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E Ü M Ó k lÁ L
El lunes 14, Perón  habló por televisión .
¿ Qué d ijo ?
Existen - a firm ó - "agen tes que desde el gobierno o 

de las organ izaciones buscan destru ir el equ ilibrio logra 
d o . . . " .

¿ Equ ilibrio  ?
El costo de vida aumentó un 8 , 1 por ciento en diciem  

bre. Un estudio efectuado por los em presarios m ism os 
(F IE L ) dice: " e l  n ivel de sa larios resulta in fer io r  al "ni
ve l de todo 1972, entre enero y octubre; in fe r io r  al de 
1971, excepto feb rero , y más bajo que cualquier marca 
de 1970, sa lvo d iciem bre; es , pues, una de las diez mar 
cas más b a ja s " .

Si esto es "eq u ilib r io "  entonces estuvimos en perma 
nente equ ilib rio  bajo Levingston y Lanusse. ¿Fuim os "a  
gentes del caos" cuando luchábamos para d e rro ca rlo s?

Y se extiende e l rum or de que aumentarían las tarifas 
e lé c tr ica s .

Para  defender este "eq u ilib r io "  Perón la emprende 
contra las organ izaciones obreras de Córdoba, re form a  
el Código Penal, prepara la anulat ion de las conquistas 
dem ocráticas en la U niversidad. ■ ... *«* •„ v

Perón fu e más le jo s . Hay que de jar - d ijo - " la  pasüki 
y  la  energfa  para tra tar a los  que.; fuera de la ley , intáan 
tan perturbar e l orden y  desobedecer e l  .mandato popula^ 
que para nosotros dehe se r  sagrado". í

'.j I  i ' t f ’ ’ . . « ‘ /¡.-SI?* l
Pero son las leyes  represivas y  antipopulares del 

bierno, las que ponen "fuera de la le y • a los militantes 
democráticos y  proletarios E l "mandato popalár” que éé 
menciona: ¿fue la derogación de la iegialaciéc represt 
v a  del lanussismo efectuada por Cátnpar». o su reimplan 
tación pedida por Perón? El presidente se extralimita 

habla del mandato que recibió: «jecuta, al (banda 
s los capitalistas, no el de los obreros. No podía 
fra  ra iftera  ‘ " * ‘ *
'InVitajicios

que no fue ya tan inm ejorable fue la orientación de subordj^ 
nación al nacionalism o conciliador de T o rr ijo s  y al antio 
b re ro  de Perón

Muchos más de 40 .000 están dispuestos . sa lir  para 
que las re form as al Código no pasen, la ley  un ivers ita 
r ia  no pase, e l ataque a la Regional Córdoba no pase.

El próxim o m artes es una oportunidad. P ero  tiene que 
se r  una oportunidad unitaria, no un acontecim iento ep isó 
dico. Es necesario  un plan de lucha por los ob jetivos m e n  
cionados Proponem os: QUE TODAS LAS FUEKZAS Q U E  
NOS OPONEMOS A ESTOS DESIGNIOS GUBERNA M E N - 
T A L E J  NOS REUNAMOS EN ASAM BLEA PO PU LA R  PA 
RA DISCUTIR UN PLA N  DE LUCHA Y A P L IC A R L O  C 0N j 
SECU ENTEM ENTE
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■  El cordobozo morcó un trozo profundo en el 
p ro le ta r ia d o  cordobés. Hoy, el cordobozo estó 
presente en lo concienc ia  y en la organización 
de los trabajadores, que se expresa en el n ive l 
de sus re iv ind ica c ione s , en las lucha : que em 
prende y en el carácter de los organizaciones 
sin d ica les , muchas de e llas en manos de d irec 
ciones clasistas y combativos.

Esto es lo que e xp lica  por qué se atpca a 
Córdoba.

Esta ofensiva no se estó preparando en las 
trastiendas; por e l con tra rio , todo la prensa in 
forma con deta lles los preparativos tendientes o 
a tccor a l m ovim iento obrero reg iona l y o lo go 
bernoció i. p o v in c ia l.

A  pesar de esto, las direcciones obreros ma 
y o rito r ia s  de Córdoba están en la pará lis is to 
fo I. Lo que sucede es que éstas d irecciones con 
fia n  en e l gobierno de Perón, lo  consideran de 
lib e ra c ió n  n ac iona l, y creen que con e l juego 
de las presiones y las maniobras se puede con
ju ra r la in tentona in te rvenc ion is ta . Incluso van 
mós le jos y  sostienen que ia m o v iliza c ió n  de 
clase con tra  la ofensiva derechista es pe rju d i
c ia l porque es una provocación que le haría el 
juego a la propio derecha. Con este argumentq 
por e jem p lo , a is laron en d iciem bre pasado la lu 
cha de IM E , se negaron a convocar a l P lenario 
reg iona l para d e c id ir un paro so lid a rio , a pesor 
de que d irigentes como Tosco se manifestaron pú 
b licam ente  o fovor.

Ahora sucede una situac ión s im ila r. La buró 
c rac ia  noc 'o na l anunció que va a e fe c tiv iz a r  e ir 
los p óximos d ía ' la "n o rm a liza c ió n " de la Re-- 
g io n a l. A d e lin o  Romero y "las 62“ se reunieron 
con Perón qu ien le d i6 corta  b lanca , y  según 
algunos trascendidos,se habría convenido en exi 
g ir le  a A t i l io  López la renuncia . Sin embargo, 
a pesor de que todo esto se desarrolla a ¡o luz 
del d io , los direcciones m ayoritarias cordobesas 
no toman medido a lguna, no convocan a l Plena 
r io  Regional de Gremios pora hacer frente a la 
no rm a lizac ión  fraudulenta y a lo in te rvención .

LA HUELGA t>E U .T.A .

A fines de d ic iem bre, los obreros del trans
porte dec id ie ron  una huelgo en favor del sala
r io  m ínim o de $200.000 ($56.000 de aumento). 
La decis ión  de los trabajadores es ta lló  porque la 
cris is socia l es incon ten ib le  y la firm eza de lo 
hue Iga prueba cuán profundas son las re iv in d i
caciones contenidos. Con las banderas del pac
to soci<-l, la patronal organizó su contraofensi
va, ne.yóndose a satisfacer el ped ido obrero.

El gob ierno p ro v in c ia l en un prim er momento 
no tomó cartas en el c o n f lic to . Pero ante la pro 
unda lucha emprendido in te rv in o  los empresas, 

acordó e l aumento sa laria l y se comprometió a 
subsidiar o las empresas el mayor costo sa la ria l.
2

De esta form a, e l gobierno p ro v in c ia l p re tend ió  
solucionar el d ife rendo m anteniendo en e q u ili
b rio  e l pacto  soc ia l, compensando con subsidios 
estatales e l reclom o sa la ria l. Señalemos que la 
propio JTP denunció los abultados márgenes de 
ganancia de las empresas transportistas, lo que 
s ig n ifico  que todo el aumento sa laria l puede ser 
absorbido por las patronales.

Pero lo  mós Im portante es que durante toda 
lo lucha de los trabajadores de UTA la Regional 
de lo C G T no in te rv in o  para nada, haciendo de 
pender la huelga de las maniobras dentro del a 
poroto p ro v in c ia l.  La In te rvención  de la Regio
nal cen tra lizando  la lucho de UTA hubiera sido 
una oyuda fundam ental para los obreros de IM E, 
cuyas dos c itac iones de asambleas fueron salva 
¡emente reprim idas por la p o lic ía  p ro v in c ia l. Por 
ú ltim o , las medidas de in te rvenc ión  a las empre 
sas transportistas y de in cau tac ión  de vehículos 
a l mórgen de la o rgan izac ión del m ovim iento o 
brero corre e l p e lig ro  c ie rto  de tener co rto  a l
cance y de abortar en un compromiso nocivo  
con la patrona l.

Es sobre la base de esta pará lis is , que el go 
b ierno de Perón orquesta su ofensiva contra Cór 
doba, arreglando con la burocracia  el "c o p a - 
m iento de lo Regional.

_  LA IN TE R V E N C IO N  A CORDOBA __

Hay que d e c ir lo  con toda? las palabras.Perón 
trabajo desembozadomente por lo in te rvenc ión  o 
lo P rovincia y a la Regional de la C G T. Lo que 
discute con la a lta  burocrac ia  es e l momento y 
la oportunidad. N o  olvidem os que Perón quiere 
hacer posar la reforma del cód igo  peñol y la 
ley un ive rs ita rio  y no qu iere  u n ific a r  lo resisten 
c ia  a estas medidas con la resistencia que emer 
gerfo de una in te rvenc ión  a la p ro v in c ia .

Pero no nos perdamos en conjeturas. La in te r 
vención a la P rovincia es un hecho, aunque a -  
dopte la forma de una in te rvenc ión  disim ulada. 
Por eso, se habla de una renuncio de gab inete 
y de la renuncia de A t i l io  López. Cuando el 
Consejo Superior d ice  que no habrá in te rvenc ión
lo que está d ic iendo  es que in ten ta rán  imponer 
el 80% de sus exigencias por vía del acuerdo.

Estamos ante una ofensivo de vasto a lca n ce , 
que viene siendo preparada desde hace algunos 
meses por e l gran c a p ita l. El gran c a p ita l (auto 
m otriz e industria l) v iene desarro llando una o -  
fensivo contra la gobernación, en la medida en 
que ésto ha bene fic iado  a los sectores medianos 
del c a p ita l ag ra rio  y adoptó c ie rtas medidas de 
mogógicos ante los mosos y la Juventud Peronis 
to . A h o ra , esta ofensiva se remato con la in te r 
vención  d irec ta  de Perón que en su ú ltim o  dis 
curso por rad io  y te le v is ió n  h izo  uno defensa v i 
ru len ta  del pacto  socia l y a tacó a lo goberna
c ió n  cordobesa.

____________DEFENDER A CORDOBA____________

La prim era pregunta que debe formularse to 
do a c t iv is ta  es qué es lo  que tenemos que de
fender contra  la in te rvenc ión  y la derecho.

las conquistas de! m ovim ien to  obrero o las 
maniobras del gob ierno p ro v in c ia l?

la p o lít ic a  de la gobernación, cap itu ladora  
ante los ca p ita lis ta s , o los organizaciones obre 
ros?

la posic ión  de la gobernación , de compronn 
so con la derecha, o e l p r in c ip io  del respeto a 
la vo lun tad  popu lar?

Nosotros, bajo ninguna c ircu n s ta n c io , nos ! 
mantenemos neutrales onfe los ataques de la de 
recha y e l gob ierno de Perón contra el gob ie r
no p ro v in c ia l.  Pero, llamamos a l m ovim iento o 
brero , a precisar con r 'a r id a d  qué es lo que de 
fendemos ante e l ataque derechista .

N o podemos defender la p o lít ic a  del gob ier 
no p ro v in c ia l porque lle va  a l m ovim iento obrero 
y popu lar a un c a lle jó n  sin sa lida . Los Obregón-, 
Cano y los A t i l io  López tienen una unidad fun 
dam ental con e l gobierno de Perón, cen tro  a -  
g lu tin o d o r hoy de la ofensivo derechista . El go 
b ie rno  p ro v in c ia l se o rien ta  a negociar con Pe 
rón uno salida a la "c r is is "  cordobesa, o manió 
b ro r, para fina lm ente  acceder a gran parte de 
las ex igencias de lo derecha o , en caso contro 
r io ,  o entregar sin resistencia las conquistas oE 
tenidas. Puede e l m ovim iento obrero apoyar toT 
p o lít ic o ?

Lo que está en juego con lo ofensivo in te r
vencion is ta  es e l ataque o l m ovim iento obrero 
re g io na l. V  se qu iere  a tacar a l gob ierno p rov in  
c ia l en la medida en que , por sus posturos y 
concesiones demagógicos ante los mosos no es u- 
na herram ienta idónea para derrota r o los trabo 
¡adores. Por eso, defendemos a l gob ierno cordo

wa u itra  vía se nene la fntervencidn

ORGANICEMOS LA 
DEFENSA DE CORDODA



Vitar las reformas al Cídigo es traición

TODOS A CONGRESO EL MARTES
POR UN PMN DE LUCHA UNIHCAUO
H  R efir ién dose  a los que impugnan y com 
baten al Pacto Social, el presidente de la 
República a firm ó: "E ste  tipo de oposición 
degradante debe desaparecer de la A rgén  
tina m oderna". Antes, en un discurso ante 
em p resa rios  de la CGE y la U lA, aludien
do también a esas " fu erzas  de oposic ión ", 
dijo: "hemos^< v ' ic e r la c  y  neu tra lizarlas 
con cualqu iera de los medios que e l gob ier 
no pueda usar dentro de la ley  y la C onsti
tución" P e ro  tampoco olv idó agregar: " la  
prudencia tiene su lím ite "

E s to es  lo  que explica , negro sobre blan 
co, la re fo rm a  del código penal - d ir ig ida  
a ce rcen ar las libertades dem ocráticas y a 
re p r im ir  con toda severidad las ex p re s io 
nes com bativas de la lucha obrera  Ocupa 
ciones de fábrica , paro activo, m an ifesta
ciones ca lle je ra s , propaganda m arxista  - to 
to esto pasa al campo de la proscripc ión . 
Las  baterías del gobierno apuntan a los que, 
con su m oviliza c ión , liquidaron a la d ic ta 
dura m ilita r .

¿Se percatan la  izqu ierda peronista y  to 
dos aquellos que apoyan al gobierno de la 
monstruosa fa ls ifica c ión  que com eten cuan
do hablan de un "p ro ceso  de liberac ión  en 
cu rso " ? C la ro  que este proceso ex iste - pe 
roñ o  en e l gob ierno sino en la lucha de las 
m asas contra los planes del gobierno.

Pacto socia l, prescindibilidad , asocia
ciones pro fes iona les, reestructu ración  re 
p res iva  del e jé rc ito , retornam iento de la 
.policía , acción parapo lic ia l, inevitab le a-

bés de lo* otoques derechistas y de lo interven 
ci6n con los métodos de lo m ovilizoci& i de c ía
se.

La segunda pregunto que formulawos a todo 
activista es cómo defendemos de lo d e r e c h a .

contando con lo "efectividad" del aparato 
provincial o con el poder de las organizaciones 
obreros, de su m ovilización?

Lo gobemoción y lo izquierdo peronista nos 
contestan en e l primer sentido. Afirman que la 
m ovilización de clase debe estar subordinado a 
la primera porque lo contrario es hocerle el jue 
go o la derecho. Lo que se busco oquí -en  reo 
lid ad - es subordinar a los trabajadores o lo por 
l ítica  de compromiso con Perón que llevan ade 
lante los Obregón Cano, los Bidegain, etc.

