  
u n a  c o n t a b ili d a d  y  u n  p la n  d e  p r o d u c 
c ió n  c e n t r a l i z a d o .

H a y  q u e  d e s a rr o lla r  u n a  c a m p a ñ a  d e  
p r o n u n c i a m i e n t o s  p o r  la c o n v o c a t o r ia  
d e  p le n a r io s  d e  d e le g a d o s  c o n  m a n d a 
t o  d e  lo s  g r e m io s , d e  las r e g io n a le s  y  d e  
la C G T  p a r a  o r g a n i z a r  la o c u p a c ió n  g e 
n e r a l d e  las fá b r ic a s  q u e  es la ú n ic a  f o r 
m a  d e  d a r  u n a  s a lid a  o b r e r a  a la cris is .
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L A  LUCHA POR LAS LIBERTADES
Brutal oleada de asesinatos y represión

Qué busca y adonde va la represión
■ En los últimos quince días se produ 
jo una salvaje escalada represiva en lo 
dos los planos:

*Las bandas terroristas se cobraron 
la vida de 8 militantes del PST en La 
Plata; dos estudiantes del " P a r t i d o  O  

b r e r o  ( T r o t s k y s t a ) "  fueron secuestra 
dos mientras piqueteaban su periódico 
y luego asesinados; mataron un estu
diante en Córdoba, donde también apa 
recieron otros cadáveres acribillados- 
dos conscriptos fueron secuestrados y 
torturados* fue secuestrado un aboga- 
do en Tucumán, por nombrar sola 
mente los casos que tuvieron más reper
cusión periodística.

*E1 gobierno, al que la prensa capi
talista acusa de "parálisis", estuvo p a r  

ticularmente activo en el terreno repre
sivo: declaró la ilegalidad del grupo 
Montoneros; detuvieron a 37 chilenos 
exilados en Neuquén; desalojó por la 
fuerza la fabrica Piel Rose que estaba 
ocupada por los obreros deteniendo 16 
compañeros; además de allanamientos 
"antisubversivos" y detenciones en va
rias partes rfel país.

El telón de fondo de las verdaderas 
masacres provocadas por el terrorismo 
antiobrero fueron las declaraciones 
coincidentes de los nuevos mandos mi
litares sobre la necesidad de llevar una 
guerra a fondo contra la " s u b v e r s ió n " ,  

y la discusión sobre las posibles modi 
ficaciones de la legislación represiva, 
mencionándose incluso la posibilidad 
de implantar la pena de muerte.

La evolución de la represión es uno 
de los componentes de la situación po
lítica nacional, y está ligada a la crisis 
del gobierno peronista.

La ola de asesinatos de las bandas 
derechistas debe ser entendida como 
un intento de los sectores lopezreguis- 
tas por mantener sus posiciones (Laca
banne en Cordoba, por ejemplo) luego 
del brutal retroceso de la camarilla a 
partir de la huelga general de julio últi
mo. Se trata de un intento de alterar 
profundamente la situación política pa 
ra forzar la salida pinochetista. Desde 
este punto de vista el accionar terroris
ta está condenado al fracaso porque tal 
alternativa es imposible en forma inme
diata. Ei. un sentido inmediato las ban
das terroristas quisieron intervenir en 
la puja que terminó con el desplaza
miento de Isabel de la pres dencia. alen 
tado por los mandos militares, los par
tidos burgueses y los sectores "antiver- 
tica lis tas" del peronismo.

El incremento de la actividad de las 
bandas antiobreras, que haceñ un es
pectacular despliegue de armamentos, 
medios, e impunidad pone de relieve 
que el accionar represivo de los coman
dos derechistas escapa hasta cierto pun
to del control de los mandos militares 
y también - que posiblemente exista 
un proceso de fascistización directa de 
sectores de las FFAA.

Es evidente por las características 
brutales de los últimos atentados cri
minales que su objetivo es sembrar el 
terror en las masas explotadas. Contra 
el miserable argumento de que el terro
rismo derechista y la represión guber 
namental son una respuesta a la guerri

Ha foquista. Robledo habría dicho que 
éste no es el problema fundamental: 
"Podemos aceptar la guerrilla com o un 
mal endémico, pero no viv ir para la 
guerrilla " (La Nación 12/9).

El objetivo, en realidad, del terroris
mo y la represión es erradicar la "gue
rrilla  fa b r il"  tal es el nombre que da 
la burguesía a la lucha del proletaria 
do para la que no hay operativo "an
tisubversivo" que alcance porque se tra
ta de toda una clase social que ha roto 
políticamente con la dirección burgue 
sa que la frenaba, y que se orienta ha
cia la imposición do su propio poder

La política represiva de! gobierno y 
de los militares enfrenta, en la actual 
situación, una gran contradicción: la 
quiebra por la huelga general de la cía 
se obrera del régimen de la camarilla de 
López Rega los obliga a una "ape rtu
ra", a una cierta democratización, para 
poder reconstituir el poder político an
te la imposibilidad de derrotar ahora a 
los trabajadores.

Todos están de acuerdo en una re
presión a fondo contra la clase obrera y 
la juventud, pero no existen las condi
ciones políticas para desatarla. El recia 
mo de los militares de una acción " i n 

t e g r a l "  contra la subversión tiene ese 
sentido; con un gobierno en descompo
sición no hay acción " a n t i s u b v e r s i v a "  

que valga, y al mismo tiempo las FFAA 
no están en condiciones de hacerse car
go ahora directamente del poder.

La clase obrera no debe esperar de 
los gobiernos " a p e r t u r i s t a s ”  como el 
de Luder, una real democratización, 
aunque ahora se diga que no se refor
mará la legislación represiva y se libe
ren algunos compañeros detenidos.

La función de estos gobiernos es ac
tuar como pantalla distrayendo a'los 
trabajadores, para posibilitar el reagru
pamiento de la burguesía y el imperia
lismo con vistas a la contrarrevolución.

A Piccinini sólo podrá liberarlo la 
movilización obrera.

Las tareas del
■ Más de 200 compañeros concurrie
ron a la reunión de familiares de dete
nidos políticos que se realizó el jueves 
11 en el local del Partido Intransigente 
a fin de evaluar la marcha de la campa
ña por la libertad de los detenidos, la 
investigación de los crímenes, torturas 
y desapariciones.

La concurrencia a la reunión tuvo 
aspectos contradictorios. Si bien hubo 
una gran presencia de delegaciones o- 
breras y juveniles, que reseñamos en 
un recuadro aparte, se hizo notar la au
sencia de algunos sectores políticos que 
se enrolan en el reformismo y en el fo
quismo, y que participaron de reunio
nes anteriores.

La ausencia del reformismo se justi 
fica en que esta corriente alienta la ilu
sión de que se produzca en el país una 
democratización dirigida directamente 
desde la cúspide del aparato estatal y

El accionar de las bandas terroristas 
no lo va a detener Luder, ni Robledo, 
ni ninguna ley parlamentaria; sólo los 
piquetes de autodefensa construidos u- 
mtariamente por todas las corrientes o- 
breras pueden hacer frente a los co
mandos asesinos y defender a las orga
nizaciones y dirigentes obreros.

La democratización profunda del 
país, liberando a los presos, terminan 
do con el terrorsimo, con el derecho de 
agremiación para los estudiantes secun 
darios y los docentes y con la plena vi
gencia de las libertades no hay ningún 
sector burgués ni militar que la quiera. 
Si hoy hablan de "ap e rtu ra " es porque 
no pueden golpear a fondo y se están 
preparando para eso.

La lucha por las libertades es la ta
rea de la hora. Tiene dos pilares: el 
frente único de todos los sectores que 
se reclaman democráticos para movili 
zarse por las libertades; y el frente úni
co de las organizaciones que militan en 
el movimiento obrero para organizar 
los piquetes de autodefensa. •

se oponen a desarrollar una campaña 
de movilización independiente del pro
letariado y las masas para barrer con la 
legislación represiva y liberar a los de
tenidos.

El foquismo hizo una verdadera la
bor confusionista para tratar de boico
tear la reunión. Este se mueve con un 
criterio sectario. Reclama para sí la 
primacía política en la dirección de 
cualquier movimiento en favor de los 
presos, oponiéndose a un verdadero 
movimiento de frente único.

A pesar de estas ausencias el plena 
rio dio un verdadero paso adelante. De
cidió constituir una mesa de trabajo 
con las organizaciones allí presentes (y 
abierta a todos los sectores que deseen 
sumarse) a fin de convocar a un acto 
público de masas para la primera quin
cena de octubre. Esta mesa centraliza
rá una amplia actividad en favor de la

f -------------------------------------------Los asistentes 
a la reunión

■ Concurrieron Delegados de los 
centros de estudiantes de Dere
cho, Filosofía y Exactas, de 5 ta
lleres de Arquitectura, de cursos 
de Medicina y Económicas, de las 
Escuelas de Bellas Artes y del 
INEF, de colegios secundarios de 
San Isidro, Villa Martelli, Lanús, 
de los normales 1, 3 y 4, del Len
guas Vivas, y de otros nacionales, 
comerciales v ENET.