Nosotros sostenemos que solamente la moviM 
zoción independiente del proletariodo, a lo co 
bezo del conjunta de los explotados, podrá des 
baratar la maniouro derechista. Por eso sehola- 
mos que maniatando a los trabajadores o u t i l i 
zando los organ i «aciones obreros como aparatos

g res ión  al m ovim iento ob rero  y dem ocráti 
co de Córdoba: ¿ las  re form as pasarán?

El gobierno necesita 123 votos para apro 
baria . 32 diputados peronistas votaron en 
contra en una consulta interna del bloque. Si 
mantienen esta postura e l gobierno tendría 
que r e c u r r ir  al apoyo de los conservadores y 
de algunos partidos p rovincia les . P e ro  el 
x ito  de esta  maniobra dependería aún de la 
conducta de los 24 diputados del F re ju li que 
no son peronistas. Es posible hacer rebotar 
la ley.

Es posible aprovechar las contradiccio 
nes internas de la  burguesía: m idistas y  po 
pu lares cris tianos están negociando su vo -

de m aniobro , lo perspectiva segura es lo derro 
ta y e l tr iu n fa  derechista .

Lo prim er tareo es hocer in te rve n ir  o los o r-  
gon izac iones obreras, que hon estado marginados 
-p o r lo p o lít ic o  de las d irecc iones m ayo rito rias- 
de la lucho a b ie rta  con la huelga de IM E. Au^ 
toconvocor a l p le n a rio  reg iona l de gremios paro 
norm a liza r dem ocráticam ente o la Regional y ha 
ce r fren te  a lo ofensivo derechista . Poner en 
marcha un p lon  de a cc ión  pora oseguror el au
m enta sa la ria l de UTA, sin subsidios a las em
presas ni reajustes de ta rifa s . So lida ridad  con 
los despedidos de IM E , por su inm ediata re inco r 

po rac ión .

Como de lo  que se tra ta  es ni mós ni menos 
que de la  in te rve n c ió n  a la P rov inc ia  y del co  
pom iento  de lo R egional, e l m ovim ien to ob re ro , 
de todos los fábricas y ta lle re s , debe ser convo 
codo a lo m o v iliz a c ió n . El p rim er paso es la 
co nvo ca to ria  a un CO NG RESO  DE DELEGADAS 
DE FABRICA que e l i ja  lo d recc ión  de la Regio 
nal y d e line e  jn  p lon  de a cc ión  contra  ’o in
te rve n c ió n  o la  p ro v in c ia . •

toa  cambio de una mayor ingerencia en las 
decisiones de política económica Hay que 
aprovechar todo. ¿Cóm o?

La JP  debe votar en contra, caiga quien 
caiga y cueste lo que cueste. No hacerlo es 
una TRAIC ION . Es votar por otro Tre lew  
Es votar por la ley  universitaria. Es votar 
por la intervención a Córdoba. Es votar por 
la gendarm ería en las fábricas Es votar 
por la represión brutal de las huelgas obre 
ras Es ab rir  e l camino para lo peor La 
JP  dice que lo m ejor que lo bueno puede ser  
malo; pero lo malo nunca puede ser bueno. 
Salvo para los enem igos.

Los  diputados de la JP  han afirm ado que 
condicionarán su vo*n a u.ia en trevista  con 
Perón. Esto es infantil, por decir lo m e
nos. ¿ O los d iscursos que pronuncia son pa 
ra m ogólicos?  Lo  que piensa Perón lo sa 
be todo e l mundo; el presidente no es un ne 
c ió  y adelanta claram ente sus propósitos. 
Hay que votar en contra. ¿No era que " e l  
p eron ism oserá  revolucionario o no será  na 
da" ? ¿No era  que " la  sangre derramada ja 
más será negociada" ?

La m ovilización  auspiciada para e l ^ a £  
tes 22 es un gran paso. Hay que ir  con to 
do. P ero  en oportunidad de las -e io rm as a 
la ley  de asociaciones prof''alónales tam 
bién hubo un gran acto e el Luna P a rk -¿ y  
después ?

Entendemos que tenemos que discutir to 
dos. en una gran asamblea de los que es- 
tan con tra ías reform as al Código, un plan 
de lucha a fondo. Masivamente, el m artes 
22. al Congreso a rec lam ar un Cabilc • A -  
b iertode todas las fuerzas obreras y demo 
crá ticas , por un plan de lucha v ic to rioso  
El sectarism o es la antesala de la tra ic ión

NADIE DEBE F A L T A R  EL 22 , EL MAR 
TES, EN CONGRESO. •

s



■lluego de once día* de paro y do» de ocupación da
la fábrica con i shanes, los compañeros de Del Cario 
impusieron a la patronal la firm a de un acta en la que 
ésta compromete acordar los cuatro puntos exigidos, 
reincorporación de los 86 compañeros despedidos, pa
go de los días caídos, ninguna represalia y encuadra 
m iento de la sección moldeado en la UOM.

No obstante el triun fo  to ta l obtenido luego de tan
tos días de dura lucha, los compañeros de Del Cario a 
bandonaron la fábrica con la firm e sospecha de una 
íueva maniobra de la patronal y del M inisterio de Tra

bajo. El m otivo de ello es que el M inisterio de Traba
jo  se negó a homologar el acta firmada por la patronal 
y convocó a una nueva reunión de conciliación para el 
viernes 18.

DEL CARLO
mantenerse alertas cintra I nnanítbras ( b Btern

ASKURAR El TRIUNfO OBTIHMB
L A  IMPORTANCIA DE LA  LUCHA DE 

D E LC A R LO

Existen sobrados motivos para las prevenciones de 
los compañeros. Derrotar a los obreros de Del Cario 
es una cuestión de primer orden, no sólo para la pa
tronal, que quiere romper la creciente combatividad 
obrera y  la organización combativa de la fábrica, sino 
también para la burocracia de la UOM -que maneja el 
M inisterio de Trabajo. Una victoria obrera en Del Car

io tendría como inevitable resultado el hundim iento 
de las actuales Comisión Interna y  Cuerpo de Delega
dos burocráticos. Una nueva fábrica (de las más im 
portantes de la seccional V. López) pasaría a manos de 
la oposición, a pocos meses de las elecciones.

LAS MANIOBRAS DE OTERO 
NO DAN RESULTADO

Como lo relata el compañero al cual reporteamos

en o tro  lugar de esta página, los obreros tuvieron que 
enfrentar las m il maniobras con que la patronal y  la 
burocracia sindical intentaron quebrar la lucha. El 
viernes 5, vencido el período de conciliación, el direc
tivo  M inguito in tentó frenar al paro mediante una vo
tación secreta que fue repudiada por la mitad de los 
compañeros, que pararon. La empresa confió  en que 
dada la gran debilidad numérica de los delegados anti
patronales (sólo dos, sin contar otros dos de'la sección 
moldeado que no están reconocidos) y  con el apoyo 
de la directiva de la UOM y  un grupo de matones que

REPORTAJE Al 
COMPAÑERO IERREIRA, 
DEL COMITE DE LOCHA
D i Son a lrededor de las 2 de la ma 
drugada de l martes 16. Estamos fren 
te a la puerto de Del C o rlo . Detrás 
de l a lam brado, e l compañero que 
entrevistam os, rodeado de activ is tas . 
Tras e llo s  se a lza  ia estructura de 
h ie rro  que actúa como barricada y 
varios tambores de solvente y  mate 
r ia l in fla m a b le . Hace pocos minutos 
acaba de retira rse la m anifestación 
de cerca de 500 compañeros de la 
JTP de la zona norte que c o n c u r r í  
ron a apoyar e l c o n f lic to  luego de 
la conce n trac ión  por Torrijos. Com 
pañeros de la UJS estén rea lizando  
uno peña con un acordeón ¡unto a 
la  ver ja ,y  c»n otros m ilitan te s  de la 
JSA y * la  JP se aprestan a pasar ¡a 
noche aUT en apoyo a la lucha.Ha 
tran scurrH o  e l prim er día de ocupa 
c ió n  y comenzamos nuestro reporta 
je :

P: Cómo se o rig in ó  e l c o n f lic to ?

R: Por una provocación y despi
do de un delegado. Esto o r ig in ó  e l 
paro general en fáb rica  plegándose 
empleados y  sectores de moldeado. 
Este prim er paro (en noviembre) du 
ró 8 dfas, porque e l M in is te r io .d e  
Trabajo acep tó  una c o n c ilia c ió n  
con e l despedido afuera. A los 8 
días e l m in is te rio  o c la ró  su resolu
c ió n  hac iéndo lo  re incorporar.AsT se 
entró  en la  c o n c ilia c ió n  o b lig a to r io  
de 20 días a l f in a l de la cua l la 
pa trona l m antuvo su posición de des 
p id o , por lo  que inmediatamente 
los compañeros pararon nuevamente 
en forma to ta l.

P: V cuá l fue la a c titu d  del Sin 
d ica to ?

R: Ese mismo dfa e l d ire c tiv o  
M in g u ito  se h izo  presente e h izo  
una asamblea en la fá b rica  y con 
tra lo vo luntad de la m ayorfa de 
los compañeros impuso, para seguir 
o no e l paro, e l vo to  secreto y 
por sección. A lgunas urnas fueron 
controladas por capataces. Doscien 
tos compañeros se m antuvieron pa
rados repudiando la vo tac ió n . N o 
obstante eso, M in g u ito  ordenó tra 
bajar a la gente y  empezaron a tra 
bajar algunas secc ione ' Con esta 
maniobra quiso quebrar la resisten 
c ia  obrero. Pero esto no fue logra 
do por la firm e posic ión  de los 
compañeros de l turno tarde que a -  
poyaron a los 200 y m ayoritariam en 
te dec id ie ron proseguir e l poro. 
Cuatrocientos trabajaban y  cua tro 
cientos no. El viernes e l M in is te 
r io  de Trabajo dejó en libe rta d  de 
a cc ión  a las partes. A s f se lle g ó  
a l lunes 8 , cuando se hace una nue 
va asamblea en la que se resuelve 
m ayoritariam ente re in ic ia r  e l con
f l ic to .  (AquT in te rv ie ne  uno de los 
ac tiv is tas  y nos pide que agregue- 
mps que ese día e l matón C . V id a l,  
instado por la delegada M arta  M o 
yo , disparó un t ir o ,  para im pedir 
que se rea liza ra  la asamblea que e 
x ig 'a n  los compañeros).

La patrona l desp id ió prim ero a 
56 compañeros y  luego a otros 30.

A l ver los despedidos que no pa 
saba nada con e l s ind ica to  nos d ir i 
gimos a l M in is te r io  de trab a jo  por 
que considerábamos que un a r t ic u lo  
de la  nueva le y  de A sociaciones 
Profesionales nos favorecía .

P: Qué fue lo q u e  com probaron?

R: Que a pesar de haber sido 
promulgada e l lo .  de enero no era 
ap licad a  por e l M in is te r io . El M i
n is te rio  prim ero daba esperanzas y 
luego re troced ía . Luego d i jo  que no 
pod io ac tua r si no levantábamos las 
medidas de fue rza . Esta fue por su’ 
puesto otra m aniobra. AsT se llegó  
a la o cu p a c ió n .A l no tener respues 
ta a n ive l m in is te ria l los compañe 
ros no tuvim os o tra a lte rn a tiv a  que 
p lan tear la ocupación de la fá b r i
ca.

P: Q u ié n  d ir ig e  esta lu cha?

R: El C om ité de Lucha. Por su
puesto desconociendo a l cuerpo de 
delegados y  C . In terno que andan 
a las escondidas y  no queriendo dar 
la cara.

P: Cuáles son las cond ic iones 
que Uds. ponen para levantar la 
m edida?

Rí 1): R e incorporación inm ed ia
ta  de los 86 despedidos.

2): Pago de l 100% de los jo r 
nales caídos desde e l in ic io  del corf" 
f l ic to .

3): El encuadram iento s in d i
ca l de los compañeros de m oldea
do en la U O M .

4): N o  tomar ninguna clase 
de represalias con n ingún compañe 
ro.

Este es e l p lie g o  de l cua l toda 
vTa no tuvim os respuesta.

P: Han re c ib id o  lo so lidaridad 
de otras fábricas de la zona?

R: ST, de muchTsimas: M a tta ra - 
z z o , Erna, M ilu z ,  Tensa, A b r i l,  
C o rn i, y  otras.

P: Cuál es su .pos ic ión  respecto 
de la  in ic ia t iv a  que han tomado va 
rias agrupaciones, a c tiv is ta s  y de
legados de la zona de co n s titu ir  u 
na co rrien te  u n ifica d a  de oposición 
a la burocrac ia  de lo U O M ?

R: A  n iv e l in d iv id u a l me pare
ce muy necesaria. Im presc ind ib le  d i 
r ía . Es hora de que empecemos a 
g t i to r  esa oposic ión que ya las ma 
sas han comenzado a vislum brar. 
Pienso que a l margen de las d i fe -

(continúa en la pág. 6 )

había ingresado en el ú ltim o  período, podía quebrar 
rápidamente la resistencia obrera.

No tuvo en cuonta que, salvo dos secciones (tapicé- 
ría y  resortes), tradicionalmente más reticentes a salir 
a la lucha, el resto de la fábrica estaba m ayoritaria
mente dispuesta a responder a los despidos, y  un nu
meroso grupo de activistas dispuesto a ponerse a la 
cabeza de la huelga, ante la defección de la mayoría 
del cuerpo de delegados.

La huelga se hizo unánime y  cobró un nuevo im 
pulso el lunes 8 cuando algunos delegado^ burocráti
cos y  matones in filtrados por el sindicato, trataron de 
impedir la realización de una asamblea mediante dis
paros in tim idatorios. Un conjunto numeroso de com 
pañeros los desarmó y  les propinó una feroz paliza.

La patronal decidió entonces despedir a 86 compa
ñeros confiando en acelerar el desgaste progresivo de 
la huelga. Para esto contó con la inestimable ayuda 
del M inisterio de Trabajo nacional y provincial, que 
trataron de desmoralizar mediante promesas de rápi
da solución que luego desmentía, de larguísimas a- 
mansadoras a los compañeros despedidos (una vez los 
hizo esperar más de 12 horas), o lisa y  llanamente sos
teniendo que para dar lugar a su intervención en el 
con flic to  los compañeros debían levantar las medidas.

LOS PROBLEMAS DE LA  HUELG A

Durante los once días de huelga dentro de fábrica 
que precedieron a la ocupación, el principal proble
ma que atravesó la lucha fue la ausencia de los despe
didos, la mayoría activistas, dentro de la fábrica. Esto 
facilitaba el trabajo de desgaste que realizaban los de
legados patronales y la propia patronal.

Hasta la ocupación, la huelga se mantuvo por:
1) la enorme firmeza de la masa de fábrica, que so

brepasó largamente las previsiones de varios de los ac
tivistas despedidos;

2) la abnegada m ilitanciade los pocos activistas que 
quedaron adentro, que recorrían las secciones revita- 
lizando a los compañeros y  respondiendo a los in ten
tos de desmoralización;

3) la presencia permanente de los despedidos en
frente de la fábrica apoyados por la concurrencia de 
numerosos delegados y  obreros de otras fábricas de la 
zona, como EMA, Matarazzo, Tensa, Corni, etc. , y  
de los jóvenes de la JSA, JTP y  UJS, que concurrieron 
con carteles y  apoyaron la huelaa corear, o consignas 
en los momentos decisivos.

El ingreso o no de los despedidos dentro de fáb ri
ca, para apuntalar el combate, fue el principal debate 
que se d ió  entre el activismo. Un con junto  de compa
ñeros independientes, del PB, y  de la Agrupación de 
Base de Del Cario y  del Frente Unico Clasista sostu
vieron desde el prim er día que era capital el ingreso 
de los despedidos a fábrica para com batir el progresi
vo trabajo de desgaste de la patronal y  los delegados 
burocráticos. Junto con esto plantearon la necesidad 
de agrupar inmediatamente a los despedidos y  al con
ju n to  de los activistas en una Comisión de Lucha un i
taria que se presentara ante la fábrica com o una pode
rosa dirección capaz de conducir la huelga.

Hasta pasada una semana de paro los compañeros 
del PST no coincidieron con asta orientación* porque 
entendían que la fábrica podía dividirse si se rompía 
lo  que hasta_ese "'om en to  había sido el curso " lega l"

de la huelga (o sea con lo ; despedidos fuera de fáb ri
ca). A  nuestro entender -como luego se probó rotun 
damente- los compañeros realizaban une evaluación 
incorrecta de la real situación del conjunto ae la fá 
brica y  de la situación po lítica  del proletariado en el 
m omento actual.

L A  OCUPACION Y EL FRENTE UNICO

El paso más im portante que dió la lucha fue la 
constitución, el día sábado 13 de una Comisión de 
Lucha integrada por todas las tendencias (JTP, PB, 
PST, FUC, Agrupación de Base de Del Cario) y  el con
ju n to  de los despedidos y  activistas, encabezada por 8 
compañeros. La comisión resolvió la emisión de un 
boletín, un volante especial para los compañeros de 
resortes y tapicería, la visita durante el f in  de semana 
a los despedidos para que concurrieran a puerta de fá
brica el lunes a las 5,30 y  1a organización de una cam
paña de solidaridad en los barrios adyacentes.

Impulsadas a través del frente único, estas activida
des perm itieron retomar la huelga con fuerza luego del 
f in  de semana y  prepararon las condiciones para la o- 
cupación (decidida unánimemente por el com ité de 
lucha) el martes a la mañana. La ocupación, luego del 
ingreso a fábrica de un grupo numeroso de despedi
dos, contó  con el apoyo entusiasta del conjunto de 
los compañeros que estaban adentro. Rápidamente se 
rodeó a la fábrica con tanques de solvente y barrica
das, se tom aron rehenes, se organizaron las guardias y 
otras, tareas.

POR UN CUERPO DE DELEGADOS
SURGIDO DEL COMITE DE LUCHA

La negativa del M inisterio a homologar el acuerdo 
puede estar anunciando una nueva maniobra. No bajar 
la guardia, conservar a fondo la organización lograda 
y  profundizarla debe ser la consigna del momento. El 
prim er paso es asegurar la entrada de todos los com 
pañeros, organizando el ingreso conjunto y  la presen
cia afuera de los activistas y  sectores de la juventud 
que hen colaborado con la lucha.

Hay que barrer al actual cuerpo de delegados, que 
se cae solo, e imponer un nuevo cuerpo de delegados 
csm bativo basado en la Comisión de Lucha. A l me
nor in ten to  de maniobra patronal, inmediata asamblea 
para continuar la lucha.

EL TR IU N FO  DE DEL C ARLO  Y LA  
CONSTITUCION DE UNA OPOSICION U N IF IC AD A 

EN LA  UOM

La lucha de Del Cario es de capital importancia er> 
el camino de la constitución de una corriente unifica
da de oposición antiburocrática en metalúrgicos de V. 
López, po r la cual han comenzado a trabajar varias a- 
gru pac iones y  activistas de la zona.

El paso más im portante dado en ese sentido duran
te el con flic to  fue la firm a y  distribución conjunta en 
numerosas fábricas de un volante llamando a la solida
ridad con Del Cario, exigiendo la convocatoria de un 
inmediato congreso de delegados. Este volante fue f i r 
mado com o Coordinadora pro constitución de una co
rriente de oposición unificada, y  fue impulsado por la 
JTP, PST, 29 de M ayo y  FUC. •

lo que se vid 
i escuchó 

en el conflicto

__El martes 15, con la fá b rica  ocupada ,
luego de semanas de c o n f lic to ,  se escucha 
la voz de Lorenzo M ig u e l. Eso fue la in tr i 
gante novedad de los que a tend ieron e l te 
lé fono. Es que acaso e l burócrata máximo 
de la U O M  se proponía anunciar su apoyo 
a lo toma de la fá b rica ?  Empecemos por con 
tar que tuvo e l buen t in o  de ped ir que le 
com unicaran con la Comisión de Lucha - lo  
que demuestro que a su despacho tam bién 
lle g ó  la  saludable novedad de que la in te r 
na b u roc rá tica  no pinchaba ni co rta b a , y 
que los ac tiv is tas  d ir ig ía n  e l com bate. Lo 
que M ig u e l d i jo  por te lé fono  fue una ame 
noza - "h a y  muchos bichos (colorados) por 
ahr1. La respuesta obrera la recordaremos 
por mucho tiem po: "b ichos  hoy en todas as 
fá b ric a s ". Aquí- estamos todos unidos para 
seguir hasta e l f in a l -agregaron.Q uerem os 
uno so luc ión  inm ediatc/1.

Los compañeros de la fáb rica  y los agru 
paciones que se so lida riza ron  nos h ic ie ro n  
lle g a r e l s igu ien te  ped ido: Destaquen la va 
liosa co labo rac ió n  de la A g rupación de Abo 
gados Peronistas, que durante los días de 
huelga se m antuvo en guardia permanente 
ju n to  a los compañeros para asesorar y  ad 
v e r t ir  contra  todos las tram pitas de la patro  
na l y e l M in is te r io .

En la ocupación se tomo on rehenes. En 
un momento determ inado los tra ic io n ó  la  de 
b i I i dad y p id ie ron  «entiladores para a tenuar 
e l in tenso c a lo r. Este simple hecho re tra to  
las cond ic iones reales en que traba jan  los 
obreros. La respuesta, por supuesto, fue ne 
g a tiv a . "H a y  que aguantarse -se con tes tó - 
cuando nosotros pedimos ven tiladores  la res 
puesta tarda meses". •
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por primera vez en mochos años no salieren los diarios

GRAN MRO DE GRAFICOS 
Y PERIODISTAS

M i Los trabajadores gráficos y perio  
distas cu m p lie ron , el viernes 11 de 
enero , un fo rm idab le  paro general 
de 24 horas, que es la primera res 
puesta c e n tra liza d a  por dos organi 
zaciones obreras de C ap ita l y G ran 
Buenos A ire s , con métodos de a c 
c ió n  d ire c ta , a l terrorismo de la de 
recha p a ra p o lic ia l.

Más de 2 m il trabajadores de am 
bos gremios se concentraron frente 
a la Casa Rosada para e x ig ir  la in 
m ediata in ves tigac ión  del crim ina l 
ataque fasc is ta . Se d ió , asi", un ca

rácter a c tiv o  a la huelga genera l.

Como resultado de la medida -se 
cum plió  en un 100 por c ie n to -  no 
aparecieron matutinos y vespertinos 
el sábado 12 de enero. Por prim era 
vez , en más de 15 años, gráficos 
y periodistas e fe c tiv iz a n  una med^ 
da conjunta que pa ra liza  la salida 
de los d iarios m etropo litanos.

EL TRASFONDO D E ~P Á R O .

El paro contra el atentado no ca 
yó  del c ie lo .

Debemos recordar que ton to  e l 
grem io g rá fico  como e l de period is  
tas, v in o  lib rando , en los últim os 
seis meses, luchas salaria les de gran 
im portanc ia , muchas de las cuales 
cu lm inaron en triun fos sobre e l "pac 
to  so c ia l" . En todos los d iarios (mer 
nos "La  Prensa", donde se está lu 
chando por e l aumento de emergen 
cia ) lograron quebrar la conge lac ión  
sa la ria l: C la rín , La N a c ió n , C róni 
ca , La Razón, El C onista Comer
c ia l y otros.

En todos estos combates se cons 
fruyeron internos in te rs ind ica les de 
grá ficos y period istas. En la rama 
d ia rios , p rácticam ente no queda un 
sólo pe rió d ico  donde no se desarro 
lie  la a c tiv id a d  in te rs in d ica l.

Precisamente, fueron estos orga 
nismos los que se d ir ig ie ro n  a la 
FGB y la APBA para reclam ar un 
paro de 24 horas, con m o v iliz a c ió n , 
en repudio a l ataque c o n t r c  
C O G T A L. Es dec ir lo Kuelga a c t i
va fue un cana l ae expresión del 
estado de m o v iliza c ió n  com bativa 
de gráficos y periodistas contra  el 
"pac to  s o c ia l" .

Tanto lo d ire c tiv o  de lo FGB 
como tam bién la APBA, aunque en 
menor m edida, esto ú ltim o , fueron 
am pliam ente sobrepasadas por e l oc 
tiv ism o y las in te rs in d ica les . En uñ¿ 
p r in c ip io , e l ongarismo tro tó  de re  
solver un paro p a rc ia l; la A socia 
c ió n  de Periodistas, que se pronun 
c ió  por e l poro de 24 horas, no e 
je rc ió  una verdadero presión sobre

MUESTRA 
SOLIDARIDAD 

CON *EL MUNDO*

La burguesía está utilizar»  
do toda una gama de medidas 
para a c a lla r  la préd ica  an tiim  
p e n a lis ta  y an tirrep res iva  deT 
dK ' io  "E l M undo". P ro h ib id o  
nes, amenazas, precedieron a l 
a tentado con e l que , sin mira 
mientos por la v ida  de los com 
pañeros de C O G T A L , se in ten 
tó ,  otra ve z , im p o s ib ilita r la 
salida de l vespertino com bati 
vo. La decis ión  adoptado por 
la FGB y la APBA (paro con 
ju n to  de 24 horas), reve la  la 
d isposic ión  de las o rg a n iza d o  
nes obreras o sa lir en defensa 
de los medios que buscan el 
cam ino de las masas exp lo ta  
das. El a tentado contra " ET 
M undo" cu lm inó  toda uno se 
rie  de a tro pe llos  y asesinatos 
contra compañeros periodistas. 
Hay que parar la mano. Lo or 
gan izac ión  obrera independien 
te , la co n c ie n c ia  de que eT 
com plo t an tio b re ro  tiene  su cuar 
te l g e n e ra l, en esta e tapa , en 
la Casa Rosada, serán e l d i
que de con tenc ión  de lo repre 
sión y la topadora que habrá 
de barre rla . Estamos ¡unto a 
"E l M undo" con tra  e l terroris 
mo a n ti obrero. *

V ________________________________/

la FGB. Esto quedó a ca rgo , escen 
c ia lm e n te , de las comisiones in te r 
ñas com bativas de e d ito ria le s  y d ia 
rios, la sque  lograron, en e l p lena
r io  de delegados masivo del jueves 
10, e l apoyo o un paro de 24 horas 
con m o v iliz a c ió n  hacia  Plaza de 
M ayo

C O M O  C O N T IN U A R  LA LUCHA

N o  hay, hasta aho ra , ninguna 
respuesta de l gob ierno a l ped ido 
de inves tigac ión  e levado  por ambos 
gremios. A l dejar lo Casa Rosada, 
e l d irig e n te  Raimundo O ngaro se
ña ló  que " la  lucha y las medidas 
de acc ión  d irec ta  debían con tinuar 
si no habra x jran tías  del gob ierno
o respuesta sa tis fa c to ria ". Conside 
ramos que, e fec tivam en te , la movi 
liz a c ió n  debe proseguir hasta que 
se investigue e l o rigen del a tenta  
do y se castigue a los cu lpablesT

A nuestro modo de ve r, e l paso 
im presc ind ib le  es llam ar a Asamble 
as G enerales en ambos gremios y o »  
no Asamblea C on jun to  posterio r. EfT 
sentido de su re a liz a c ió n  serta el 
de d iscu tir un p lan de a cc ión  por :

* defensa de los ataques te rro 
ristas

* pronunciam ien to  sobre las re
formas a l C ód igo Penal.

*  so lida ridad  a c t iv a  para lograr 
e l tiem po en La Prenso

* defensa de las organizaciones 
obreras de Córdoba

* lucha contra  e l pacto  s o c ia l.*

-----------------------------

Reportaje...
rencias po llo icas se tendrfo que sen 
ta r un precedente y dar una a lte r 
na tiva  a la clase obrera.

P: Ud. >¡ensc que los reformas a l 
Código Penal que se están d iscutien 
do tienen re lac ión  con e l ataque pa 
trona l de que fueron objeto y con 
la lucha que están llevando a ca 
bo?

R: Por supuesto. V  también va a 
tener re la c ió n  con cua lqu ier ocupa 
c ió n  de ^ 'b r ic a . Aunque sea, mTni 
mámente, repa rtir  volantes va a seT 
juzgado como in c ita c ió n  a lo v io 
le nc ia . O bviam ente , la ley lo van 
a a p lic a r  los enemigos de la clase 
trabajadora y e l pueblo en genera l.

\________ __________________
6
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P: Desea agregar a lgo  más?

R: En el ám bito  nac iona l e l ni 
ve l de conc ienc ia  de la clase obre 
ra es muy a len tador. En p r in c ip io , 
para lograr las re iv in d ica c io n e s  in 
mediatos, lo que m otivará a encorar 
los ob je tivos centrales de la cióse 
trabajadora.

Con respecto a la p o lít ic a  de la 
bu rocrac ia , coda vez más en deca 
dencia,nosotros los obreros tenemos 
que oponerle nuestra p o lr t ic a , que 
es una p a tr ia , un co n tin e n te , una 
sociedad sin explotadores n i expío 
todos. •

________________ J



la oposición, dividida--------------------------------------------

ESCANDALOSO IRANDE EN SANCARIOS
■  F inalm ente la  base del grem io bancario  que 
dé com pletam ente d iv id id a  en re lac ión  con las 
e lecciones que tuv ie ron  lugar el jueves 17 -en  
momentos de cerrarse la ed ic ión  de este núme
ro.