Entre las delegaciones obreras 
estaban la Coordinadora Metalúr
gica de Matanza, Erna (metalúrgi
ca de zona norte), Standard Elec
tric, ATE Castelar, Schkolnick, 
Carpenter, Sasson. Kaiser Alumi
nio Se hallaban presentes delega
dos de la Unión de Juventudes por 
el Socialismo, de Política Obrera 
y del PST. Entre los familiares se 
hallaban los de Dante Güilo y o- 
tros compañeros detenidos en De
voto, Sierra Chica y Coronda. •

V _____________ ________________ /

invitación a todos los partidos, corrien
tes obreras, sindicales y estudiantiles, 
personalidades y artistas para lograr su 
participación e.i el acto programado. 
El propósito es lograr que la lucha por 
acabar con la legislación represiva y li
berar a los presos políticos y gremiales 
se convierta en una bandera de toda la 
clase obrera y el pueblo. Es fundamen
tal lanzar una campaña de agitación en 
apoyo al acto convocado por los fami
liares de los detenidos para lograr el 
compromiso de todas las corrientes 
políticas, incluso de aquellas que sabo
tearon la reunión del jueves pasado. 
Para ello formar comisiones regionales, 
en las fábricas y colegios que trabajen 
por extender este movimiento y con
quistar nuevas adhesiones y pronuncia
mientos en la gran batalla que tenemos 
por delante de liberar a los 2.000 com
pañeros que llenan las cárceles del país.
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m Los últinnos 15d|-as han sido tes
tigos de una vigorosa resistencia obrera 
en la provincia:

'miles de trabajadores mecánicos a- 
bandonaron las plantas ante el asesina 
to del delegado Di Ferdinando;

•IK A  Renault volvió a abandonar 
ante allanamientos en barrio SMATA, 
en los que estarían implicados los "nor- 
malizadores";

*seis fábricas del calzado fueron o- 
cupadas en demanda del pago de in
demnizaciones y organizaron una im
portante manifestación callejera:

•miles de trabajadores bancarios a- 
bandoneron i señal de repudio por ' 
detención y torturas a cuatro delega
dos;

•gráficos y periodistas con paros 
masivos impusieron el pago de jornales 
atrasados a los trabajadores del diario 
Los Principios;

•una asamblea de trabajadores de 
Luz y Fuerza convocada por los "nor- 
maleadores" resolvió reclamar un rea 
juste salarial, pedir la libertad de los 
compañeros detenidos y el levanta 
miento de la orden de captura contra 
A. Tosco;

*la Mesa de Gremios en Lucha con
vocó a un abandono general de tareas 
y acto público para el 16 de setiembre 
en repudio al asesinato de A. López y 
contra la intervención asesina en la pro
vincia.

Este reguero de movilizaciones indi-

R e s is t e n c ia  c r e c ie n te  c o n t r a  
e! t e r r o r  y  !a d e s o c u p a c i ó n

I I  ’r i íS S lT E
i  m * —

ii» *  r * \  I *  -

ca que el movimiento obrero cordobés 
se orienta firmemente en el sentido de 
una nueva huelga general en defensa de 
sus condiciones más elementales de vi
da, contra el terrorismo, por la fuente 
de trabajo. Pero además, extiende día 
a día la convicción de que el logro de 
estas reivindicaciones está íntimamente 
ligado a la destitución del gobierno 
que apaña el terror y los despidos: la 
intervención Lacabanne.

LAS LECCIONES 
DE LA MOVILIZACION

Los trabajadores cordobeses se o-

Abandono masivo 
de bancarios en defensa 
de compañeros presos

■ El 10 de setiembre miles de traba/adores bancarios abandonaron las 
tareas en señal de rebudio por la detención de cuatro compañeros delega
dos.

El lunes a ultima hora la policía de Lacabanne detuvo a delegados 
del Banco Córdoba. Galicia. Hipotecario y Nación. El martes 9 asambleas 
del Banco Galicia e Hipotecario resolvieron no entrar a trabajar el miérco 
les si no se producía la libertad de los compañeros Igual resolución adop 
tó el cuerpo de delegados del Banco Provincia de Córdob

La burocracia se mantuvo en la parálisis a pesar d> 'os redamos de 
las asambleas bancarias Peor au dejó trascender que por "delegados ex
tremistas no iba a mover un dedo'

Sin embargo los traba/adores bancarios desoyeron una vez más los 
llamados de la corrupta burocracia sindical del gremio. I j movilización 
no se interrumpió poi la libertad de los compañeros, producida el martes 
a la noche. Todo lo contrario. En repudio por la detención y el tratamien
to policial (los compañeros fueron duramente torturados) más del 6 0 por 
ciento del gremio abandonó las tareas El paro abarcó la casa matriz del 
Banco Córdoba, las sucursales de San Martín, Centro, San Vicente, Cerro 
de las Rosas A lta Gracia, Banco Galicia, Banco Hipotecario, Banco del 
Interior, Cámaras Compensadoras, y Cajas de Crédito (se adhirió el sindi
cato de Entidades Financieras no bancarias).

La vigorosa movilización bancaria forma parte de la creciente resis
tencia obrera en la provincia contra la carestía, la desocupación y el te
rror. La movilización por la libertad de los compañeros bancarios concen
tró la bronca de los traba/adores ante los crímenes de Lacabanne (en esa 
semana fueron asesinados alevos-imente dos militantes del Partido Obrero 
Trotskysta). La lucha librada, por otra parte, fortalece la actividad por el 
rea/uste salarial, por la elección de delegados, la form acón de una pode
rosa Coordinadora Interbancaru, tareas que han hecho suyas los compa 
ñeros de la agrupación "Voz Ranearía ’ durante el últim o penado. •

rientaron claramente a la resistencia 
contra la ofensiva antiobrera de patro
nales y gobierno, con los métodos de 
la lucha de clases irrestricta. Frente a 
las suspensiones y despidos en el calza
do, ocuparon las plantas, y combina
ron la ocupación con manifestaciones 
callejeras. Ante la parálisis de la con
ducción sindical, apelaron a sus delega 
dos combativos o nombraron comités 
de ocupación como en la fábrica Cés
pedes y Tetamanti.

La movilización de las trabajadoras 
del calzado es toda una lección. Al ca
bo de una semana de lucha obtuvieron 
las indemnizaciones y reincorporacio
nes reclamadas.

En Córdoba, la desocupación crece 
día a día. Hasta el momento tocó los 
talleres y fábricas chicas, pero la rece
sión que amenaza a la industria auto
motriz, va a afectar a las plantas gran
des y medianas. En Fiat Concord la pa
tronal largó vacaciones adelantadas y 
reducción de jornada dos veces por 
mes. En Kaiser los rumores sobre me
didas similares crecen día a día.

Hay que desarrollar las conclusiones 
del combate del calzado en todo el 
movimiento obrero cordobés. Ante in
tento de despidos o suspensiones, ocu
pación inmediata de la planta, comité 
de ocupación, comité zonal de fábricas 
ocupadas, congreso de delegados del 
gremio.

Debe reconocerse que la lucha del 
calzado se libró aisladamente, a pesar 
de la existencia de otros combates o- 
breros en la provincia

Lo mismo puede decirse de los li
bándonos contra los ataques de las 
bandas fascistas, carentes de una direc
ción común. O de la organización de 
grupos obreros de autodefensa total
mente en veremos, y librado al esfuerzo 
aislado de una u otra corriente obrera.

Entonces la conclusión fundamental 
es que la clave para enfrentar el terro
rismo y la desocupación y liquidar el 
desgobierno Lacabanne es la unifica
ción del movimiento obrero cordobés.

Hemos dicho que en Córdoba se a- 
siste a un verdadero proceso de disgre
gación de la burocracia. Las últimas 
movilizaciones desbordaron una vez 
más las direcciones sindicales ligadas a 
la corrupta camarilla de las 62 (además 
divididas entre un sector que -apoya a 
Lacabanne y otro que propicia un re
levo "verticalista"). Las luchas se ca
nalizaron a través de las direcciones del 
movimiento obrero independiente: en 
SMATA a través de los delegados y ac
tivistas combativos; en bancarios, a tra
vés de las comisiones internas y activis
tas opositores a la burocracia, etc.

Sin embargo el movimiento obrero 
actúa dividido. La razón fundamental 
es la ausencia de un frente único de to
dos los sectores obreros independiente^ 
orientado a la captura de los sindicatos 
y de la CGT regional.

Para romper con esta situación hay 
que reagrupar a los sectores indepen
dientes para reclamai e imponer un 
Congreso de Bases de la CGT.

El Congreso de Bases de la CGT es 
el único camino para organizar la lucha 
contra los despidos y suspensiones, por 
la defensa de las libertades democráti
cas y contra las bandas terroristas; para 
destituir a Lacabanne y por elecciones 
libres en la provincia. La taiea uno es 
luchar por ese Congreso de Bases a par 
tir de pronunciamientos en asambleas 
de fábrica por congresos de delegaüos 
con mandato en cada gremio y en la 
CGT regional. Un reguero creciente de 
pronunciamientos permitirá en su mo
mento la air.oconvocatoria de los de
legados al margen de la dirección ofi
cial de cada sindicato, y de la CGT re
gional. En ese cuadro hay que concre
tar el frente único para defender las or
ganizaciones obreras y a los activistas 
formando grupos obreros de autode
fensa contra las bandas derechistas. •

SUSCRIBASE A

Política Obreia

Nombre

Dirección

Localidad

a  1 Año $ 300

□  6 Meses $ 160

I I 3 Meses $ 85

T.E. 

Desde el N°_ 

Al N ° _____

Cheques y qiros a la orden de Pablo Rieznik  
Casilla de Correo 80. Sucursal 3 Bs. As.

F¡



MOVMENTO MOV1M ENTO CPRERD

N o tic ie ro  sindical
IMPORTANTE TRIUNFO 
EN JOCKEY CLUB

En este reducto de la oligar
quía. la patronal «a negaba a Ar
mar al convenio an el que lo* tra
bajadora* redamaban un sueldo 
mínimo de $625.000 y otra* con
quistas, habiendo quedado a deci
sión de laudo ministerial. Sucesi
vas movilizaciones obreras fueron 
respondidas con provocaciones pa
tronales y sanciones (despidos, sus
pensiones y apercibimientos). 
Frente a ello, una asamblea el sá- 
bádo 6 a la noche resuelve la huel
ge por tiempo indeterminado y el 
lunes 8 una delegación concurre al 
Ministerio donde obtienen el reco
nocimiento dal derecho de efec
tuar asambleas en el lugar de tra
bajo, que la patronal no puede des
pedir ni sancionar y que debe de
tener la agresividad de los socios 
■xmtra ei personal y la promesa de 
que el laudo sale jueves o vienes. 
Nueva movilización sobre el minis
terio el jueves: concurren 250 
compañeros —gran cifra— con car
teles. Denuncian maniobras de fun
cionarios del ministerio que tem'an 
parado el laudo y lo querían redu
cir de 560 a 500 mil. Amenazan 
con parar el Hipódromo y consi
guen finalmente el laudo con 620 
mil de mínimo, 3 por ciento por 
año de antigüedad y levantamien
to de sanciones.