Recapitulemos: durante meses, los a c tiv is tas  
nucleodos en las corrientes que levantan el p rin  
c ip io  de la independencia obrera (FT y  FUC) cen 
traron toda su a c tiv id a d  en la  lucha por una lis  
ta  ún ica de toda la  oposic ión,para term inar con la 
burocrac ia  de Ezquerra, cuyo propósito era perpe 
tuorse por cuatro años en la  d irecc ión  de l sind i 
ca to  gracias a las reformas a la le> de asocia
ciones profesionales y a un estatuto s in d ica l ra
biosamente p roscrip tivo . Esta lis ta  ún ica  de opo 
s ic ión  debía estar formada, además, por los com 
pañeros de la In te rs in d ica l, de la JTP y de los 
delegados de carácter independiente.

Recapitulemos: la  JTP y la  In te rs ind ica l h ic ie  
ron ordos sordos a esta propuesta, al punto que 
fa ltando  una semana para o f ic ia l iz a r  las listas 
e x is tió  incertidum bre  sobre la  in ten c ión  de la 
JTP de presentarse a e lecciones. Subrayemos que 
la  n e g lig enc ia  para concre tar una oposición sin 
d ic a l u n ifica d a , de tuvo, p a ra lizó , todos las po 
s ib ilidades de reestructurar los cuerpos de d e le 
gados liqu idados por la  bu rocrac ia , en bancos 
que, como e l N a c ió n , estaban maduros para dar 
un salto en este sentido. Subrayemos tam bién que 
la  ausencia de una oposición s in d ica l u n ifica d a  
im p id ió  darle  mayor am p litud  a la lucha v ic to 
rioso lib rada  por diversos bancos en pos de au
mentos salaria les.

Recapitulemos: ante la  desconfianza en que 
la JTP se presentara, los nucleam ientos c lasis
tas e independientes resuelven c o n s titu ir  la lis 
ta 3 -de ja ndo  expresamente aclarado que se re 
t ira ria n  del com ic io  y darían su vo to  a la JTP 
si ésto dec id ie ra  en fren ta r realm ente a la  buro
c ra c ia  con una lis ta  a n ive l nac iona l.

La JTP presenta lis ta  ¡unto con compañeros 
de la  In te rs ind ica l y delegados independientes. 
Con toda ló g ic a , la  burocrac ia  la  impugna a rb [ 
trariam ente. Por qué con toda ló g ic a ?  Porque 
los Ezquerra y compañía saben que cuentan con 
e l apoyo de Perón, que e l aparato de l Estado y 
de l peronismo está enteramente in teresado en pre 
servar e l con tro l de sus agentes en lo  A soc iac ión  
Bancaria. Esta es la ley de fie rro  de la  p o lít ic a  
a c tu a l, que la  JTP y  la  In te rs ind ica l se empeci 
nan en ignora r, asi" como tozudamente afirm an 
que estamos en un proceso de libe rac ió n .

La bu rocrac ia  le g a liz a  sF a nuestra lis ta  3. 
N o  nos engañamos respecto a las razones que 
tuvo : d iv id ir  a la  opos ic ión , crear una fachada 
lega l pora el com ic io  - to d o  esto con la  seguri
dad a d ic ion a l que le  birndoba e l hecho de que 
la  3 sólo se pudo co n s titu ir para la  reg iona l Bue 
nos Aires.

Q ué  conducta asumir ante esta s itu a c ió n ?  La 
prin  era de e llas: fren te  ún ico  contra  e l fraude. 
La JTP contesta que se corta  sola. Resultado: re 
c ién  once dios después de la  im pugnación y a 
sólo c in co  de las e lecc iones se produce una mo 
v il iz a c ió n  de <00 compañeros. En los días subsj  ̂
guientes este proceso vo o tener altos y bajos

la burguesía y e l gob ierno quieren aplastar en 
defensa de su p lanteam iento cap ita lis ta .

Entonces surge el in terrogante: el m ovim ien
to  contra  la impugnación y e l fraude tiene  la 
fuerza  y la perspectiva de quebrar la  decisión 
dél gob ierno? Detrás de una posición exp losiva  
(romper las urnas) no se esconde una línea de ac 
c ión  que no tiene  salida para después del 17? 
Porque el gob ierno, con asegurar la p a r t ic ip a 
c ión  de las innumerables sucursales a lcanza el 
o b je t iv o  de le g itim a r el c o n flic to . AquTestá la 
cuestión: e l asunto no es enojarse con Ezquerra» 
e l asunto es en fren ta r correctam ente al gob ie r
no. La ún ica  sa lida de la  lucha contra la  impug 
nación  era vo tar a la 3 y ganar la  poderoso re 
g iona l Buenos Aires. Si la burocrac ia  le g a lizó  a 
la  3 fue  porque apostó a que los impugnados no 
harían fren te  común por esta lis ta , consumando 
una com ple ta d iv is ió n . En nuestra o p in ió n , la 
razón de estas d ivergencias rad ica  en la aprecia 
c ión  rad ica lm ente d is tin ta  que tenemos del ac
tua l gob ierno nacional y de sus propósitos.

-destacándose la C a ja  de Ahorro como una de 
las trincheras más firmes contra la im pugnación. 
Pero de c u a lq u ie r manera e l m ovim iento es m i
n o r ita r io  y está desorganizado.

Se p lan tea  la  po lém ica : bo ico t to ta l o vo ta r 
a la  3 en Buenos A ires y abstenerse en e l resto 
del país? La lis ta  impugnada y  muchos a c t iv is 
tas d icen : bo ico t. La lis ta  3 y otros muchos a£ 
tiv is tas  d icen : vo ta r a la ún ica a lte rna tiva .

Cuál es la posic ión co rrec ta?  Cómo p lan tea r 
se e l problem a de un modo concreto -e l ún ico 
que puede ayudar a f i ja r  una posic ión jus ta?

Nosotros d ijim os: el gob ierno está con el frau 
d e , el gob ierno está con la  im pugnación d la 
JTP. El gob ierno peronista está en contra de la 
juventud traba jadora  peronista -cuando  ésta ca
n a liz a  y expresa e l m ovim iento independ ien te  de 
los trabajadores, m ovim iento independ ien te  que

48 horas antes del com ic io , la 3 se re tiró . 
Posición completamente justa, co rrecta  y acer
tada. Es que e l f in  de su presentación no fue la  
cap tac ión  oportunista de los votos de la oposi
c ión  im pugnada, sino ganar a esta oposic ión  al 
fren te  ún ico  por un voto común. Fracasado este 
o b je t iv o , la  3 se re tira . En todo momento, lo 
que d ic ta  su conducta es la ap rec iac ión  p o l i í i -  
ca de la s ituac ión  y no la  sola in d ign ac ión  mo 
ra l.

Hay que hacer un balance y reagrupar fuer
zas. La resistencia a l fraude en el N a c ió n  y en 
la  C a ja  de A horro , asi- como en otros bancos, 
es una base im portante para avanzar. Es decir, 
para o rgan iza r los cuerpos de delegados y los or 
ganismos de base en cada lugar de trab a jo  pa
ra lu char contra el pacto socia l y  contra  la re 
g im en tac ión . Los errores com etidos y  el retroce 
so su frido  no son nada si ¿rendemos de e llo s .*
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B  U I I M  C M M T E  DE
■  "En mi opinión, es necesario aplicar la firmeza contra Len in”. 
Esto escribía Stalin, en un pequeño papel, a Kamenev luego de una 
reunión del Buró Político del Partido Bolchevique en Septiembre de 
1922. La reunión discutía sobre la llamada “cuestión nacional” , es 
decir sobre la forma de la República Soviética: ¿sería ésta una repú
blica estrictamente centralizada o las diversas n irionalidades existen
tes en la l'RSS tendrían derechos políticos reales? Lenin era partida
rio de ia segunda solución. Stalin de la primera. Pero Stalin no había 
emprendido jamás un combate político público antos de tener entre 
sus manos los medios de la coerción. Tampoco sería publica la lucha 
que emprendería entonces. En una carta a los miembros del Buró Po
lítico. del 27.de Septiembre de 1922, acusa a Lenin de 'liberalismo  
nacional” ... Esta carta no fue, evidentemente, comunicada a Lenin 
por su autor.

Lenin estaba enfei’mo y separado de las actividades desde el fin 
de mavo de 1922. Se reestablece en octubre, sufre una nu v̂a recaída 
en diciembre, y, en marzo de 1923, un último ataque lo aleja defini
tivamente de la actividad política. Durante los pocos meses que sepa
ran su primer ataque de su reestablecimiento, una serie de amenazas 
provienen del interio-del Partido Bolchevique, cuestionando su polí
tica: una parte de los dirigentes bolcheviques quieren flexibilizar el 
monopolio del comercio exterior, es decir, favorecer 1a penetración 
del capital internacional en la URSS para facilitar el comercio con los 
imperialismos. Stalin se encuentra entre esos dirigentes que. por otra 
parte, quieren edificar una URSS ultra—centralizada bajo la autori
dad del nacionalismo ruso (o “gran ruso” como se ¡o llama). Los co
munistas georgianos reaccionan frente a la política “ nacional” de Sta
lin: éste último los jaquea con acciones administrativas por medio de 
sus procónsules, Oijodnikidze y el responsable de la policía secreta. 
Dzerjinsky.

Cuando recupera su salud, Lenin se espanta por lo que descubre. 
Así, el 6 de octubre redacta una nota al Buró Político: “Declaro una 
guerra a vida o muerte al chauvinismo gran-ruso. Cuando me desem
barace de m i maldita muela, me lo comeré con las que me queden sa
nas” . ( 1)

■  Hace 50 años, e l 21 de junio de 1924 muere V la d im ir  Ilich  Lenin, fundador del partido 
bolchevique, je fe  de la Revolución Socialista de Octubre, de la III Internacional.

Su último combate: ¿tiene una s ign ifica c ión  especia l,que trasc iénda la  im portancia de 
cualquier otra lucha?

Tiene una im portancia descomunal: " e l  último combate de Len in " lo  co loca en tero en 
la gran trinchera contra la degeneración del Estado O brero  de la URSS, contra e l sta lin is 
mo en ascenso, estableciendo el puente con toda la lucha que lib ra rá  León T ro tsk y  y  la 
IV Internacional contra los usurpadores burocráticos d ir ig idos por Stalin, en defensa de 
la dem ocracia pro le ta ria  y  la revolución socia lista  mundial.

"E l último combate de Len in " m ostrará  la profunda ra íz  antileninista del sta lin ism o, 
la voluntad de la burocracia  ascendente de em prenderla  contra e l je fe  máximo d é la  Revo 
lución. "E l último combate de Len in " m ostrará  la  unidad de princip ios fundamental entre 
el caudillo bolchevique y la oposición de izqu ierda y  el tro tsk ism o, en defensa de las con 
quistas revolucionarias y  de la d irección  p ro le ta ria  de la revolución . •

En medio de esta lucha, Lenin recibe la visita de Dzeijinsky, 
quien le da un informe oral sobre la actividad de la Comisión de In
vestigación enviada a Georgia a fines de noviembre. Lenin queda tras
tornado por las revelaciones de Dzerjinsky y, al otro día, sufre dos 
ataques. Otros dos nuevos ataques provocan una parálisis del brazo y 
la pierna derechas. Lenin queda inmovilizado en cama.

El 24 de diciembre, después de una reunión entre Stalin, Kame
nev, Bujarin y los médicos de Lenin, los tres miembros del Buró Polí
tico adoptan la siguiente resolución:

“ I ) V ladim ir lllich  tiene el derecho de dictar cada día de 5 a 10 
minutos, pero las notas no deben tener el carácter de una correspon
dencia y  Vladimir lllich  no debe esperar la respuesta a ellas. Las visi
tas serán prohibidas. 2) N i sus amigos, ni sus /Hirientes deben com uni
car a H ad im ir lllich  ninguna novedad aie la vida política , a f in  de no 
darle m otivo de reflexión y  de no agitado” . (4)

De esta manera, Lenin quedaba virtualmente prisionero.

El 18 de diciembre, una resolución especial del Plenum del Co
mité Central había confiado a Stalin la responsabilidad personal de la 
observación del régimen establecido por los médicos para Lenin. Sta
lin tiene entre sus manos al hombre que quiere emprender la lucha 
contra él. Lenin no tiene contacto (algunos minutos por día) más que 
con sus secretarias, que no tienen el derecho de informarle nada. Se- 
miparalizado y prisionero, emprende sin embargo el combate a través 
de una serie de textos que dicta a sus secretarias. Al mismo tiempo, 
éstas anotan en su “ diario” los últimos episodios de la lucha que, par
tiendo del problema georgiano, cuestiona rápidamente todo el siste
ma que se edifica bajo la férula de Stalin: es así que Lenin se lanza so
bre la Inspección Obrera y Campesina (el Rabkrin), feudo de Stalin v 
de la burocracia en gestación: que, para mejor “pulsar”  a ésta última, 
Lenin trata —en vano— de tomar conocimiento del censo de funcio
narios; que, desde el 4 de enero, juzga necesario sacar a Stalin del 
puesto de Secretario General y que prepara para el mi» siguiente una 
serie de documentos que sus secretarias calificarían como “una bom
ba contra Stalin”  para ser presentados ante el XIIo Congreso, al cual 
no asistirá, porque el 9 de marzo un último ataque transformará a Le
nin en inválido y mudo. Reproducimos aquí algunos extractos del dia 
rio de las secretarias, que ilustran este último periodo del postrer 
combate de Lenin contra la burocracia.

La importancia que Lenin asignaba a esta intervención suya y 
de Trotsky se trasluce en el párrafo final de la esquela, en que antici
paba su intención de llevar adelante el combate dentro del Partido: 
“Si, contra todo lo  previsible, nuestra decisión no es aprobada, nos di
rigiremos a la fracción del Congreso de los Soviets y declararemos que 
la cuestión será planteada al Congreso del Partido. A vis.m e en tal ca
so y  yo  enviaré m i declaración (3) •

El Comisariado del Pueblo para la Inspección Obrera y Campesi
na (llamado por su abreviatura rusa, el Rabkrin), creado en 1919 pa
ra luchar contra la burocratización en - iente, aparece él mismo como 
un organismo profundamente burocratizado.-.y burocratizador. Has
ta pocos meses antes había sido dirigido por Stalin. Está en curso un 
censo sobre el número de funcionarios. Stalin quiere ocultarlo ante 
Lenin. porque revela que en la l ’Rv'  hav más gente en las oficinas... 
que en las fábricas.

Desde tiempo ante:- Lenin había fijado su posición sobre los
i amblo- que consideraba indispensables en el régimen del partido. 
Sus últimos trabajos políticos fueron dos artículos: “Cómo reorgani
zar la inspección Obrera y Campesina”  y “ Más vale poco pero bue
no” En diciembre de 1922. escribía: "l eo las rosas de la siguiente 
manera: algunas decenas de obreros que entrurun en el ('om ite Cen
tral pudrían, mejor que nada-, dedicarse a verificar, mejorar v modi- 
f i i  nr nuestro aparato. I,a Inspección Obrera y  Campesina, que tenia 
esa i incion al prin i ip io. lia ilrn iostm do ser incupaz de cumplirla: por 
lo  tanto, sólo pui Je servir en ciertas condiciones, de ''apéndice”  o 
auxiliar de < »/o» miembros del (2 )

Lenin emprende el rombate. en primer lugar, para defender el 
monopolio del comer io exterior amenazado. I’ara este propósito, 
hace una alianza con Trotsky. a quien le ««cribe el 15 de diciembre: 
(.amarada I rolskv . Piense» que nos hemos puesto plenamente de a- 

ciii.rdo. Le mego anunciar en la sesión (llenaría del Comité Central 
nuestra solidaridad".
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EXTRACTOS 
DEL DIARIO 

DE [AS 
SECRETARIAS 

DE LENIN

30 de enero (notas de L. A. Fótieva)

■  El 24 de enero Vladimir Ilich ha llamado a Fótieva; le ha encar
gado pedir a Dzerzhinski o a Stalin los documentos sobre la comisión 
de la cuestión georgiana y que los estudie en sus detalles. Esta tarea le 
ha sido dada a la Fótieva, a Glaser y a Gorbúnov. El objetivo: un in
forme a Vladimir Ilich que le servirá para el congreso del partido. E- 
videntemente no sabía que la cuestión se discute en el Buró Político. 
(1) Ha dicho: "En vísperas de mi enfermedad, Dzerzhinski me ha ha
blado de los trabajos de la comisión y del 'incidente' y esto me ha in 
ferido un duro golpe para mi estado de salud” .

El jueves 25 de enero ha preguntado si hemos recibido los docu
mentos. He respondido que Dzerzhinski sólo habia regresado el sába
do. Y por ello no he podido pedírselos todavía.

I I  El Buró Político aprobó, el 25 de enero de 
1923, las propuestas de la comisión Dienhinski.

2) El asunto ¡(inspirativo" al que se refiere Le
nin es la lucha que lleve adelante por la cuestión geor 
¡tana. El 5 de marzo, cuatro días entes de su ultimo

ataque, escribirá a Trotsky: "Mucho le rogaré que a- 
suma la defensa de la cuestión georgiana en el CC del 
partido. La cota se halla ahora bajo la 'inquisición' de 
Stalin y Dzerzhinski y no puedo fiarme de su impar
cialidad. Todo lo contrario. Si usted i 
la defema.podré estar tranquilo...'

El sábado he llamado a Dzerzhinski; ha dicho que los documen
tos los tiene Stalin. He enviado una carta a Stalin, pero no se hallaba 
en Moscú. Ayer, 29 de enero, Stalin t.a telefoneado diciendo que no 
podía remitir los documentos sin la ap obación del Buró Político. Me 
ha preguntad ' si yo no le he dicho a Vladimir Ilich algo más de lo ne
cesario: ¿cómo tenia él conocimiento de los asuntos corrientes? Por 
ejemplo, su articulo sobre la Inspección Obrera y Campesina demues
tra que le son conocidas ciertas circunstancias. He respondido que yo 
no le digo nada y que no tengo ningún motivo para creer que él esté 
al corriente. Vladimir Ilich me ha llamado hoy para saber la respuesta 
y me ha dicho que se batirá para que le entregaran esos documentos.

El 24 de enero Vladimir Ilich me ha dicho: "Ante todo, por lo 
que hace a nuestro asunto ‘conspirativo’, sé que usted me engaña” . A 
mis seguridades en sentido contrario, me ha dicho: “Sobre esto tengo 
mi opinión” . (2)

Hoy, 30 de enero, Vladimir Ilich me ha dicho que ayer, a su pre
gunta de si podía tomar la palabra en el congreso del 30 de marzo, los 
médicos han respondido negativamente, pero el les ha prometido que 
para aquélla fecha podrá levantarse y que dentro de un mes le será 
permitido leer los diarios. Volviendo a los documentos de la comisión 
georgiana, ha dicho riendo: “En este caso no se trata de diarios, de 
modo que puado leerlos hasta muy rápido” . El humor, por lo que pa
raca, no as mato; no tenía compresas en la cabeza.

(1) v. Obras Completas, tomo 33, P¿g. 341. Editorial Cartago

(2) nota Taquigrafiada dei 26/12/22. v. Diario de las Secreta
rias de Lenin, cuadernos de Pasado y Presente

(3) ídem.

(4) citado en "Stalin" de J.J. Mane, que lo extrae del tomo 
45 de las Obras Completas, edición francesa.

1° de febrero (notas de L. A. Fótieva)

Hoy me ha llamado Vladimir Ilich (a las 6.30). Me ha comunica
do que el Buró Político le habia permitido recibir los documentos. 
Ha dado instrucciones sobre las cosas a quienes debíamos atenderlas 
y en general sobre el modo con que debíamos utilizarlas. Vladi/nir I- 
lich ha dicho: “Si estuviera en libertad (primero ha tropezado un po
co, después ha repetido riendo: si estuviera en libertad) podría le e r 
lo fácilmente yo mismo” . Hemos previsto que para el estudio de los 
documentos se necesitarán cuatro semanas.

3  de febrero (notas de L. A. Fótieva)

Vladimir Ilich me ha llamado a las 7 por algunos minutos. Ha 
preguntado si habíamos examinado los documentos. He respondido 
que lo habíamos ’iecho solo desde un punto de vista exterior y que 
habían resultado menos de los que habíamos previsto. Ha pregunta
do si habían sido discutidos en el Buró Político. He respondido que 
no tenia el derecho de hablarle de eso. Ha preguntado: “ ¿ Está prohi
bido hablar precisa y especialmente de esto? ” "No, en general no 
tengo derecho a hablar de los asuntos corrientes”. “ ¿Esto es, pues, un 
asunto corriente? ” He comprendido que he cometido una g tffe .  He

(continúa en la pág. 16)



Kissinger, Getbard, Orilla en

VIRAJE HACIA EL 
IMPERIALISMO YANQUI

H  t i  reciente anuncio de que e l BID esta 
r fa  d ispuestos prestar 765 m illones de dó 
la res  a la Argentina ha llamado espec ia l
mente la atención de aquellos sectores 
que, com o la Juventud Peronista y la i z 
quierda centrista, entendían que los reite 
rados anuncios de Perón de buscar una es  
trecha asociación con e l capital europeo y 
d istanciarse del yanqui,abrían las puertas 
a un intento de desarro llo  capitalista inde 
pendiente en nuestro país. Incluso, en la 
rec ien te presentación del Plan Trienal, 
Gelbard señaló que e l dinero necesario pa 
ra financiarlo  su rg iría  de capitales argén 
tinos y  europeos. •*

Desde hace tres m eses, fecha en que 
Perón  subió-al gobierno, se han sucedido 
una se r ie  de hechos que perm iten a firm ar 
que e l gobierno ha concentrado en el impe 
ria lism o  yanqui todas sus negociaciones 
con e l capital financiero internacional. Co 
mo em bajador en Estados Unidos fue nom 
bradoA lejandro  O rfila , hombre no sólo di 
rectam ente vinculado a em presas nortea
m ericanas sino con negocios él m ismo en 
Estados Unidos. Desde su nombramiento, 
las en trevistas con e l gobierno yanqui y  
con los bancos y em presas industriales 
con fuertes intereses en Argentina han si 
do cas i su única actividad y  se han sucedi 
do ininterrumpidamente.

E l anuncio de la propable v is ita  de K is 
sin ger a Buenos A ire s  en abril próximo 
"fue precedido por siete días de fluidas 
conversaciones entre nuestra embajada en 
Washington y el Departamento de Estado 
a lrededor de temas que incluyeron los a- 
suntos b ila tera les pendientes y  cuestiones 
m erecedoras de análisis en caso de p ro 
ducirse aquel v ia je " . (L a  Nación,13/1/74).

A l m ism o tiempo que se suceden estas 
negociaciones, hay un silencio casi abso
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luto sobre eventuales tratativas con e l im 
peria lism o europeo, lo  que da lugar a su
poner que éstas no han prosperado.

El gobierno peronista se ha visto , en 
buena medida, forzado a rea liza r  este 
principio de v ira je  hacia e l im peria lism o 
norteam ericano, ante la pavorosa c r is is  
económ ica que co rroe  al capita lism o euro 
peo. Nixon y K iss inger han lanzado una 
guerra económ ica contra los europeos no 
sólo para adueñarse de sus m ercados inte 
r io re s , sino para desp lazarlos de todas 
los m ercados internacionales. La  política 
de K iss inger para A m érica  Latina es la de 
red iscu tir con los principales países del 
continente, entre ellos  la Argentina, las 
condiciones de una m ayor penetración yan 
qui en nuestro continente.

La  in iciativa  en esta cuestión la tu vi£  
ron los yanquis, aprovechando de la nueva 
situación de desventajaen que están los eu 
ropeos para com petir en Latinoam érica. 
Recordem os que poco después de que P e 
rón ganara las elecc iones, N ixon, junto 
con e l tradicional te legram a de salutación, 
pidió in ic iar a la  brevedad negociaciones 
sobre "todos los puntos de in terés com ún".

Como muetra de que las tratativas han 
avanzado en un sentido favorab le para ios 
yanquis y, a su vez, para dar un fuerte im  
pulso a posteriores y  decis ivas negociacio 
nes. e l gobierno norteam ericano, a través 
del BID, anticipa que está dispuesto a pres 
tar plata. El desem bolzo e fectivo  de ésta 
dependerá, como ha sido norma a lo  la rgo  
de toda la h istoria  del banco, de las medí 
das proyanquis que tome e l gobierno pero 
nista.

P o re l momento, las tratativas parecen 
centrarse en una fuerte ampliación de las 
relaciones com ercia les  con Estados Unidos.

"E l  co m erc ia  puede se r  ensanchado en 
ías dos d irecciones -d ijo  O rfila  al finali
za r una reunión con e l S ecretario  de C o 
m ercio  norteam ericano, F red er ick  Dent. 
E l d ip lom ático d ijo que sugestión  constitu 
yó e l punto de partida de una gestión más 
amplia con los im portadores n orteam eri
canos". A cambio de e llo , nuestro país de 
bería  ab rir  las puertas a la penetración 
com ercia l yanqui. "L a  propia secreta ría  
ha llam ado la atención a los exportadores 
norteam ericanos sobre las perspectivas 
que existen pat*a e l sum inistro de eq u i
po para los planes argentinos de construc 
ción de nuevos hospitales, a cerías, plan
tas h id roeléc tricas , petroquím icas, a s t i
lle ro s , para la m odernización de los puer 
tos, ampliación de la red de aeropuertos, 
construcción de ca rre te ras  y la renova
ción de equipos fe r ro v ia r io s " .(L a  Nación. 
13/1/74).

gran negociación

c

i
*  .

Esta in form ación muestra que e l gob ier 
no norteam ericano entiende que, de lle g a r  
se a un "buen térm ino" en las negociaciones, 
la rea lizac ión  del Plan T r ien a l reposará  
sobre una vastísim a penetración com ercia l 
im peria lis ta  en e l m ercado argentino. Co 
mo contrapartida, se discute que Estados 
Unidos adquiera una parte de la producción 
de la "industria  mecánica y electrón ica  a_r 
gen tinas".

La  im portación en gran esca la  de toda 
c lase de b ienes norteam ericanos en los pró 
xim os años s ign ifica r ía  e l hundimiento de 
am plios sectores de la "pequeña y mediana 
em presa nacional", que Gelbard y Perón  di 
cen defender. A cam bio, los monopolios 
industria les, tínicos en condiciones de ex 
portar manufacturas a Estados Unidos, se 
fo rta lecerán .

Es en e l m arco de todas estas negocia 
ciones decis ivas que deben ser vistas las 
propuestas argentinas para m odificar el 
funcionamiento del BID, propuestas a lr e 
dedor de las cuales el gobierno ha a rm a 
do una gran alharaca, llamándolas de " l i 
beración nacional". Las propuestas p rin 
c ipales - menor ingerencia del BID en la 
distribución de los préstam os y financia- 
m iento por parte del banco a exportac io 
nes industriales a cualquier país del mun 
do - constituyen, en p rim er lugar, una cor 
tina de humo para ocultar las negociac io
nes de fondo que son las que lleva  adelante 
e l em bajador O rfila  y, en segundo té rm i
no, un punto de partida " fu e r te "  que toma 
e l gobierno para luego negociar con los yan 
quis. •



Cin Panamá contra las vannuis

■  El general T o rr ijo s  representa  una de 
las varian tes del nacionalismo de conteni
do y lim itaciones burguesas que son p ro 
pios de los países atrasados y  sem icolon ia  
les . La  explotación desenfrenada del impe 
ria lism o  y la  carga  opresiva  del a traso his 
tóricoconducen a sectores de la burguesía
- o de la pequeflo-burguesía que la sustitu 
ye - al planteamiento de reiv indicaciones 
dem ocráticas y  antiim peria listas l im ita 
das. Cuando en pos de estos planteos, las 
fracc iones nacionalistas de contenido bur
gués organizan y  m ovilizan  a las masas 
(que ca rec ieron  hasta e l momento de una 
evolución po lítica  independiente), a lteran 
considerablem ente e l panorama po lítico  y 
su accionar es un punto de re fe i^ n c ia  ob li 
gado para la vanguardia que pretende la 
construcción del partido obrero.

P e ro  desde que e l proletariado aparece 
com o c la se , la burguesía es ya impotente 
para re s o lv e r  revolucionariam ente los pro 
blem as generados por la opresión nacional 
precapita lista . Esta es una conclusión de_ 
fin itivam ente establecida a pa rtir  de la co 
bardía de la  burguesía alemana en la revo  
lución de 1848. Algunas veces , e l naciona 
lism o burgués, cuando intenta a lcanzar u- 
na m ayor independencia re la tiva  fren te al 
im peria lism o organ iza  a las m asas. L o  ha 
ce, tanto para'obtener un punto de apoyo pa 
ra  esta res isten c ia  como para reg im en tar 
a los traba jadores, asegurando al rég im en  
capita lista  por su lado izqu ierdo . Los  m ar 
xistas, al considerar el ca rác te r  re la tiva  
mente p rog res ivo  de las medidas de resiss 
tencia nacional y  de organ ización  y  m ovili 
zación de las masas que adopta e l naciona 
lism o, denunciamos inmediatamente su in 
capacidad para r e s o lv e r  los problem as por 
él m ism o planteados. A sim ism o, in te rve 
nimos en la lucha de las masas que siguen 
al nacionalism o para lle va r la s  a la  conclu 
sión de que e l único cam ino consecuente y 
de v ic to ria  es la independencia po lítica  del 
pro letariado y e l reagrupam iento de todos 
los explotados - los cam pesinos en p r im er 
lugar - en torno a un e je  de vanguardia e s 
trictam ente p ro le ta rio .