OCUPACION DE 
LA FRANCO INGLESA

El jueves 28 el personal de la 
Farmacia Franco Inglesa apupado 
en el gremio de empleados de co  
mercio ocupó las instalaciones con
tra al despido de vario* trabajado- 
re. y atrasos en los pagos de acuer
do al nuevo convenio. Le Farma
cia fue desocupada una vez que la 
patronal accedió a los reclamo» 
gremiales-

CERAMISTAS 
DE ADELINA:
NUEVOS TRIUNFOS

Lozadur, la fábrica mas impor
tante de la zona paró el viernes 5 
por la categorización del personal 
en el nuevo convenio Je obligó a 
la patronal a reconocer ias nuevas 
categorías a partir del 1 °  de junio 
y a dejar completada la recatego
rización en dos meses En Pilar 
cuando los trabajadores recibieron 
el sob e con el descuento de 100 
mil pesos para 'a obra social de la 
Federación, se reunieron en asam
blea y ante la presión la empresa 
devolvió 50.000 planteando que 
los Descornaría en la siguiente 
quincena En Stafani, la concu
rren masiva de la fábrica en ca 
miontis y otros vehículos hasta el 
ministerio de ’rahaio obiuvo de 
éste la resolución de que el encua
dramiento definitivo de la fábrica 
se haría por elección del personal 
en la siguiente audiencia (lunas

15). Hace tiempo los trabajadores 
reclaman su inclusión en el giemio 
ceramista mientras la patronal los 
conaidera ladrilleros (tienen con
venio más bajo).

ALPARGATAS (Gutierre?): 
ASAMBLEAS Y PAROS 
EN LAS SECCIONES

El sector Armado paró contra 
la suspensión de una compañera, 
logrando qua se la levanta. Se rea
lizaron asambleas an las seccionas 
Paso Dobla y Goma contra los a- 
tro pellos da los capa tacas, ritmos 
de trabajo, por los problemas del 
premio (GTH). También se logró 
la reincorporación de una compa
ñera despedida.

CEMA
(Metalúrgicos de San Martín)

La patronal despidió a 10 com
pañeros. La fábrica paró y el mi
nisterio decretó conciliación obli
gatoria con los despedidos adentro 
lo cual se está cumpliendo.

LA FRANCO (seguros): 
IMPORTANTE AVANCE 
OPOSITOR

En la más importante compa
ñía de seguros (más da 400 emple
ados) la burocracia adelantó las e- 
Iacciones producto de su propia 
crisis —renunciaron el delegado y 
subdelegado general. La burocra
cia que tres meses atrás había de
rrotado a la oposición por 255 a 
56, esta vez redujo su ventaja de 
200 a 125 sobre la lista gris enea- 
basada por ai comisé unitario da 
La Franco.

SASSON

Continúa la lucha en esta im
portante fábrica del vestido de ca
pital. Los trabajadores reclaman 
que se les mantengan los 78 mil 
pesos que tenían antes del conve
nio y que la patronal les absorvió, 
contra despidos y suspensiones, 
contra el gerente de Relaciones 
Industriales y el Jefe de Personal 
de quienes reclaman su renuncia, 
por el retiro de la policía dentro y 
fuera de la fábrica y por el pago de 
lo adeudado por retroactividades 
dal convenio. El viernes 5 la patro
nal suspendió una compañera fren 
te a lo cual el personal en asam
blea ratificó las medidas de fuerza 
que venía cumpliendo (trabajo a 
desgano y quite de colaboración) 
y efectuó la denuncia en el minis
terio que decretó conciliación o- 
t ligatoria y al retiro de la poJicía 
de dentro y fuera da fábrica.

Los trabajadora* han elegido en 
asamblea delegado* provisorios en 
ayuda del cuerpo de delegado* y 
sa han formado comisiona* da pro
paganda. da fondo de huelge y de 
voianteos en otra* fábrica* del gre
mio

Ocupación general de fábrica:
El m étodo contra los despidos y  la política de oesoct 3*S.

■ Las ocupaciones de fábricas se 
han incrementado en los últimos días 
en una proporción tal que indica clara
mente que se ha convertido en el méto
do de lucha dominante en el movi
miento obrero. En los últimos días hu
bo un verdadero "boom '': el martes 2 
se ocupó Petroquímica Sudamericana 
en La Plata, el jueves 4 las fábricas de 
calzado de Córdoba. El jueves 28 había 
sido ocupada la Farmacia Franco Ingle
sa en la Capital. En la última semana se 
ocuparon varias metalúrgicas: BTB en 
Capital, Fitam en Vicente López y Ñor 
Winco en San Miguel.

A pesar del carácter disperso y par
cial que aún asumen las ocupaciones de 
fábricas y el conjunto de luchas que se 
han venido librando en Ir* ''timas se
manas, hpn puesto límites a la ofensi
va capitalista desa’ ada a partir del le
vantamiento de la Huelga General. La 
seguidilla de ocupaciones de los últi
mos días revela que el equilibrio inesta
ble que caracterizó las últimas semanas 
está dando paso a una nueva fase de i- 
rrupción obrera. Y nuevamente los tra
bajadores metalúrgicos de Fiat Sauce 
Viejo en Santa Fe están hacienao pun
ta como lo hicieron durante las huel
gas de junio que precedieron e' estalli
do general, imponiendo la reincorpora
ción de más de 50 suspendidos.

LA S ITU A C IO N  EN LOS 
SIND IC ATO S Y LOS

PLENA RIO S DE DELEGADOS

La multiplicación de los conflictos 
parciales y las ocupaciones de fábrica 
ha volcado sobre los sindicatos una tre
menda presión obrera. Son diversos los 
motivos que llevan a delegados y acti
vistas a desbordar los locales sindicales: 
el incumplimiento de los convenios, la 
absorción de aumentos anteriores. Is 
falta de categorías, la miseria salarial, 
la reducción de la jornada laboral, los 
despidos y las suspensiones. Todo esto 
es expresión del tremendo desquicio e- 
conómico promovido desde el gobier
no por los planes económicos de Ro
drigo continuados con ligeras variantes

por Bonanni y Cafiero; son la expre
sión de los dos grandes flagelos del ca
pitalismo en decadencia: la carestía y 
la desocupación.

Para enfrentarlos es necesario volcar 
todo el peso masivo y unificado de la 
clase obrera: lo que significa la necesi 
dad de un plan de lucha y acción del mo
vimiento obrero con ocupaciones de fá
brica para derrotar la ofensiva capita
lista e imponer una salida obrera a la 
crisis revolucionaria abierta con la huel
ga general.

El nuevo ritmo impuesto por el as
censo obrero ha llevado - y  en algunos 
casos mejor habría que decir que ha o- 
bligado— a las más diversas expresiones 
del movimiento obrero a pronunciarse 
en favor de los plenarios de delegados. 
Sólo en el gremio metalúrgico pode 
mos mencionar a las coordinadoras de 
La Matanza y Capital, a la asamblea ge
neral de Del Cario y otras numerosas 
fábricas de la Zona Norte, a la Lista 
Rosa de la Capital. Incluso la propia 
burocracia, en especial los sectores li
gados a Calabró, han convocado a ple- 
narios de delegados como ocurrió en 
La Plata y Vicente López.

La realización de los primeros con
gresos metalúrgicos ha vuelto tremen
damente actual y acuciante el debate 
sobre cuál debe ser la perspectiva de 
estos plenarios, que vale también para 
la agitación que en favor de ellos es ne
cesario efectuar.

En Vicente López, la burocracia ha 
centrado sus informes en que a través 
de los créditos, que se pueden obtener 
por su mediación para la industria de 
autopartes radicada en la zona, se po
drá evitar la desocupación, la reduc
ción de jornadas, las suspensiones y los 
despidos. El carácter ilusorio y dilato
rio de estos planteos quedó reflejado a 
los pocos días. El congreso se efectuó 
el 5 y ya la semana siguiente había sus
pensiones masivas en Fitam, que debió 
ser ocupada, y la patronal de Del Cario 
y Santini anunciaron iguales medidas si 
lat listas de retiros voluntarios no com
pletan los cupo* establecidos por la pa 
tronal. Algo similar ocurre en La Pla-

Se tomó BTB (Pompeva)
■ El miércoles 10 a las 22 horas los 
trabaiadores metalúrgicos de BTB (plan 
ta de Pompeya) ocuparon la fábrica de
bido a 70 suspensiones que la patronal 
había decretado en represalia porque 
los trabajadores se negaban a seguir a 
tendiendo 2  máquinas.

El origen del conflicto se remonta a 
la negativa patronal a mantener y acre
centar, de acuerdo a ios porcentajes del 
nuevo convenio metalúrgico, los valo
ra* de un convenio interno firmado y 
homologado an 1972, y por al cual al 
personal a* comprometió a atender do* 
máquina*. La patronal aduce que el 
nuevo convenio absorba todo otro tipo 
de remuneración. A partir dal 26-6 to* 
trabajadoras petaron a una máquina, lo 
cual significa reducir la produ oción an 
un 40 por ciento aproximadamente, y 
la patronal, después da 2 semana* da

L a  p a tr o n a l t u v o  q u e  r e t r o c e d e r
vacilaciones, se decidió finalmente a a- 
plicar sanciones el miércoles 10 .

La ocup. .ion se efectuó con mucho 
orden y combatividad. La presencia de 
las compañeras trabajadoras y de la to
talidad de los empleados demostró el 
alto grado de unidad antipatronal. Asi
mismo, la presencia permanente de los 
familiares rodeó da gran calor al con 
flicto. La planta de Tor tu guitas (perte
nece a la seccional San Miguel) hizo un 
paro interno, siendo la primara vez que 
una planta toma medidas solidarias con 
la otra. Es qua también ello* estaban 
desde al 10 trabajando an una máquina 
por to* mismos objetivos que Pompeya.

El vlerna* 12 a la tarde el ministerio 
decretó la conciliación con lo* suspen
dido* adenfro Lo* trabajadores le e- 
ceptaron adarando qua «I luna* volve 
rén e una máquina -n o  lo conekfcrew

medida de fuerza- y que ante cual
quier nueva provocación patronal res 
ponderán con nuevas medidas. Tal co
mo fue olanteado en la asamblea reali
zada para considerar la resolución mi
nisterial, la ocupación logró hacer re
troceder a la patronal, pero la lucha re
cién comienza.

Durante las escasas 48 horas de ocu
pación los trabajadoras de BTB revela
ron una elevada disposición para la lu
cha Se organizaron comisiones de a- 
battecimientos, de cocina, de guardias, 
da difusión dal conflicto tanto an la zo
na, an la* fábrica* dal gremio oomo e 
través da diario*, radios y canales de 
T V , toda* elle* integradas entusiasta
mente por gran cantidad de compele
ros. Se vo(antearon la* fábricas Tamet 
y Centenera y se visitaron numerosas 
fábrica* da la toas, obteniendo expre

siones de solidaridad. Varias de ellas se 
acercaron hasta BTB como fue el caso 
de Tamet, Toledo y Piazza.

La burocracia ha avalado hasta aho
ra las medidas impulsadas y resueltas 
por los trabajadores de BTB. Es que la 
lucha de BTB es ei punto más alto de 
una gran tención existente en la zona y 
la burocracia debe moverse con cautele 
ante la presencia masiva de delegados 
combativos y antiburocráticos, temero
sa de un nuevo desborde como el que 
en junio congregó a miles de metalúrgi 
eos de la zona en la placita de Pompe
ya. Desde entonces el retroceso buro
crático se he acentuado como se reveló 
en las aleccione* de delegados reciente
mente realizadas en Centenera y como 
seguramente se confirmará en ia* qua el 
lunes 18 comienzan en Tamet. •

ta donde la patronal de SIAP anunció 
que al vencer la fecha es' p lad 
acta (20-9) puoden reanudatst u- i t .lui
ción de la jomado Nuestros pía 
deben ser simples y claros: basta de 
maniobras dilatorias, poi un pía; Jt; 
lucha ya!! Ningún ingun:
suspensiónl! Ocupar ¡as fábi < .¡ '!1 
se paguen los días 
pensiones ya irnp . un . on . 
los compañeros de Fadei de R >s.
Que se reincorf ., e a os despedid

Entendemos, por el cont.aric, que 
la solicitada af ib ida poi la 'sa'nbiea 
general de Del < .rio \Ultima Hora, 8-9) 
comete un error a! considerar "un puso 
adelante para frenar la ofensivo patro
nal”  al plenario de delegados del 5-9 de 
Vicente Lo'pez, que nada resolvió en 
concreto, el mismo error que cometen 
cuando llaman a "les dirigentes sindi 
cales... Que garanticen con la fuerza y 
el apoyo del movimiento obrero que se 
cumplan las pah 
fiero".

Es un completo autoengaño üamar 
a que se "cumplan"  las palabras de Ca
fiero de que no habrá desocupación 
toda vez que s j  política está abierta
mente orientada a favorecer la cares
tía y la desocupación y toda vez que II 
subordinación del movimiento obrero 
al gobierno capitalista constituye el 
freno principal para su acción unifica
da y masiva. Ei mismo error comete el

volante da Iü 1 sts 
de Capital) nti 5-í 
grasos de delegad*. 
" dar i n t e r v e n c ió n  c

del gob

La lucha r  
iiait, entrado e 
racter izada por ei 
irrupción obrei . 
fábrica en núme: 
más cla¡a expresé 
ner en primer piar 
congresos de dele 
de asambleas de fí 
un plan de ocupe, 
cas contra los de: 
desocupación Peí 
también ele ...t.u, 
se trata de (ir 
a Cafiero (¿c .ra 
ta de fijar el ir  
la desocupa.: on; 
y la estatiza, on o 
rren.

i son su 
«ario po 
ad de los. 
fanda vos

fijar

Metalúrgicos Vicente L«

Despidos y mov¡;
■ Nuevos acontecimie: to- ..i oj ;■ 
cidos en los últimos días revelan la 
tensa situación existente en esta 
impoitante seccional metalúigi.^ 
la moviliz; ;ón ae los iiabajd'iores 
de Fate Electrónica logró impeler 
la conciliación obligatoria con el 
compañero despedido (administré 
tivo) adentio También 'r> Santal 
como consecuencia de los unáni
mes paros internos realizad -alio 
la conciliación con los dos despe
didos (uno de ellos d'-le^do) s- 
dentro.

La burocracia ante el pedid.- 
de varias fábricas (Trinter Del 
Cario, Santini, Fate) y la tema si 
tuación existente en la zona, din
vocó a un sorpiesivo plenar¡o oe 
delegados el 5/9, ai que concurrió 
una minoría de delegados por lo 
mal que
se comprometió a conseguir crédi
tos para las patronales según lo 
conversado con Ruckau y Vasa
llo, y así garantizar posar el mes de 
setiembre, y luego se verá

Ya a los pocos días se verifico 
que el planteo eia puramei 
torio. Fitam suspendió a sus 400 
obreros, y sólo después oe una re 
ma de fábre. s-: :> 
nal -conciliación obligatoiia me 
diante- a reincorporar al perso 
nel. En Dei Cario la patronal anun 
cid que los créditos no eran solu 
ción pera ella porqu* no tv r la veri 
tas y que si no se anota!jan gran 
cantidad de obreros an les listas de

ra fin de

es explos 
toriasy p
la expíes 
mit..to c 
ciativa y 
K

autoenua
O la il d i
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MOVIMIENTO OBRERO

B a n c a r io s
■ La situación del gremio bancario 
es de gran descontento y agitación 
Desde hace varias semanas numerosos 
bancos se están mov izando con peti 
torios, pronunciamientos, asambleas y 
medidas de lucha contra los bajos sala 
ríos, por un sueldo mínimo de$800.000 
(el convenio marca 450.000), contra el 
descuento del 50 por ciento del primer 
mes de aumento para el sindicato, y 
por la normalización de los cuerpos de 
delegados.

El movinrr nto no sólo abarca la Ca
pital' sino importantes centros del ir.te- 
rioi: Córdoba, Rosario, Mendoza. En 
La Plata hubo también una seguidilla 
de movilizaciones en los últimos días 
Banco Municipal: quite de colabora 
ción y imenaza de parar ante el incum 
plimiento por la patronal de los nuevos 
salarios. La patronal tuvo que dar mar 
cha atrás Banco Comercial: quite de 
colaboración y plan de lucha reclaman 
do un aumento por encima del que 
marca el convenio; gran victoria: obtie- 
. 1er 24 por ciento por encima del con 
venio y e p. jo del 2C0 por ciento de 
las asignaciones familiares. Banco Na
ción. amenaza de la patronal de quitar 
el incentivado trimestral del 60 por

G r a n  m o v iliza c ió n  b a n c a ria  p o r  
el s a la rio  y  c o n tr a  ia b u ro c ra c ia

ciento del salario, argumentando que 
fue absorbido por ei convenio, frente 
a lo cual hubo asamblea y reclamo a la 
Bancaria regional de defensa de esa 
conquista. Además ya han elevado 5 
petitorios reclamando la normalización 
de la interna y cuerpo de delegados. 
Bancu Español: han elevado petitorios 
reclamando la normalización de la in 
terna y cuerpo de delegados. Banco 
Provincia: ui. petitorio con 600 firmas 
reclama elecciones de cuerpo de dele
gados por departamento (15i y sucui 
sales (5), la rediscusión de las cláusulas 
salariales del convenio y otras reivindi 
caciones menores. También en La Pía 
ta se formó la Coordinadora Regional 
en ur reunión realizada el 4 con la 
concurrencia de cincuenta compañeros, 
votándose un programa similar al de la 
Coordinadora de Capital.

La movilización de los bancarios ha 
golpeado duramente la buiocracia de 
Ezqueua que se encuentra en completa 
crisis. Ante la movilización de los tra
bajadores del Banco Mendoza en la Ca 
pital, para que les mantengan los 
$ 40.000 de bonificación, tal como 
marca el convenio, la Bancaria intervi 
no a su Comisión Interna opositora, su

San Lorenzo

{<Por un plenario de 
la Coordinadora de Gremios*

■ Lina verdadera oleada de luchas se 
están desarrollando en la zona de San 
Lorenzo: en Sulfacid se efectuó un pa 
ro de 24 horas en repudio por las ame 
razas de muerte recibidas por uno de 
los miembros de la Comisión Interna; 
en Duperial hay quite de colaboracion, 
trabajo a reglamento y paros parciales 
de brazos caídos por las categorí s y 
por distintos aspectos de la aplicación 
del r.onvenio Ya en su momento e*.ta 
fábrica (eje del Sindicato Químico de 
San Lorenzo) había elevido a la Fede 
raciór. Química el rechazo del onve 
n'O y de< arado el estado de ale: a. En 
Delta fábrica Je pinturas de Puerto 
San Vlart n hubo mo1 lizuciones calle 
¡eras por el intento de aplicación de 
suspensiones y despidos masivos Ade
más, en nuenas otras fe1 ricas de la zo 
na hay conflictos po la aplicación de 
los convt ios, contra descuentos com 
pulsivos, por la neyativa a pagar los au 
montos oritra suspensor es y despi

dos como en el caso de varias obras de 
construcción.

La explosiva situación de la zona de 
San Lorenzo es unt cabal demostración 
de los límites que la resistencia obrera 
esta colocando a la ofensiva capitalista 
desatada a partir del vantamiento de 
la huelga general Perc esta resistencia 
asume un carácter aún fragmentado y 
parcial Fíente a esa situación, la mesa 
regional de los Comités Unitarios ha 
comenzado una agitación llamando a 
“ dar pasos concretos hacia la unifica
ción de las luchas que hoy se están re
gistrando. Una primera iniciativa a con 
cretar debe ser la realización de un ple
nario de la zona convocado por la 
coordinadora de gremios, comisiones 
internas y agrupaciones com itivas , pa 
ra discutir un plan de apoyo a todas las 
fábricas en lucha y unificar esfuerzos 
por arrancar el paro de 24 horas de la 
CG T y un congreso regional de delega
dos con mandato de asamblea' m

mándose así a la lista de 12 comisiones 
internas cuyos mandatos se dieron por 
vencidos y entre los cuaies se encuen 
tran la Caja de Ahorro, el Banco de 
Desarrollo, Londres, Di Nápoli, de Sal 
ta, Tornsquist, etc.