El general T o r r ijo s  ee la cabeza de un 
m ovim iento con am plio apoyo de masas d_i 
r ig id o a  resca ta r la soberanía de1 canal de 
Panamá. En la lucha de las masas centro 
am ericanas contra e l im peria lism o yanqui 
apoyamos sin condiciones al gob ierno del 
país oprim ido. Los  m arxistas tendrán cui 
dado en vincu lar este apoyo a la tarea de 
d em ostra r la  incapacidad del nacionalism o 
para re s o lv e r  esta tarea, a s í com o e l con 
junto de tareas que hacen a la liberac ión  na 
cional, con e l ob jetivo  de ganar a las m a
sas al ob jetivo del gobierno ob rero-cam pe 
sino.

LA  T A C T IC A  DEL IM PE R IA L ISM O

Para ubicar en un co rre c to  contexto la 
lucha em prendida por T o rr ijo s , y  las lirni 
taciones que son inherentes a su contenido 
burgués, digam os dos palabras sobre la  tác 
tica  del im peria lism o norteam ericano en el 
momento actual.

W in  ES 
I H I U R

La  dip lom acia de Nixon se ha estruct - 
rado en torno a un firm e acuerdo de " c o o 
perac ión " con las burocracias rusa y  chi 
na. Las consecuencias de los acuerdos sus 
crip tos  fueron e l re tro ceso  de la lucha r e 
vo lucionaria  en Vietnam , la m asacre ch ile 
na y la  en trega de la nación palestina en eT 
desenlace que se prepara en e l M edio O rien 
te. Habiendo asegurado su retaguardia en 
los puntos del globo de "exp losiv idad  máxi 
m a", y  habiendo neutralizado a China y  la 
URSS - cuyas burocracias esperan ávidas 
la ayuda económ ica yanqui - N ixon em pren 
dió una form idab le ofensiva contra las bur 
guesías de Europa y Japón, para recom po 
ñ e ra  su fa vo r las re lacion es de fuerza  en 
lucha económ ica. Con las espaldas cubier 
tas, K iss in ge r ha comenzado a disertar su 
po lítica  para Latinoam érica: liqu idar las 
bru ta les y v ie ja s  fo rm as del co lon ia lism o 
rampante com o concesión gradual a cam 
bio de una m ayor penetración del capital 
norteam ericanos. Eventualmente, los  éx i 
tos de esta em presa , al deb ilita r al nació 
nalism oante las m asas, prepara las cond_i 
ciones para una etapa u lte rio r  de dominio 
incontrolado del im peria lism o.

Este es e l contexto del acuerdo al que a 
rribaron  E llsw orth  Bunker (ex  embajada*- 
en V ietnam  del Sur) y Tack, ca n c ille r  pa
nameño. Los  ocho puntos firm ados abren la 
discusión sobre la base de un p rogres ivo  a- 
bandono de la soberanía yanqui del canal 
-in iciando un torneo dip lom ático donde cada 
concesión que resuelvan los yanquis t e n 

dría  como contrapartida concesiones tanto 
o más sustanciales por parte del gobierno 
panameño.

LO  QUE SE DISCUTE NO ES E L  C A N A L  
SINO PANAM A Y AM ER ICA  LA T IN A

Los d ia rios inform aron en los últimos 
días que T o rr ijo s  ha organizado al pueblo 
panameño g n  570 munipalidades por medio 
del su fragio universal. Importante aspecto 
éste de la organ ización de las masas, tie 
ne como contrapartida ía cesión a T o rr ijo s  
de la suma del poder político - ya que reú 
ne, contra eventuales presiones de masas, 
e l poder ejecu tivo y  leg is la tivo  en form a 
estrictam ente personal. Está c la ro  que res 
guarda al Estado contra un desborde de las 
masas que ha organizado.

Indiquemos también que la cruzada em 
prendida por la soberanía del canal tiene 
com o contrapunto la negativa a ejecu tar £  
na re fo rm a  agraria , argumentando que no 
se trata de expropiar a los terraten ientes 
sino de tecn ificar. E l poder económ ico s_i 
gue en manos de la burguesía in term ed ia
ria  y  la oligarqu ía  agraria . T o rr ijo s  se pro 
pone u tilizar los m ayores ingresos que pro 
v e e rá  e l canal para financiar un desa rro llo  
capita lista  en conciliación con los v ie jo s  
in tereses dominantes. K iss in ger ha tenido 
muy en cuenta todo esto cuando reso lv ió  de 
c id ir s e a  in ic iar un arduo juego d ip lom áti
co para es ta b iliza r  la presencia yanqui en 
A m érica  Latina.

Pe ro  lo  fundamental es lo  siguiente: el 
canal no representa para el im peria lism o 
lo  que fue antaño, y de buen gusto co des 
prendería de un recuerdo de juventud s i e 
so le p erm itiera  superar e l grave proble 
ma de descom posición que entraña su seiii 
lidad.

E l canal de Panamá surge h istóricam en 
te en el período déla expansión im peria li£  
ta de los EEUU y  s irve  para penetrar al con 
tinente por los dos océanos que lo bordean. 
Este período de expansión es también de 
gran lucha in terim peria lista  (en especia l 
con Ing laterra ) por las colonias: e l control 
del canal otorgaba ventajas decis ivas. La  
política  del "g a r ro te " ,  e l em pleo sistem á 
tico de los "m a r in es ", apuntaban a la p ro 
moción y  defensa de esta política co lon ia l. 
Hoy,esta función dei anal está superada. 
Loqu e im porta es Panamá com o centro de 
a p lan ificación con trarrevo lu cionaria  con 

tra ía  "su bversi5n " en A m érica  Latina - con 
siderando su inm ejorable posición g eográ fi 
ca. Un canal "neu tra lizado" s e rv ir ía  tam 
bién a este propósito, siem pre que en los 
demás "d e ta lle s "  del asunto se llegue a un 
a rre g lo .

Señalemos que las bases yanquis en e l Ca 
nal son e l principal punto de apoyo e traté 
g icod e  su P rogram a de Asisten cia  M ilita r  
cuyo ob jetivo  es "ayudar* a l d esa rro llo  cen 
tínuode las fuerzas m ilita res  y param ilita  
res nativas a fin de capacitarlas para pro 
v e e r , en conjunción con la po licía  y sus de 
pendencias, la necesaria  seguridad doméis 
tica " (D ec laración  de Me Ñam ara, cuando 
era  secre ta rio  de Defensa, La  Opinión, 
13/1/74). En Panamá fu n c ion ad  comando 
norteam ericano responsable de todas las o 
p e rac ion esm ilita res  en e l continente. Fue 
a l l í  donde se organ izó la invasión a Santo 
Domingo, en 1965; donde se montó la  rep re

(continúa en la pág. 16)



quieren aceptar el

CRISIS EN LR RESISTENCIA

Arafat

■  Intensas gestiones diplomáticas se suceden diaria
mente en el Medio Oriente. Kissinger ni siquiera 
duerme con tal de obligar a Israel y a los países ára
bes a sentarse alrededor de la mesa de negociaciones. 
Las idas y venidas de! canciller norteamericano son 
el complemento “ pacífico”  de la guerra de octubre. 
Esta fue manipulada por el imperialismo yanqui y la 
burocracia del Kremlin para desangrar a los belige
rantes y “ convencerlos ’ de que, al menos, pusieran 
“ buena voluntad”  en hallar un acuerdo contrarrevo
lucionario estable para la región.

El común denominador de las tratativas, el im
prescindible punto de partida de todas estas negocia
ciones —tanto para Nixon y BrezhneV como para Sa- 
dat y Golda Meir—, es que las más elementales rei
vindicaciones de las masas palestinas —motor de la 
revolución en Medio Oriente—, serán sacrificadas a 
fondo. Se trata de hacer cumplir a sangre y fuego las 
resoluciones de partición de Palestina tomadas por 
las Naciones Unidas, con el aval de Estados Unidos 
y la URSS, hace ya 27 años.

¿Qué significa la partición de Palestina? Confi-

P E T R O L E O :--------------------

nar a las masas de esa región dentro de las fronteras 
de un estado absolutamente inviable (la Cisjordania) 
desde el puntode vista de su supervivencia económi
ca y r deado militarmente por los sionistas y las mo
narquías feudales árabes. Es decir, un vasto campo 
de concentración.

Este nudo corredizo aplicado a las masas palesti
nas ha provocado un doble fenómeno de consecuen

cias imprevisibles.

En primer lugar, el levantamiento obrero y popu
lar en el Líbano, del 21 de diciembre pasado. El dia
rio “ Le Monde” informa que se trató de una huelga 
general decidida por los partidos obreros, que lanzó 
a las calles de Beirut v Trípoli a decenas de millares 
de manifestantes y “ en ciertos m omentos -señala el 
diario  francés-  revistió un carácter insurreccional, 
especialmente en T ríp o li, la segunda ciudad libanesa.

Los líderes po lítico s  tradicionales temen que esta 

oleada de vio lencia -q u e  el régimen fue  incapaz de 

éon tro la r— term ine provocando pro fundos cambios 
de estructura y  cuestionando el orden púb lico , lo

LOS MONOPOLIOS ACAPARAN 

PARA SUBIR LOS PRECIOS EL EMBORGO
■  Todas las informaciones suministradas por la 
prensa nacional y mundial sobre la “crisis del pe

tróleo", tienen su origen en los comunicados de los 

países árabes productores o en 1$> propias compa
ñías petroleras que expolian a estos países. El ma

nipuleo de' la información por parte de estos secto

res ha terminado por ocultar ante la opinion públi
ca mundial el verdadero rostro del llamado "em bar

go árabe” sobre el petróleo, destinado a las grandes 

naciones capitalistas.

Por todo esto, tiene un especialísimo interés la 
investigación efectuada por el semanario inglés “ The 

Economist” acerca del real volumen de las exporta

ciones petroleras árabes durante los últimos tiempos. 
Para obtener la información recurrió a los registros 
de las compañías navieras que transportan el petró

leo desde el Golfo Pérsico a Europa.

Dice el semanario: "D urante la prim era semana 
de diciem bre pasado, el tonelaje embarcado en los 
grandes puercos petroleros árabes -es decir, los per
tenecientes a Arabia Saudita, Kuwait, Irak y  los e- 

m iratos del G olfo- aumentó en un 37 po r ciento pro
m edio en relación al m ismo periodo de 1972... En 

los países occidentales, el consumo ha aumentado 

pero de n in n r ta  manera en tajes proporciones".

Prosiguiendo con su informe, al semanario seña
la que "las administraciones de lo» puertos p o r los 

que entra el petró leo a Gran BreU/ls confesaron que 

ciertas compañíe * utilizan sus buques tanques como 

verdaderos almacenes flo tantes". Por último, la re

vista indica “ que son las grandes compañías m ultina  
dónales que tienen el m onopo lio  de ¡a in form ación  

las que ocultan lo  que ocurre realmente en el G ol

fo  Pérsico... Estas compañías entienden que tienen 

la responsabilidad de organizar po r su cuenta un ra

cionam iento de petró leo a escala mundial, com o el 

presidente de la Royal-Dutch-SheU lo  adm itió  la se
mana pasada".

Todo esto encaja perfectamente con las declara
ciones de Walter Simón, secretario de Energía nor
teamericano, quien hace diez días declaró "que hay 
brechas en el embargo árabe, pero no puedo exten
derme sobre el pa rticu la r". (La Nación, 30/12/73).

Las grandes compañías petroleras que monopoli
zan el mercado mundial, un total de siete de las que 
cinco son yanquis, han inventado la leyenda del em 
bargo para provocar una feroz carestía de petróleo. 
Han organizado un verdadero mercado negro en to
do el planeta cuyo objetivo es embolsar beneficios 
descomunales para poder asi explotar y monopoli
zar todas las fuentes de energía alternativas del pe

tróleo (carbón, uranio, arenas petrolíferas) en un fu
turo próximo, como lo señalamos ya en P.O.

Nada menos que la Standard Oil ha declarado 
que los petroleros yanquis necesitan obtener 6000 mi 
llones de dólares, de aquí a 1985, para realizar in
versiones en otras fuentes energéticas. Una cifra su
perior en cinco veces al presupuesto anual de la pri
mera potencia mundial, los Estados Unidos.

El alza de precios es el método utilizado. R. War
ner, presidente de la Mobil Oil y de la asociación de 
compañías petroleras norteamericanas declaró: "Pier¡ 
so que el precio de! petró leo  y  de los derivados ten
dría que fijarse librem ente en el nivel que ind iquen  
las fuerzas del mercado. Cuando esto se logre, la in 
dustria estará dispuesta a in ve n ir en la exploración  
de nuevos yacim ientos, en la am pliación de la capa

cidad de refinamiento y  en la investigación de nue

vas fuentes energéticas". (R eproducido en J.o. 
3-10/1/74).

Esta política de rapiña de las compañías petrole
ras busca el hundimiento de sus competidores. El vi
cepresidente del Consejo de la Revolución Iraquesa,
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que afectaría tanto a¡ gobierno o orno a los partidos  
opositores. La cam arilla confesional, que siempre o- 

puso a cristianos y  musulmanes entre s i, parece ha

ber sido superada p o r las contradicciones sociales. 
Cualquiera sea la religión a la que pertenezcan, los 

jerarcas clericales se tendieron la mano para hacer 

fren te  a los más desfavorecidos po r la in fla c ió n ” .

El levan tamiehto ha sido el hecho fundamental.

Su aspecto decisivo es la unidad de las maca.-' explo
tadas cristianas y musulmanas contra la carestía, su 
unidad combativa contra sus tradicionales direccio
nes diyisionistas. En Medio Oriente, las masas libane- 
sas han abierto el único camino que podrá liquidar 
las continuas guerras que se abaten sobre esa región. 
El camino es el de la unidad de los obreros judíos y 
árabes con loe campesinos palestinos y jordanos en 
la lucha por el derrocamiento de los regímenes de 
Hussein y de Meir—Dayan.

EMgundo hecho decisivo es la crisis política que 
carcome a la Resistencia Palestina. En especial, a la

Saddam Hussein, afirma que "Ja vertiginosa alza de 

precios aumentará los beneficios de los m onopolios  

petroleros yanquis y  deb ilita rá a las compañías euro

peas y  japonesas. Estas últimas se verán forzadas a 

ceder su lugar en el mercado m undia l a los m onopo

lios americanos, que contro larán asi la p o li^ c a  pe tro  

lera in ternacional e im pondrán los precios. La p o li-  

tica adoptada por los medios reaccionarios árabes no  

sirve a la causa árabe, sino a la ¡¡sfa'.egia america

na". (R eproducido en 1 .0 .,  3-10,'1/74).