Con un convenio bajísimo, resistido 
por la inmensa mayoría del gremio, 
con una intensa agitación salarial en 
marcha la burocracia no se animó a re 
clamar la renegociación d>'l convenio 
poi temo' a que esto abrieia una bre 
cha por la cual la desbordara la irrup 
ción del gremio. Para reacomodarse so
lo se ha animado a una maniobra de ba 
jísimo vuelo sacó costosas solicitadas 
en los diarios y convocó a los secreta
rios generales de banco pd'a formar 
comisiones que recorren los bancos pa 
ra verificar el cumplimiento del conve 
mo. En el plenario, al impedirse el in
greso de los bancos intervenidos, los 
presentes alcanzaban apenas a repre 
sentar a la mitad de los 40 mil banca
rios de la Capital, ademas de represen 
tarlos mal pues no hubo asambleas que 
les dieran mandato Todo esto está re
velando la tremenda impotencia de la 
burocracia de Ezquerra frente a la mo
vilización de las bases.

La Coordinador,! tiene un gran pa
pel por cumplir una ^ran responsabi- 
lid -> por delante ante la actual situa
ción de descontento en el gremio v cri
sis en la burocracia Es lamentable que 
su funcionamiento se haya práctica
mente suspendido en las últimas sema
nas no continuando la ap'tacron por el 
programa votado en el plenario donde 
se constituyó con 600 compañeros el 
21 de! mes pa-. ido FI programa vota
do que levanta la actualización del con
venio con 800 rnil de mínimo, el recha-
o a' descuento del 50 por ciento, la 

reinco'oorac.ón <¡ cesantes y prescin
dibles, la lev de estar. Iidad y el levan
tamiento de las sanciones es el eje para 
la unificación de las luchas del gremio. 
La ex'i r CÍO! ll ( lela agitación y 
descontento en el gremio, la formación 
de cooi dmadoras regionales en Córdo 
ba y La Plata da las bases para consti
tuir la Coordinado' S'odical Bancaria 
Nacional Hay que impulsar una agita
ción centralizada y sistemática en favor 
de las asambltv oor banco que se pio- 
nuncien por e* programa levantado y 
por la realización de una ASAMBLEA 
GENERAL de todo el gremio ban
cario. •

r

La ocupación de 
Petroquímica Sudamericana

■ Desde el 2/9 la Hilandería OI 
mos (ex Petroquímica Sudameri
cana) se encuentra ocupada por 
sus trabajadores, sin interrumpir la 
producción. La ocupación consiste 
en que los trabaiadores controlan 
las puertas de acceso y trabajado 
res de los turnos restantes perma
necen junto al turno que está tra
bajando

Los motivos del conflicto se re
montan a la finalización de la 
Huelga General La patronal no ha 
firmado aún el convenio que se en 
cuentra pendiente de laudo mims 
tenal. Los pagos ni siquiera com 
pletaron los valores de los sueldos 
de mayo. El detonante de la ocu 
pación fue que la patronal adeuda
11 días del mes de agosto, violan
do de esa forma un acta que había

sido firmado a principios de agos 
to, con ijran .o(encía de los tra
bajadores. La ocupación ha fijado 
como condición mínima el pago 
de 300 mil de anticipo.

La ocupación de Petroquímica 
ya se ha convertido en un punto 
de referencia para todos los traba
jadores de La Plata Delegaciones 
de Kaiser y de la Coordinadora de 
Gremios le han llevado su solidan 
dad. Los trabajadores de Petroquí 
mica ya han realizado masivas ma 
nifestaciones ante el Ministerio de 
Trabajo de La Plata (viernes 5) y 
de Buenos Aires (lunes 8) recia 
mando solucion a su conflicto y 
que el laudo por el convenio fije 
un sueldo mínimo de 800.000 de 
básico. •
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^  Los c o n t i n u a d o r e s  de l a  m i s i ó n  en completa crisis
das o| irtui ia< »ai to, bus 
có la aproba. de le tilita  es \ ¡>os 
tuló ver' ilnvr;-:t 1 a[ licaca.i■ de la ley

■ Una nueva etapa se ha abierto en 
ia crisis universitaria. El giro virulenta
mente represivo e ¡ntimidatorio dado 
por las autoridades educacionales en los 
últimos días, la confirmación de varios 
de los decanos de la "M isión Ivanisse
vich ", la interpelación parlamentaria 
que prepara la bancada radical contra 
el ministro de educación y la proxim i
dad de una huelga docente nacional, 
inhabilitan a Arrighi para llevar adelan 
te sus iniciales proyectos "dialoguistas"  
con las organizaciones estudiantiles y 
docentes y colocan en un callejón sin 
salida sus intentos de negociar con el 
conjunto de los partidos capitalistas un 
acuerdo para el futuro de la universi 
dad.

*EI rector Menso clausuró por tiem 
po indeterminado la Universidad de 
Córdoba; las ai les de la Univer
sidad de La Plata cerraron la facultad 
de Medicina y los diarios señalan que 
podrían producirse nuevas clausuras en 
Buenos Aires, Tucumán y Rosario. En 
todos los casos la intervención argu 
menta la necesidad de desbaratar una 
supuesta escalada " subversiva"  sobre la 
enseñanza superior.

•Arrighi confirmó al "m is ione ro " 
Sánchez Abelenda nomo decano de r- i- 
losofía y a un íntimo colaborador de 
Zardini —C antilo - en Ciencias Exactas. 
En los próximos días, según versiones 
periodísticas, serían confirmados los 
principales rectores de la camarilla en 
las Universidades del Interior (Tetu, 
Tosetti, etc.).

*Una manifestación de estudiantes 
secundarios fue brutalmente reprimida 
por la policía en La Plata y en Derecho 
de la UNBA fueron detenidos 12 estu 
diantes. En Filosofía, donde Sánchez 
Abelenda acaba de designar a un fas
cista confeso (Calderón) como colabo 
rador, un grupo de matones del "perso
nal de seguridad" amenazaron pistola 
en mano y con tiros al aire a varios a 
lumnos que tramitaban su inscripción 
en la facultad.

•Arrigh i volvió a ratificar su fiu- ¡ 
dad a las concepciones ultra-reaccioi,. 
rias y antidemocráticas de Ivanissevich, 
en su discurso en el colegio militar, a- 
cusando a ia Reforma Universitaria del 
18 de ser la que "abrió  las puertas para 
la permanente subversión" ( La Nación, 
10/9).

¿A QUE VINO ARRIGHI?

Arrighi asumió el Ministerio de Edu 
cación luego que la huelga general de 
principios de julio  quebrara por com
pleto a la camarilla lopezreguista y 
desarticulara todas las relaciones poli 
ticas sobre las que se apoyaba el go 
bierno (el monopolio absoluto del apa
rato estatal por parte de una camarilla 
reaccionaria y terrorista).

Caído en desgracia el representante 
del lopezieguismo en el ámbito educa
cional (Ivanissevich), Arrighi, ex inte
grante de la "M is ió n "  buscó desemba
razarse de los restos de la camarilla al 
tiempo que preservaba todos los avan 
ces represivos impuestos por ésta.

Por esta razón pstá obligado a ensa
yar una 'apertura"  hacia todos los par
tidos capitalistas, concurrio en reitera

universitaria Incluso tuvo intentos de 
conciliación con las agrupaciones estu
diantiles. autorizando el últ mo acto de 
la FULNBA la concentración de Eco
nómicas v auspiciando que aigunos rec
tores recihit ■ in a os Centros Estudian
tiles.

Pero lesde 1 n c¡< >s proy< ct< >¡ de 
Arrighi teman pocas probabilidades de 
éxito. Chocaoa c o n  ia camarilla Ivani 
ssevichista que r - i s i i ; su despl.izamien 
to, chocaba ron los D a r t id o s  burgueses, 
puesto que al intentar mantenei el ma 
ximo de posiciones conquistadas por la 
camarilia les o f r e c ía  éstos menos de 
loque podíar egar a aceptar, /  choca 
ba con el movimiento estudiantil y la 
docencia que pugnan por !a democrati 
zación absoluta de la vida educacional. 
Representante de un gobierno en des
composición, Arrighi carecía también 
de un sólido apoyo gubernamental pa
ra sus maniobras.

En las últimas semanas dos hechos 
hicieron estallar todas las coniradiccio 
nes de su gestión. Por un iado una gran 
contrapresión m ilitar reclamó del m i
nistro mano dura contra el activismo 
estudiantil obligándolo a cerrar todas 
las brechas democráticas abiertas con 
la "a p e rtu ra "  y a lanzar una brutal 
campaña intimidatoria y represiva. A 
esto se sumó el ncentuamiento de la

secundarios

a  El vasto proceso de orua.,izacion 
y movilización de los estudiantes se
cundarios iniciad hace varias semanas 
en las principales ciudades de! país, 
continúa dtsarroli indoseaceleradamen 
te.

*En La Plata se rea ; rc  una marcha 
de mas de ! 500 :ompañercs especial
mente de colegios tecr..eos, para exigir 
la efectivizacion de la p iom etda ’ ‘baja 
de las tarifas de transporte. La conjen 
tración fue reprimida ->or la policu 
cuando los delegados estudiantiles se 
dirigían a entrevistarse c a ei director 
de Transporte de la Provine.a

*En Mendoza se r;nc uru Coordi 
nadora que agrupa a 25 coleaos para 
reclamar ei : ¿establecimiento del a 
Dono escolar para el transporte. Al i 
gual que en Mar del lata, los compa 
ñeros se dirigieron a ia CGT para que 
ésta tome en s is manos :a lucha contra 
el aumento de ‘os boletos.

*En la zona Flores de la Capital, 
se organizo una nueva Coordinadora 
Secundaria. La componen los cuerpos 
de delegados del Colegio Urquiza, F'a 
der, Saavedia y el Enet y e! programa 
del naciente organismo plantea la lucha 
por el boleto estudiantil, la legalidad 
para los Cuerpos de Delegados y la re 
visión de los planas de estudio.