El parasitismo y su corolario, la guerra de rapi- 
fla, es el método fundamental elegido por el impe
rialismo para ayustar cuentas con las masas explota
das y con sus competidores. No es mediante un au
mento de la producción y de la productividad que 
loe monopolios buscan incrementar sus ganancias. 
En la época de descomposición del capitalismo mun
dial, éste recurre nuevamente a sus métodos origina
les, a los métodos puestos en práctica en los albores 
de la sociedad capitalista, para acumular superganan- 
cias: comprar barato y vender caro, deshabas teci- 
miento, mercado ne~'o, alza artificial de precios •

principal organización de la resistencia. Al Fatah (Or
ganización de Liberación de Palestina).

Los días 20 y 21 de diciembre se reunió, en Da
masco. el Comité Central de la O.L.P. Los cables de 
las agencias, recibidos por la prensa francesa, infor
man: “Según el d ia rio  libanes “ L O rient Le J o u r '\  
un m iem bro de la tendencia de izquierda de A l Fa

tah. \4bou H a tem ’, presentó al Comité Central una 

m oción que preveía la in tensificación de la lucha ar
mada. el rechazo al proyecto  de crear un estado pa

lestino, la oposición a todo re to rno de la Cisjorda- 
nia ocupada p o r Israel al reino hachemita de Hussein 
y  el bo ico t a la conferencia de t,inebra. aunque la 

O .L J \  fuera especialmente invitado. Esta m oción  
ganó p o r nueve votos contra dos". (Arafat voto en 
contra).

Posteriormente a la reunión, la dirección de la re
sistencia palestina ocultó y deformó las resoluciones 
tomadas, manifestando su voluntad de concurrir a la 
conferencia de Ginebra. La decisión final sobre esta 
cuestión fue puesta en manos del parlamento pales
tino que se reunirá próximamente.

La crisis se acentúa. Mientras su dirección máxi
ma. empe/.ando por Arafat. trata de impulsar la rea
lización del plan de Kissinger, Sadat y Dayan, todo 
un sector de la resistencia se pronuncia por el recha
zo al proyecto de creación de un estado palestino tí
tere y a la devolución de Cisjordania a Hussein. Esto 
significa que se abren dos caminos: aceptar que las 
masas palestinas sean confinadas para siempre en el 
desierto en que hoy se encuentran o emprender la 
lucha por el derrocamiento de la monarquía jordana •

B R A S I L :

Se Reanima La Clase Obrera
■  En la e d ic ió n  de l 27 de d ic ie m b re  

d e l d ia r io  fra n cé s  “ Le  M o n d e " ,  se p u 

b lic a  una  n o ta  e n v iada  p o r su c o r re s p o n 

sal en San P a b lo , e /i la  que se t ra n s c r i

ben in fo rm a c io n e s  S ita m e n te  s ig n if ic a t i

vas que in d ic a n  q u e  se va in s in u a n d o , en 
los ú lt im o s  meses, un  v ira je  en el c u rs o  

de la lu ch a  de clases en B ra s il.

En la fa b r ic a  de ascensores V illa re s  

s itu a d a  en los s u b u rb io s  de San P ab lo  y  

en la qu e  tra b a ja n  2 .5 0 0  o b re ro s , los 

tra b a ja d o re s  re a liz a ro n  d u ra n te  to d a  la 

p r im e ra  q u in c e n a  de d ic ie m b re  una  se

g u id il la  de paros  p a rc ia les  e x ig ie n d o  un  

a u m e n to  de 10 p o r  c ie n to  en sus sa la
r io s  y la re v is ió n  de las c o n d ic io n e s  de 

t ra b a jo .  En c o n tra s te  co n  lo  o c u r r id o  

en los ú l t im o s  años, los o b re ro s  im p u 

s ie ro n  a la p a tro n a l el re c o n o c im ie n to  

de una " c o m is ió n  de re c la m o s "  y  que 
n o  se a d o p ta ra  n in g u n a  sa n c ió n  c o n tra  

e llo s .

• M o v im ie n to s  s im ila re s  se d e s a rro 

l la ro n  U lt im a m e n te  en la V o lk s w a g e n  y  

en o tra s  em presas a u to m o tr ic e s  de los 

s u b u rb io s  de San P a b lo . L o  m is m o  en 

P rada , fa b r ic a  de envases.

E l a r t ic u lis ta  seña la que  to d a s  las 

lu chas re iv in d ic a tiv a s  te rm in a ro n  en 

t r iu n fo s  para los tra b a ja d o re s , c o m e n 

z a n d o  a re v e r t ir  le n ta m e n te  la s itu a c ió n ' 
de re tro c e s o  c reada  p o r  la d e r ro ta  de 

tas hue lgas  de 1 9 6 8  en San P a b lo  y B e lo  
H o r iz o n te .  A  su vez, la o b te n c io n  de 

a u m e n to s  salariales p o r  m e d io  de la ac

c ió n  d ire c ta  ha c o m e n z a d o  a re sq u e b ra 
ja r  la p o l í t ic a  d e l c a p ita lis m o  b ra s ile ñ o  

de f i ja r  a u m e n to s  p o r  de^> e to , de acue r

d o  a la e v o lu c io n  anu a l de la p r o d u c t i

v id a d . P or u l t im o ,  le  qut- le da una  p iu -  

y e c c io n  ae sum a im p o r ta n c ia  a estas 

hue lgas es que  ellas h a lla n  lo ca liza d a s  

en el g re m io  m e ta l-  m e cá n ico  qu e  a g ru 

pa a 4 0 0  m il o b re ro s  en to d o  el es tado  

de San P a b lo , a su vez la re g ió n  de m a 
y o r  c o n c e n tra c ió n  o b re ra  de l pa ís .

O tr o  a spe cto  de exce  jc io n a l nn  

p o r ta n c ia  d e l re a n im a m ie n ’ o o b re ro  en 
cu rso , es q u e  el S in d ic a to  d. C e ram is tas  

de I tu ,  una  c iu d a d  d e f es tado  de San Pa

b lo , lo g ro  que  la ju s t ic ia  la b o ra l d ic ta m i

nara qu e  los de legado s de fa b r ic a  n o  p o 
d ra n  ser d e sp e d id o s  de su t ra b a jo  m ie n 
tras d u re  su m a n d a to . P o r p r im e ra  vez 
es re c o n o c id o  p o r  el E s ta d o  el fu e ro  s in 

d ic a l,  q u e  h a b ía  s id o  a b o lid o  en la é p o 
ca de Vargas

E l r e c o n o c im ie n to  de HT o rg a n iz a 
c ió n  s in d ic a l en fa b r ic a  p o r  la p a tro n a l 
y  el e s ta d o , p r in c ip a le s  co n q u is ta s  p o l í 
t ica s  de las ú lt im a s  luchas ob re ras , c o n s 

t i t u y e  un  v e rd a d e ro  p u n to  de p a r t id a  

para la re c o n s tru c c ió n  de l m o v im ie n to  

o b re ro  b ra s ile ñ o , a p la s ta d o  p o r la d ic ta 
d u ra .

La prensa de de recha  ha to m a d o  

d e b id a  n o ta  de las conse cuenc ia s  que  

tra e ra  esta c o n q u is ta  E l d ia r io  " A  fo lh a  

da T a rd e ” , d e l 17 de d ic ie m b re » - t i t u lo  

su e d ic ió n  a pag ina  e n te ra : " L a s u b v e i-  

s ión  a taca b a jo  una  atascara s in d ic a l"

La n o ta  de " L e  M o n d e "  seña la, 

p o r  u l t im o ,  que  " n a to s  d iligen tes  patr¡j 

nales y de la prensa estim an que la ola

de te lv ind icac iones. c o n fh c 'd s  de tra b j 
jo  y conces iones p>H'ond¡es se am ph h  
cata cada v e í mas a lo largu de tod o  

1 9 7 4 " . •
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LEY UNIVERSITARIA
H  Desde e l momento en que el Poder Eje
cu tivod ióa  conocer b u s  pautas para la ala 
boración de la nueva ley  universitaria  se 
han sucedido los pronunciamientos de las 
principa les centrales estudiantiles - FUA 
y  FU LN B A  -de Centros de E studiantes y de 
la  Confederación de Trabajadores de la E 
ducaciónde la República Argentina En núes 
tro  número anterior formulábamos la s i
guiente pregunta: "¿ Existen bases para el 
com prom iso entre las intenciones mínimas 
del gobierno y los intereses mínimos del 
estudiantado?". En nuestra opinión, l?s 
pronunciamientos a que hacemos re fe ren 
c ia  constituyen una respuesta contundente 
mente negativa - tal como lo previm os - a 
esta pregunta y  ponen de re lie ve  la neces_i 
dad inaplazable de que todos los sectores 
del m ovim iento estudiantil y  ligados al pro 
blem a educacional organicen la defensa co 
mún para im pedir que se concrete la san
ción de una ley  que desconoce las asp ira 
ciones m á 3  elem entales de los universita 
r io s .

E L  PR O YEC TO  DEL PODER EJECUTIVO

La  sanción de una nueva ley  universita 
r ia  se inscribe en la estra teg ia  guberna
mental de a lcanzar la derrota  de los expío 
tados, de su m ovilización y  de sus aspira 
ciones. Su alcance es equivalente al de las 
re fo rm a s introducidas a la L ey  de Asocia  
ciones Profes iona les: contra la "izquie r -  
da", por la regim entación de estudiantes y 
docentes.

En los últimos días, el Presidente de la 
República ha lanzado un violento ataque con 
tra  los opositores del Pacto Social, pacto 
que precisam ente pretende estab lecer un 
"eq u ilib r io "  basado en el congelamiento de 
todas las aspiraciones de los sectores po 
pulares: "Qué designios pueden s e rv ir  los 
agentes que desde e l gobierno, o de las or 
gan izaciones buscan destru ir e l equ ilibrio 
logrado o anular las ventajas nacionales 
que se elaboran a su influjo (del Pacto So 
c ia l )? . . .e l lo s  sirven  otros intereses que 
no son los de la Nación y de su Pueb lo".

LA
(d iscurso del lunes 14/1/74) A sim ism o, 
e l Presidente de la República ha exhorta
do públicamente a sus partidarios y simpa 
tizantes a estrechar filas  "dejando la pa
sión y la energ ía  para tratar a los que, fue 
ra de la ley , intentan perturbar el o rd e n .. .
(del m ism o discurso)

En este cuadro, de ataque a quienes de 
fienden los in tereses populares, llamando 
abiertamente a u tilizar contra e llo s  la  "e *  
nergía y  la pasión" (llamado que poco t ie 
ne que v e r  con " la  ley  y  e l orden "), se in£ 
cribe el debate sobre la  nueva ley.

Los ob jetivos que de las pautas se des 
prenden son c laros: las actuales autorida 
des deberán renunciar y los futuros recto 
res  serán nombrados por el Poder E jecu 
tivo, al igual que los p ro fesores. A l r e s 
pecto, nos perm itim os c ita r e l ed ito ria l de 
"E l Descam isado" del 15/3: "P e ro  e l g o 
bierno actual, que es popular y trata de He 
var adelante una propuesta de liberación, 
convive aún con v is ib le s  contradicciones 
en las que perduran elem entos de la etapa 
anterior e incluso. . . hay funcionarios que 
están ligados a la dependencia.. .  De esto 
se deriva  que no se puede con fiar en la co 
rrecta  aplicación de la  leg is lac ión  penal, 
es decir, de una aplicación que tenga en 
cuéntalos in tereses populares". Lo  m ismo 
va le para la ley  un iversitaria. ¿Podem os 
confiar la e lecc ión  de rec tores  y p ro feso 
res al Poder Ejecutivo, es decir, a la ca 
m arilla  de los López Rega y C ía?

El m ovim iento estudiantil só lo tendrá 
voto en relación a las cuestiones que afee 
tan al alumnado (com o si hubiera dentro de 
la Universidad alguna cuestión a la que los 
alumnos puedan perm anecer ajenos) y los 
centros estudiantiles tendrán prohibido pro 
nunciarse sobre asuntos "extrau n iversita  
r io s " . Se implantará un sistem a de selec 
ción para e l ingreso y un regim en de c ic los 
con Seguros alcances lim ita t iv o s . Las entt 
dades em presaria les  podrán m eter mano 
a gusto dentro del gobierno de la  U n ivers i 
dad

LOS PRONUNCIAM IENTOS 
_  DE ESTUPLANTES Y DOCENTES

La  Confederación de Trabajadores de la 
E d u c a c ió n  de la República Argentina 
(C E TR A ) se ha opuesto a la sanción de la 
nueva ley  e invita a las organ izaciones vin 
ciliadas a la problem ática educacional a co 
ordinar una m ovilización  común por ese ob 
je t ivo  e in ic iar un intercam bio de opiniones 
sobre los contenidos de la ley  y  la form a 
de o rgan izar un debate con los sectores po 
pulares. A  este punto de vista  adhiere la 
Agrupación de Traba jadores de la Educa
ción U n ivers itaria .

La Federación  .Universitaria para la L i 
b e r a c i ó n  N a c i o n a l  de B u e n o s  A i

LUCHA HA
r e s ,  r e c i e n t e m e n t e  c o n s t i t u i d a  
c o n  e l  c o n c u r s o  de t o d a s  l a s  c o  
r r ien tes  que se reclam an de la liberación  
nacional, avaladas por el voto de 70 .000 e£ 
tudiantes, también ha hecho duras cr ít ica s  
al proyecto: " la s  bases m inim izan en fo r 
ma incorrecta  la participación de los estu 
diantes, c ircunscribiendo su papel a una 
defin ición vaga e im prec isa . Con respecto 
a los concursos, es negativo e l régim en 
planteado, porque el hecho de que en ú lti
ma instancia resuelva e l Poder E jecutivo, 
señala una tendencia ve rtica lis ta , a la vez 
que jerarqu izan te, establece distinciones 
y s e  opone al concepto de los docentes en 
tendidos com o trabajadores de la educa
ción ". A sim ism o considera como "funda
mental asegurar la partic ipación activa  de 
la comunidad un ivers itaria  en el debate y e  
laboración de la ley. . . La  futura ley  debe 
s ign ifica r  la  continuación de una política  ex 
presada en la elim inación del continuismo, 
la  dem ocratización  de la enseñanza median 
te la anulación del ingreso y todo tipo de tra 
bas académ icas, la m odificaci ón de los pía 
nes y program as de estudio, la orientación 
d é la  investigación en función de los intere 
ses nacionales, que contó con el decidido 
apoyo prestado a la Intervención por e l con 
junto de la comunidad u n ivers itaria. . .La 
le y  debe contener lineam ientos que den con 
tinuidad a lo rea lizado. Esos elem entos son: 
la presencia del gobierno popular a través 
de la Intervención y la plena participación 
de todos los sectores de la comunidad uní 
v e rs ita r ia  en form a igua litaria  en la d ire£  
en la d irección  de la U n ivers idad". (Noti_ 
cias 14/1/74).