*En algunos colegios de Avellaneda 
y Lanús ya ha comenzado la elección 
de delegados Fspecialmenta en el N.i 
cional 2, donde surgieron lOreptesen 
tan tes de división, en respuesta a la po
lítica de regimentación del pelo y lfl

presión de los rectores de la camarilla 
que exigieron su confirmación (ante lo 
cual Arrighi cedió inmediatamente) y 
finalmente la declaración del paro do 
cente puso tin al "compás de esoer.i"  
abierto per la dirección de la CTERA 
el mes pasado

También las direcciones estudiante 
les que en momento de la asunción de 
Aniqhi se mantuvieron expectantes (es
pecialmente el MOR y la FULNBA), 
rompieron con el ministro y llamaron 
a reiniciar i movilización convocando 
a todo el movimiento estudiantil a ma
nifestar contra los continuadores de I 
vanissevich, los días de paro docente

Todos esto hechos han puesto defi 
nitivamenu n jaque la gestión de Ar¡ i 
ghi Este, al desbarrancarse en un rum 
bo resueltamente ivanissevichista y re
presivo ha puesto de relieve el comple
to fracaso de sus planes primitivos.

CONQUISTAR LA LEGALIDAD -  
FORMAR CUERPOS DE DELEGA
DOS -  VOTAR UN PROGRAMA DE 

LIQUIDACION DE LA "MISION"

La tarea número uno del movimien
to estudiantil es la conquista de la lega
lidad Sin legalidad el alumnado no 
puede encarar una amplia y vasta movi
lización por liquidar la "o b ra "  destruc
tora de la "M is ión ". El punto de partí 
da para el combate por el libre accio
nar del movimiento estudiantil es la 
construcción de Cuerpos de Delegados

vestimenta implementada por las auto
ridades.

El empuje de la movilización secun
daria, que se empalma con el reanima
miento de la lucha universitaria y do
cente cor ‘ ra la política de destrucción 
de la educación que impulsa el gobier 
no, ha hecho reaccionar a las autorida
des que intentan contener al movimien
to con amenazas y expulsiones En los 
últimos días fueron echados 11 compa 
ñeros del Colegio Hernández, 2 compa 
ñeics del Roca, 2 del Buenos Aires, 
fueron amenazados y sancionados dele
gados del Garios Pellegnni y ia policía 
intervino para reprimir a los secunda
rios pía tenses.

La movilización secundaria hace su
yas las principales reivindicaciones del 
conjunto de la población trabajadora 
En los colegios se lucha contra la cares
tía (abono estudiantil para el transpor 
te, aumento del presupuesto educacio
nal) y por ¡as libertades democráticas 
(legalidad para las organizaciones estu
diantiles, contra las sanciones y 1a dis 
ciplina carcelaria).

La gran tarea del movimiento es 
consolidar las coord'mdoras regionales 
que han surgido, afianzando ios Cuer
pos de Delegados ya formados y estruc
turándolos en los colegios aun desorga 
mzados. Hay que llevar adelante activi
dades e iniciativas que vayan imponien
do la legalidad de los organismos en ca
da colegio (carteleras de los Cuerpos de 
Delegados, organizar charlas, fiestas, 
torneos deportivos dentro de las insta-

en todos ios colegios y facultades, qu* 
deben constituirse como culminación 
de una campañ i unitaria de todas las 
organizaciones políticas de la Juventud 
universitaria centra los continuadores 
de Ivanissevich. La elección de delega
dos debe prepararse conformando co 
misiones del activismo que agiten ia 
realización de asambleas ñor la reaper 
tura de los Centros clausurados. Estos 
deben al mismo tiempo comenzar : 
runcionar imp'imiendo apuntes y na 
cit ido activar sus romisiones de: estu
dio. Iibei tades, etc

La reunión de la FULNBA del vier 
nes 12 debe votar un plan d„ acción de 
este tipo y un programa que contem 
pie' la reapertuia de las carreras cerra
das, la reincorporación de los docentes 
cesanteados, la derogación de los filtros 
limitativos y un aumento de emergen
cia del presupuesto.

Es necesario también que las dos fe
deraciones (FUA y CNC) convoquen 
en común un Congreso Nacional de De
legados para centralizar e impulsar la e 
lección de éstos. Este Congreso deberá 
tomar en sus manos los pliegos de reí 
vindicaciones que se elaboren y convo
car una gran Asamblea universitaria que 
imponga la definitiva democratización 
de la enseñanza superior.

El llamado de las direcciones estu 
diantiles a apoyar la huelga docente es 
un excelente punto de partida para or 
ganizar una masiva intervención estu
diantil. •

laciones del c.degio) y exigir la expul
sión de todos ¡os matones y celadores 
canas.

Las coordinadoras en formaci n 
especialmente en la Capital >cn una 

instancia de agrupamien,_ la tarea es 
forma■ ios Centros y eiegir los delega
dos en todos Ir colegios para lo que 
hay qu '’esarrollar una amplia agita
ción y actividad jm taria de los organis
mos existentes y las agrupaciones estu
diantiles.

La huelga docente del 17 y 18 debe 
ser up. momento fundamental para la 
movilización de los secundarios Hoy la 
lucha por la organi2 acicn de los cole
gios y por las reivindicaciones estudian 
tiles hay que ligarla a una vasta tarea 
solidaria con la huelga docente: pro 
mover en los Cuerpos de De'-jadc.; y 
divisiones la efectivizació' ae un paro 
estudiantil coincider’ con el de los 
docentes. Para p ’ ’ j  discutir y votar su 
realización n los cursos, y organizar 
piquefes para el 17 y 18.

El estudiantado secundario debe in 
tervenir en el paro por sus propios re 
clamos, que están intimamente ligados 
a las reivindicaciones de! magisterio

Por la libre organización de los estu 
diantes. Derogación del decreto Jor 
ge de la Torre, reincorporación de 
los expulsados y levantamiento de 
las sanciones.
Contra la carestía (transportes. Uti
les, libros, etc. •
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DEPORTES
Fútbol:
Sin jugadores, sin púb 
¿sin campeonato nac

■  A medida que se acerca la fecha de 
iniciación del campeonato nacional 
1975, crece la convicción generalizada 
de que este será un año de catástrofe e- 
conómica y deportiva para el fútbol ar
gentino. La mayor parte de los clubes 
del interior y muchos de los porteños 
no podrán soportar el costo de su par
ticipación y se verán al borde de la 
quiebra. La AFA anunció por anticipa 
do que no estará en condiciones de sub
sidiar el certamen a menos que reciba 
un aporte estatal de varios miles de mi
llones de pesos.

Estamos ante una segura catástrofe 
económica, en primer lugar, porque ca
da vez va menos público a las canchas. 
En la primera fecha del metropolitano 
de este año —con la entrada popular a
2.000 pesos viejos- se vendieron 
109.268 bolei ya en la 26° fecha—el 
precio había su o do en junio a 3.200 
nacionales— se vendieron solamente 
52.477 entra das. Se ti ata, también, de 
una inevitable catástrofe deportiva por
que el nivel del juego se deteriora cada 
vez más gracias al desmantelamiento de 
los equipos, cuyos mejores jugadores 
son transferidos al exterior.

Para cubrir su déficit con el ingreso 
de dólares, los clubes se desprenden de 
los mejores valores. Y los jugadores, an
siosos por mejorar su remuneración, 
hacen lo imposible para que los trans
fieran ai exterior. Silvio Marzolini (ex- 
lugador de Boca y actual técnico de All 
Boys) describe lo que siente hoy un 
futbolista profesional: "mientras se 
cambia, cuando entra a la cancha, cuan
do se ducha, vive pensando en ta llega
da de un intermediario para que lo co
loque en un club del extranjeros".

Los dirigentes admiten esa realidad. 
Santiago Leyden, presidente de un club 
chico FC Oeste, declara ser partidario 
de un " fú tbo l pobre": "mientras no 
tengamos solidez económica debere
mos seguir vendiendo jugadores". 0 - 
tros, como Armando Ramos Ruiz —ex
interventor en la AFA en tiempos de 
Ongania— proclaman la necesidad de 
una mayor concentración empresaria 
del negocio del fútbol.

Desde la óptica de los jugadores, la 
transferencia constituye una salida, por 
razones obvias. En el exterior, un fut
bolista puede gar.ar entre 1.500 y
3.000 dólares mensuales; aquí, el me
jor remunerado de todos los profesio
nales —Norberto Alonso, de River- co
bra el equivalente a 600 dólares. Enzo 
Ferrero, recién transferido por Boca a 
un club español, ganará en su nuevo 
destino unos 400 millones de pesos por 
año, mientras el que más gana de sus 
ex-comoañeros cobra poco más de 27 
millones anuales.

Pero la venta de jugadores, este ver
dadero vaciamiento del fútbol, no va a 
detener la crisis. La acentuará. El nivel 
de calidad deportiva bajará, sin duda, 
por el éxodo de las mejores figuras* El 
público retaceará aún más su concu
rrencia a las canchas, el déficit de los
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clubes seguirá creciendo, las pérdidas 
del fútbol sacrificarán otras actividades 
deportivas, se liquidarán las posibilida
des de integrar un seleccionado nacio
nal competitivo. Para al inmensa mayo
ría de los futbolistas, aquellos que no 
interesan en el exterior, el salario real 
será cada vez menor. La crisis del fút
bol ha llegado a un punto tal en que se 
manifiestan los elementos fundamenta 
les de la descomposición capitalista: 
empobrecimiento de las masas, estre
chamiento del mercado, concentración 
empresaria, superexplotación de la fuer
za d( trabajo.

Los dirigentes discuten una solución 
capitalista reaccionaria y antipopular. 
Proponer la reducción del número de 
equipos en competencia, para aumen
tar la rentabilidad de cada partido, ha
bida cuenta de que los espectadores 
son menos. Además, postulan el enca
recimiento del espectáculo futbolísti
co, aumentando la entrada a l?s can
chas y eliminando el ingreso gratuito 
de los asociados.

Para el fútbol del interior, la prime 
ra de esas "soluciones" significaría un 
destino semejante al que siguió el rosa- 
rino: cuando Rosario Central y Newells 
Oíd Boys fueron incorporados al cam
peonato central, la afición local se con
centró en esos dos clubes y desapare
cieron otros, más modestos. Algo pare
cido ocurriría con los clubes chicos de 
la Capital y Gran Buenos Aires, que se 
sostienen dificultosamente.

La concentración del fútbol profe
sional en unas pocas instituciones acen
tuará el carácter dt espectáculo, en de
trimento de la manifestación deportiva 
de masas que fuera hace años. En lugar 
de una constelación de clubes, que de
bieran ser centros de actividad social y 
deportiva de cada barriada, asistiremos 
a la manipulación interesada de las hin
chadas (con su secuela de violencia y 
degradación), alrededor de unos pocos 
clubes manejados por poderosos em
presarios, al estilo de Alberto J. Ar
mando o Aragón Cabrera. El "fú tbo l 
espectáculo" eclipsará la práctica de o-
tros deportes.!

Suele citarse como ejemplo al fút
bol europeo. Pues bien, la reciente gira 
de Boca y River por España aporta una 
experiencia aleccionadora. La prensa 
española explicó los pésimos y capri
chosos arbitrajes como una necesidad 
para garantizar la presencia de los equi
pos locales en la final, en beneficio de 
la recaudación. Por supuesto, los diri
gentes argentinos admitieron el "arre
g lo "  para que se los vuelva a invitar, a 
razón de 10.000  dólares por partido.

Muchos aficionados al fútbol han 
llegado a creer que en esta mercantili- 
zación, los jugadores profesionales son 
unos privilegiados. En realidad, no más 
de 20 o 30 futbolistas, sólo una minús
cula élite gana sueldos relativamente al
tos gracias a los premios especiales 
—aunque es preciso observar que desde 
el "shock" de Rodrigo y gracias al pé-

tio convenio que firmó FAA, esos va- 
3S han perdido significación. Lo irri
tante es, sin embargo, que la inmen- 

mayoría de los trabajadores del fút
bol gana poco y cobra mal. El propio 
presid te de Boca Juniors (siempre 
tan charlatán) admitió que “ algunos ju 
gadores ganan menos que mis lavadores 
de autos".

Ocurre que todas las soluciones ca
pitalistas a la crisis del fútbol se basan 
en la superexplotación de los jugado
res. La reducción de clubes en compe
tencia aumentará la desocupación entre 
aquellos y deprimirá el nivel general de 
sus salarios. Y, por otra parte, está el 
espejismo que para muchos jóvenes del 
interior significa ingresar a las divisio
nes inferiores en espera de una oportu
nidad que llega sólo para muy pocos. A 
estos "chicos de las inferiores", los em 
presarios del fútbol les niegan el salario 
de aprendiz (330.000 pesos mensuales).

Es una utopía ingenua la de quienes 
piensan que todo se resolvería con la a- 
bolición del profesionalismo, con la 
vuelta a los tiempos en que se jugaba 
"por amor a la camiseta". El amateu- 
rismo fue la expresión deportiva de una 
época en que ciertas ramas de la pro
ducción no habían caído enteramente 
en la esfera capitalista. En la medida 
que el fútbol tiene enorme repercusión 
popular -esto es, que constituye un 
mercado— el amateurismo entró en des
composición mucho antes de 1931, fe
cha en que se formalizó el profesiona
lismo. En esa misma medida, la implan
tación del fútbol profesional represen
tó la posibilidad de una especialización 
que en mucho contribuyó a su mayor 
calidad y difusión, a la ampliación del 
mercado y a su práctica activa, de ma 
sas.

Es que sería imposible pensar en la 
práctica masiva de un deporte cualquie

ra si no se alentara la especialización de 
sus valores más destacados. Lo que es
ta' en decadencia no es la especializa
ción sino su forma capitalista tal como 
se manifiesta en el deporte profesional.

La abolición del carácter capitalista 
del deporte se impone como una nece
sidad para su salvación, pero solo será 
posible eliminando a la sociedad capi
talista en general. La tarea de un go
bierno obrero será hacer del deporte u- 
na actividad social de masas, sostenida 
por el Estado y los deportistas profe
sionales, reclutados entre millones ten
drán las perspectiva común a todos los 
trabajadores.

Esto no significa que no existan ob
jetivos inmediatos, reivindicaciones que 
deben y pueden ser satisfechas hoy 
mismo. En primer lugar, la masifica- 
ción del fútbol debe ser asegurada me
diante la rebaja de las entradas.

En lo relativo al convenio colectivo 
de los futbolistas profesionales, deben 
revisarse sus cláusulas salariales (2 ) y e- 
liminarse la miserable discriminación 
contra los jugadores menores de 18 a- 
ños. •

(en el próximo número: ¿QUE PASA 
CON EL MUNDIAL DEL 78?)

Notas:
(1) en 1931, Boca Juniors -p o r tomar 

un ejemplo- destinaba el 19 por ciento de 
sus ingresos totales (recaudaciones más cuo
tas sociales) al fútbol profesional; en 1969, 
esa proporción era ya absorberte: 73 por 
ciento, quedando sólo un 27 por ciento para 
otras actividades sociales y deportivas.

(2) Futbolistas Argentinos Agremiados es 
un caso excepcional: firi ó el convenio co
lectivo según la indicación gubernamental, 
con aumentos progresivos del 50 por ciento 
en junio, 15 por ciento en octubre y 15 por 
ciento en enero.
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■ El 29 de agosto mediante un opera
tivo de relojería golpista fue depuesto 
el presidente peruano Velasco Alvara
do.

El Partido Comunista Peruano apo
yó al nuevo gobierno, al igual que el 
gobierno soviético y el cubano.

Pero también el New York Times 
manifestó su satisfacción por el golpe 
e invitó al D-- nento de Estado de 
EEUU a dar "una respuesta rápida y 
positiva" al nuevo presidente que "en
carna la moderación, el progreso gra
dual y la estabilidad". Por su parte el 
coronel chileno Jorge Dowling "gober
nador provincial y ¡efe m ilita r de Arica 
dijo en una conferencia de prensa que 
'los militares chilenos debemos tener 
un reconocímíen to especial a nuestros 
colegas peruanos,que tuvieron la defe
rencia de informarnos previamente de 
los acontecimientos que se produjeron 
e l día 2 9 " (El Cronista Comercial, 
1/9/75).

Para comprender la naturaleza de 
un cambio que ha motivado enfoques 
tan contradictorios es necesario hacer 
un breve balance del gobierno militar, 
así como del conjunto de la llamada 
"Revolución Peruana" iniciada en oc
tubre de 1968.

EL NACIONALISMO DE VELASCO

Los militares peruanos se hicieron 
cargo del poder en 1968 por el com
pleto fracaso y descomposición del go
bierno constitucional de Belahúnde Te- 
rry. Este había tratado de hacer un go
bierno de tipo reformista, pero conclu
yó en un entreguismo completo al im
perialismo, inflación galopante, corrup
ción administrativa y ascenso del movi
miento obrero. Pero por sobre todo de
bió enfrentar un verdadero reguero de 
ocupaciones de tierra ante el fracaso de 
su pseudo-reforma agraria, generosa
mente pagada a unos pocos terrat 
nientes en decadencia.

Los militares tomaron el poder con 
el objetivo de reordenar la estructura 
capitalista del país desplazando su cen
tro de la oligarquía hacia la formación 
de una burguesía industrial. Por eso en
caró la reforma del régimen de explo
tación agraria -d e  características atra
sadas y precapitalistas— y la nacionali
zación de los pulpos imperialistas tra
dicionales.

La reforma agraria apuntaba a vol
car los capitales de la oligarquía hacia 
la industria. Las indemnizaciones por 
las expropiaciones se pagan en bonos 
a 30 años, pero los propietarios podían 
invertirlas inmediatamente en la indus
tria si le sumaban otro monto equiva
lente en dinero.

Las nacionalizaciones de los capita

les extranjeros agroexportadores tuvie- 
ros como contrapartida las concesio
nes muy importantes para la explota
ción de zonas petroleras y de yacimien
tos de cobre.

Un rasgo definitorio del gobierno 
velasquista es que no organizó ni mo
vilizó a las masas, ni siquiera limitada
mente, frente al imperialismo y la oli
garquía. Esta característica del gobier 
no militar es la razón fundamental de 
la relativa tolerancia con que lo trató 
el imperialismo, porque este hecho fun
damental implicaba que no existía nin
guna amenaza de alteración real del 
poder político.

Lejos de promover la organización 
de las masas el gobierno de Velasco in
tentó destruir las organizaciones obre
ras, y poner en su lugar aparatos va
cíos controlados por funcionarios esta
tales.

Constituyó la CTR, que es una 
pseudo-central obrera controlada por 
funcionarios estatales, con el propósito 
final de eliminar a la CGTP (controlada 
por el PC) y a los sindicatos autóno
mos. Una idea de los métodos de Ve- 
lasco para con el movimiento obrero 
nos la da Gregorio Selser —un admira
dor de la "Revolución Peruana": (Ve- 
lasco) "creó para su uso y comodidad 
el Movimiento Laboral de la Revolu
ción {MLR) una suerte de incipiente 
partido cuya estructura básica la cons
tituían grupos de choque extraídos de 
las barriadas marginales y entrenados 
por la 'pesada' más antigua del país, la 
aprista. Esos 'squadristi' no tardaron 
en actuar liquidando por la fuerza el 
sindicato pesquero controlado por los 
comunistas y sucitando otro de reem
plazo que inmediatamente fue recono
cido como legal". (La Opinión, 8/9/75).

Las "comunidades laborales", orga
nizaciones obrero-patronales en las em
presas, fueron otro instrumento para 
disolver las organizaciones de clase.

El gobierno de Velasco debe ser 
considerado como un gobierno militar 
de carácter nacionalista que no se apo
yó en la organización y movilización 
regimentada de la clase obrera. Si du
rante cinco años mantuvo su homoge 
neidad y estabilidad se debe a que lo
gró un cierto control y regimentación 
sobre las masas campesinas, frenando 
el proceso de ocupación de tierras que 
se desarrolló bajo el gobierno de Bela
húnde. Con la adjudicación de tierras 
y la manipulación de las cooperativas 
y organismos de la reforma agraria 
montó todo un aparato de regimenta
ción de las masas rurales, promoviendo 
"caciques" de origen campesino y con 
la ingerencia de funcionarios estatales.

Además, contó con la descomposi
ción de la oligarquía y la capitulación 
de las direcciones obreras -encabeza
das por el stalinismo- que lo apoyaron

incondicionalmente aún contra los tra
bajadores.

EL EMPANTANAMIENTO 
DE LA "REVOLUCION PERUANA"

Tres tactores principales condujeron 
a la parálisis de la "Revolución Perua
na"  y por lo tanto al aislamiento del 
gobierno de Velasco y a la división den
tro de las FFAA.

En primer lugar, las medidas econó
micas del gobierno no fueron capaces 
de abrir un curso efectivo al desarrollo 
del país y mejorar el nivel de vida de 
las masas

La reforma agraria quedó práctica
mente paralizada. La adjudicación de 
las tierras no se completó, y la reforma 
no encontró en siete años formas insti
tucionales, estables, de explotación de 
la tierra, porque el gobierno no logro 
establecer un efectivo control de los 
campesinos.

La productividad agraria se mantu
vo prácticamente estancada: aumentó 
2,4 por ciento en 1973, y 1,2 en 1974. 
Masas de campesinos se desplazaron ha

cia Lima donde quedan como desocu
pados porque el desarrollo industrial, 
consecuentemente, también está paral i 
zado. El resultado es una carestía en 
aumento, desocupación creciente, y 
bajos salarios.

La negociación con el imperialismo 
para la promoción de la producción pe
trolera no prosperó, y la importación 
de petróleo es un factor de deseqiji 
brío de la balanza de pagos A sl vez 
el precio internacional del cobre bajó, 
lo que desalentó el desarrollo de este 
sector.

Ligado a lo anterior, el gobierno de 
Velasco fracasó también en el intento 
de liquidar las organizaciones obreras 
independientes y regimentar al prole
tariado. No logró destruir a la CGTP y 
a los sindicatos independientes (como 
los mineros por ejemplo) que por el 
contrario crecieron; la CTR no hizo pie 
entre los trabajadores y permanece co
mo un aparato de matones.

En mayo y junio de 1974 se desa
rrolló una importante oleada huelguis-

(Continúa «n la pég. 12)
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tica de características nacionales: se 
movilizaron los docentes de todo el pa
ís. los pescadores y los metalúrgicos. 
En el sur hubo una formidaole huelga 
minera que fue reprimida con ei ejérci
to.

Nuevamente este año, en junio y ju
lio, el movimiento obrero enfrentó la 
carestía y bajos salarios con un nuevo 
reguero de huelgas con "decisiones de 
ir  al paro adoptadas por gremios de ex
trema izquierda principalmente de do
centes, mineros y metalúrgicos" (La 
Nación, 30/8/75). En el Sur el movi
miento adquirió 1a forma de una huel
ga general de 50.000 trabajadores.

La represión -cada vez más fuerte 
en los últimos dos años— que incluyó 
la deportación de dirigentes sindicales, 
cierre de publicaciones opositoras, ma- 
tonaje en los sindicatos, cierre de las u 
niversidades, etc., no logró parar al mo
vimiento obrero.

Finalmente el gobierno de Velasco 
comenzó a sufrir una decidida presión 
por parte del imperialismo que necesi
ta reforzar la explotación de las semi- 
colonias por la crisis económica mun
dial.

EL GOBIERNO DE LAS FFAA SE 
CONVIERTE EN EL GOBIERNO DE 

LA CAMARILLA DE VELASCO

Estas condiciones de fracaso econó
mico y político y la presión del impe
rialismo se reflejaron dentro de las 
fuerzas armadas que al hacerse cargo 
del poder en 1968 se encontraban uni
das sin fisuras.

Cuando los golpistas del 29 de Agos
to argumentan que el relevo de Velasco 
se debe a su "desviación ismo perso
nalista" están haciendo mucho más que 
una mera justificación circunstancial.
Se trata en realidad de la caracteriza
ción de la evolución del gobierno mili
tar especialmente en los dos últimos a- 
ños.

Ante el impasse de la "Revolución 
Peruana" y la división consiguiente en 
las FFAA Velasco desarrolló una polí
tica de copamiento del poder por una 
camarilla adicta. El control de los dia
rios, concebido como un medio de con
trol de los medios de difusión al servi
cio de los militares en su conjunto, fue 
puesto al servicio de la fracción Velas
co por medio de la designación de di
rectores adictos.

La represión, que los militares utili
zaron desde el comienzo contra los 
"desbordes" obreros y estudiantiles se 
convirtió en un instrumento utilizado 
contra los opositores a Velasco -de  
deiecha y de izquierda— y adquirió 
progresivamente un papel preponde
rante en la política gubernamental.

Las organizaciones estatales destina
das d controlar el movimiento de masas 
y disolver las organizaciones obreras 
(CTR. MLR, SINAMOS, etc.) fueron 
copadas por el velasquismo y utiliza
das a su servicio.

De esta manera el gobierno fue per
diendo toda base de apoyo enfrentan
do a los sectores militares, a las masas, 
y al imperialismo sin lograr controlar a 
ninguno y carente de plan para sacar

Fernandez Maldonado

a la "revolución" del marasmo en que 
se encontraba.

El resquebrajamiento del frente mi 
litar tuvo importantes manfiestacioneí 
en los dos últimos años: en mayo de 
1974 Velasco desplazó a! Comandan!. 
de la Marina porque este defendía el 
derecho a disentir publícame t» En te 
brero de 1975 la poncía que es un 
cuerpo militar de impoitancifl s-i ne 
claró en huelga por aumentos salaria 
les y fue repr¡mi Ja por los tanques mi 
litares.

Las expropiaciones más recientes 
de Velasco (Marcona Minnmg, A ll A 
merica, West Coast, Gulf Oil) como 
clausura de las revistas opositoras u 
ñas de izquierda, otras de derecha 
Marka, Peruvian Times, Oiqa, Opinión 
Libre, fueron medidas desesperadas 
que no formaban parte de un plan de 
gobierno.

LA INICIATIVA DEL GOLPE 
FUE DEL IMPERIALISMO

Con el golpe el imperialismo busca 
desmantelar la estructura de poder 
montada por la "camarilla" de Velas 
co para allanar el camino a una neqo

ciación tendiente a ampliar la ingeren
cia de fus capitales que bajo el gobier
no velasquista se encontraba bloquea
da.

E sectoi del nuevo presidente Mo- 
rali. bermúdez es partidario de la rene- 
goi ición con los yanquis. El periodis- 
r  peruanista Ted Córdova Claure 
P  de relieve la orientación de Mora- 

Ausente el hombre símbolo del 
m. ¿mo aritumperialismo peruano
i  Velasco I nada le ¡mpedía a Morales 
Bermúdez seguir con el mismo progra 
ma y ampliar su confianza con Wa
shington..." Señala asimismo que el 
"Times (es decir el imperialismo. PO! 
también pronosticó la moderación del 
nuevo presidente peruano”  (La Opi
nión. 31/8/75).

Por eso La Nación en su editorial 
del 30 de agosto considera que "la de 
sacaricion de Velasco A l varado de la 
ascena política del Perú aporta al país 
hermano la ocasión de revertir arbitra
riedades... y de encauzar el proceso 
dentro de topes menos extremos en 
materia económica y social” . Por eso, 
también el apoyo de Pinochet y de 
Banzer.

Sin embargo el nuevo gobierno pe
ruano dista mucho de ser homogéneo 
y de haber superado la división en las 
FFAA Los militares no están unidos 
detrás de la salida de Morales Bermú 
dez y el imoerialismo. Un sector muy 
importante encabezado por Leónidas 
Rodríguez comandante de la segunda 
egión m ilitar- y el general Fernandez 

Maldonado, ministro de Minas y Ener 
gia, que comparten el gobierno surgido 
dol golpe del 29 de setiembre, son par 
tul..'ios en cambio de un régimen na 
cion.«lista, basado en el coqueteo con 
las masas

Tlenen en común con Morales el ín
teres de desmaritelai el régimen de la 
camarilla velasquis*a para poder captar 
el apoyo de las masas. El PC peruano 
apoya esta perspectiva; y la razón del 
apoyo soviético y cubano al nuevo go
bierno está en esa composición hetero 
génea del frente golpista

La crisis política en el seno de las 
FFAA y en el propio gobierno no sa

ha cerrado sino que se va a profundi
zar.

LAS PERSPECTIVAS ABIERTAS 
PARA LA CLASE OBRERA

El nuevo gobierno está obligado a 
desmontar parcialmente el aparato de 
regimentación y represión del velas
quismo, y por esto a dar una mayor li
bertad de organización al movimiento 
obrero y la juventud. Esto va a refor
zar las tendencias a la movilización por 
sus reivindicaciones entre los trabaja
dores.

La clase obrera tiene ahora la opor
tunidad de desembarazarse de todo el 
monstruoso aparato de control, rf>g¡- 
rnentación y represión construido por 
Velasco. Está abierto el camino para 
fortalecer las organizaciones indepen
dientes de los trabajadores y terminar 
con la CTR, el SINAMOS. las "comu
nidades industriales" que disuelven la 
organización obrera en las fábricas, los 
nutonesdel MLR y el caciquismo cam
pesino.

La tarea número uno es la unifica
ción d la clase obrera en una única 
central independiente, incorporando a 
los sindicatos autónomos, barriendo las 
organizaciones paralelas montadas por 
el Estado, y eligiendo los organismos 
obreros en las fábricas (cuerpos de de
legados y comisiones internas). La pers
pectiva de este combate que debe liqui
dar el aparato de regimentación antio
brero es la realización de un congreso 
democrático de unificación del movi
miento obrero. En el campo la lucha 
contra todo el sistema regimentador 
debe conducir a la construcción de una 
Federación Campesina independiente.

Los revolucionarios peruanos deben 
tener ahora una audaz intervención en 
la nueva situación política aprovechan
do las libertades conseguidas para edi
tar una prensa legal de amplia difusión 
nacional; organizar sólidas fracciones 
sindicales en la lucha contra la regi- 
mentarión, por la unidad e indepen
dencia del movimiento obrero; y cons
truir un movimiento masivo de la ju
ventud obrera y estudiantil. •