P o r su parte la FÜ A  considera que hay 
t autas''francamente retrógradas. P o r  ejem  
pío no considera la autonomía un ivers ita 
ria , se reserva  al Poder E jecu tivo la d e 
signación de rec tores  y decanos descono
ciendo a los claustros; para designar profe 
sores, se desconocen en e l hecho los con
cursos puesto que só lo se e lige  una terna 
sobre la que resuelve e l Poder E jecu tivo... 
se a leja  del necesario  monopolio nacional 
de la enseñanza". ( L a  Nación, 14/1/74)'.

Es importante recorda r que en la d irec 
ción de ambas federaciones se encuentran 
las co rrien tes  o fic ia lis ta s  de izqu ierda - 
JP, JR, FJC - por lo  cual e l hecho de que 
sus c r ít ica s  apunten a aspectos centra les 
del proyecto del Poder E jecutivo adquiere 
una doble dimensión: a pesar de su apoyo 
al gobierno, estas co rrien tes no pueden d£ 
ja r  de plantear sus c r ít ica s  porque e l pro 
yecto del Poder E jecutivo es incompatible 
con las aspiraciones y  conquistas por las 
que han luchado durante años los universi 
tarios .

Sin em bargo, tanto la FU LN B A  como la 
FUA m inim izan los alcances del proyecto 
en térm inos que por dejar de lado e l ro l que 
juega e l m ism o en la es tra teg iagu berna-

LOCALES DE LA U N IO N  DE JUVENTUDES 
POR EL SO CIALISM O . CONCURRA. LIBRE
RIA.

AVELLANEDA:

B O U LO G N E : 
CAPITAL : 
CORDOBA • 
HAEDO  
LA PLATA : 
PE R G A M IN O  : 
ROSARIO : 
SAN M A kTIN :

M . ESTEVEZ 35 (P A V O N  Y  
MITRE). 
A V . R O LO N  2127. 
A C U N A  DE FIGUFROA 944 
RONDEAU 633 
A V . R IVADAVIA 15.026 
CALLE 47 -  790 
25 DE M A Y O  Y  DORREGO.
3 DE FEBRERO 1155 lo  P i» .
RODRIGUEZ PEÑA Jt>9.
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PREPARAR UNA GIGANTESCA MOVILIZACION

COMENZADO
mental, cuestionan la consecuencia de su 
defensa de las reiv indicaciones m enciona
das por ambas centra les . P a ra la  FU LN B A : 
"L a s  bases o fic ia les  recogen un conjunto de 
elem entos positivos (en cuanto a los ob jeü  
vos gen era les )" (N otic ias, 14/1) y  la  FU A  
m anifestó co incid ir con las pautas pos iti
vas "que abarcan la fundamentación del pro 
yecto o f ic ia l" , (L a  Opinión, 10/1). Es d e 
c ir , ambas centra les reiv indican e l "espf_ 
ritu " de la futura ley  y  preseman sus c r ít i  
cas como aspectos secundarios que e s ta r í 
an en contradicción con los ob jetivos guber 
namentales, por lo  cual podrían ex is t ir  ba 
ses para un eventual acuerdo.

P e ro  e l asunto debe plantearse de un rao 
do concreto: ¿existen  bases para e l co m 
prom iso entre las  intenciones m ínim as del 
gobierno y  los in tereses m ínim os del estu 
diantado? ¿H ay en realidad "puntos de con 
ta c to "?  ¿H ay bases de acuerdo entre quie 
nes quieren vo ltea r a los actuales in te r 
ven tores y  elim inar las libertades dem ocrá 
ticas para los centros y  quienes se pronun_ 
cian por la  aplicación de esas lib ertades?

L a  realidad m uestra que no hay salida 
sino sobre la base de la derro ta  de las po 
sic iones del gobierno o de las de los estu 
diantes. No hay com prom iso posible entre 
lo  que quieren defender la  FUA y  la  F U LN B A  
y  lo  que necesita imponer e l gobierno más 
que s i una de las partes renuncia a sus ban 
deras actuales. Si el m ovim iento estudian 
t il no es conciente de esta cuestión se ve rá  
sumamente debilitado en sus posiciones y  
ex iste e l r iesgo  c ie rto  de que se rep ita  el 
caso de la L ey  de A soc iac iones Pro fes iona  
les , es d ecir, de que e l m ovim iento estu 
diantil sufra una seria  d erro ta .

¡. COMO NOS DE FENDE MOS ? ~

Todos los pronunciamientos coinciden 
en un punto: la ley  debe se r  discutida por 
e l Congreso en e l cu rso del período de cía  
ses para que todos los sectores de la comu 
nidad u n ivers itaria  puedan presen tar sus 
puntos de vista.

P o r  su parte, la FU LN B A  ha convocado 
una M esa Redonda para e l m iérco les  16 y 
la  FU A  ha hecho un llam ado a "todos los 
sectores  del m ovim iento estudiantil, docen 
teyn od ocen te  para unificar ob jetivos y  co 
ord inar acciones com unes". Ambas in ic ia  
tivas son positivas, en tanto pueden consti 
tu irse en un punto de partida para organ i - 
za r  una verdadera  m ovilizac ión  de masas, 
condición de cualqu ier negociación, en tan
to só lo a pa rtir  del triunfo de una prueba de 
fu erza  contra la derecha y e l conjunto del 
gobierno y la burguesía podrá im ponerse 
la postergación del tratam iento en C ám a
ras y un am plio debate de 1¿ le y

caciones. A  princip ios de feb re ro  com ien
zan las clases en las facultades de la  UNBA 
y  actualmente hay importante 'oncurrencia 
a los cursos de verano en C iencias Econó 
m icas (10.000 estudiantes) y  en Medicina 
(4 .000 ). P e ro  lo decis ivo  es que las juven 
tudes pueden encarar la m ovilizac ión  como 
organ izaciones de u n ivers itarios, secunda

rios y trabajadoras porque es un asunto que 
atarte a todos. La prueba de que ello es po 
sible lo constituye el hecho de que la JP  ha 
reunido más de 3 0 .0 0 0  jóvenes en su mani 
festaciónde recepción al Presidente Torri 
j o s . . .

Se trata entonces de ponerse de acuerdo 
en torno a puntos mínimos pero fundamen
tales:

lo ) defensa de las actuales autoridades 
un ivers itarias; los rec to res  sólo pueden ser 
nombrados con acuerdo de las o rgan izacio  
nes estudiantiles;

2o) por e l tratam iento de la ley durante 
el período lec tivo , para que una Asam blea 
General U n ivers itaria  se pronuncie sobre 
su contenido;

3o) por la convocatoria a un inmediato 
acto de masas en Congreso (y  en las leg is  
laturas provincia les) por parte de todas las 
juventudes políticas que se reclam an de la 
liberac ión  nacional. e

LA LEY:

—iTIENE ASPECTOS POSITIVOS?
H  Los Juventudes Peronista y ra d ica l se han c re í 
do obligadas a destacar los aspectos que e n tie n 
den "p o s itivo s " del p royecto  de ley u n ive rs ita ria  
que e l gob ierno estó a punto de env ia r a l Parla 
m entó. Lo mismo h iz o  la JTP cuando se tra taron 
las reformas o la ley de asociaciones profesiona 
les. Resultado: lo  "p o s it iv o "  fue un buen pretex 
to  para t ira r  la to a lla  en e l momento dec is ivo .

Cuáles son estos mentados aspectos positivos? 
El com pañero S to ran i, presidente de la FU A, los 
in d iv id u a liz ó  en los s iguientes puntos: "ingreso 
irre s tr ic to ; e lim in a c ió n  de la d ife re n c ia  entre tra 
b a jo  manual e in te le c tu a l;  inserción de la U n i
versidad en la re a lidad  socia l y en e l proceso 
de lib e ra c ió n " .  ("E l M u n d o ", 16 de enero).

Es co rre c to  este p la n teo?

1) "Se podrán e x ig ir  estudios com plem entarios 
o vocac iona les  antes de acep tar la in corporac ión  
de alumnos a determimndas facu ltades a b a rre ro s " 
(Bases de la  le y , La N a c ión  6 /1 ). Q ué ir re s tr ic to  
es este ingreso1.

Además, "en  cuan to  a las carreras se las divi_ 
d irá  en etapas para cada una de las cuales se 
preven títu lo s  in term edios y h a b ilita n te s " . Este 
p lon teo  -fo rm u lad o  prim ero por O n g a n la -  estó 
conce b ido  para f i l t r a r  e l acceso de los estudian 
tes a l t í tu lo  m áxim o, lo  que lo  c a l if ic a  como ÍT 
m ita c io n is ta  y d e sca lifica d o r.

Pero tam b ién, “ la co n d ic ió n  de a lum no regu 
la r se probará por la  asistencia o b lig a to r ia  a las 
c lases" - y  no solo por la deb ida in sc rip c ió n  en 
la m ate ria  que se qu ie ra  re n d ir. N i que d ec ir 
que esto cons tituye  una seria lim ita c ió n  para los 
compañeros que traba jan .

Lejos de ser "p o s it iv o " ,  e l p lan team ien to  de 
la le y  en re la c ió n  a l ingreso es n eg a tivo . En la 
U n ivers idad de Rosario se está in ten tando  resta

b lecer los cursos de ingreso. Hay que com batir 
la ley por lim ita c io n is ta .

2) Bajo e l ca p ita lism o ,b a jo  e l régim en de ex 
p lo to c ió n  del hombre por e l hombre, es im posi
b le suprim ir lo d ife renc ia  entre e l trab a jo  ma
nual e in te le c tu a l.  Las funciones d irigen tes , in-« 
te le c tu a le s , de la producción cap ita lis tas  son co 
da vez más, un m onopo lio  del c a p ita l,  del gran 
c a p ita l,  que a rru ino a la pequeña burguesía y 
la envía o l campo de los trabajadores "m anua
les". Los cap ita lis tas  entienden osí la supresión 
de la d iv is ió n  m encionado, como lo  hocen igun l 
mente cuando hablan de "s o c ia liz a c ió n " .  Qué en 
tienden por esto? Un m onopolio  p rivad o  cada 
vez mós b ru ta l que "s o c ia lic e "  en unidades más 
am plias la producción -a n te ' dispersa por lo pe 
queña prop iedad. Q i '4 se entiende por suprim ir 
las d ife renc ias  entre el traba jo  manual e in te le c  
tu a l?  Enviar a los estudiantes a las fáb ricas , ta 
lleres y o fic in a s , con e l n ive l de c a lif ic a c ió n  
que rengan, pora ofertar mano de obra barata y 
re duc ir la pob lac ión  u n ive rs ita rio .

Por esta teoría  de "e lim in a r la d ife re n c ia ..."  
e l p royecto  de ley propone que las entidades e n  
presarías entren a la d irecc ión  de la U n ive rs ida d  
porque es en b e n e fic io  de e llas  que se va a pro 
ceder a esa "e lim in a c ió n " .

C ontra esta teoría  reacc ionario  oponemos:

* derecho a com ple tar los estudios.
* unidad ob re ro -e s tu d ia n til contra e l "p a c to  

s o c ia l"  y la exp lo ta c ió n  im peria lis ta  y bur 
guesa.

3) El "proceso de lib e ra c ió n  n a c io n a l”  es; pac 
to  s o c ia l, p re sc in d ib ilid a d , burocratism o p o lic ia l"  
en los s in d ic a to :, gendarmería en las fáb ricas , 
cód igo  p e n a l, a cc ió n  p a ra p o lic ia l,  le y  universi 
to r io .

Si e l com pañero Storani qu ie re  insertarse en 
este proceso precon izado por la le y .. . .  e

Las condiciones para ello existen a pe
sar de que muchas facultades están de va-
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(viene de la pág. 9)

repetido que no tengo el derecho de hablarle. Ha di
cho: “ He sabido ya de este asunto por Dzerzhinski, 
antes todavía de mi enfermedad. ¿La comisión ha pre
sentado el informe al Buró Político? ”  "Sí, lo ha he
cho; el Buró Político ha aprobado en general su deci
sión, por lo que recuerdo". Ha dicho: "Bien, pienso 
que hará su información dentro de tres semanas más 
o menos y entonces escribiré una carta". He respondi
do: "Tal vez no hagamos a tiempo en tres semanas".

5 de febrero, p o r la tarde (notas de M. C. Glaser)

V lad im ir Ilich ha llamado a las 7 (menos diez) a 
Lidia Alexándrovna, pero dado que ella estaba mal me 
ha lanado a m i.

Ha preguntado si ya había comenzado a escoger 
los documentos de la comisión georgiana y para qué 
fecha pensábamos terminar este trabajo. He respondi
do que habíamos subdividido los documentos y había
mos comenzado a leerlos y que, por lo que respecta a 
la fec^a, -oinabamos con terminar dentro del término 
que él nos había fijado, es decir, tres semanas. Ha pre
guntado cómo pensábamos leerlos. He dicho que ha
bíamos llegado a la conclusión que cada uno de noso
tros debía leer todo. "¿Es vuestra decisión unánime? "  
"S í"  V lad im ir Ilich se ha puesto a calcular cuánto 
t empo faltaba para el congreso. Cuando le he dicho 
que faltaba todavía un mes y 25 días, ha dicho que es
te periodo era tal vez suficiente, pero que si se produ
jeran ulteriores informaciones puede tornarse muy 
breve, tanto mas si se toma en consideración el hecho 
i;ue para llegar al Cáucaso se necesita aun más.

Ha dicho que él, ciertamente, deseaba que todos 
leyéramos todo, pero las tareas de nuestra comisión e- 
ran muy indefinidas.

9  de febrero (notas de L. A Fótieva)

Esta mañana ha llamado V lad im ir Ilich. Ha con
firmado que llevará al congreso la uestion de la Ins
pección Obrara y Campesina.

12 de febrero (notas de l . A. Fótieva)

V lad im ir Ilich esta peor. Siente mucho dolor en 
la cabeza. Me ha llamado por algunos minutos. Según 
■lar 3 llin irhna, los médicos lo han turbado a tal pun

to. que le temblabai los labio' Fórster (3) ha dicho 
ayer que '? eran categork «mente prohibidos los dia
rios, as sita. / la información política. A la pregun
ta de qu cosa se entitnde por esta última ha respon
dido: "P o r ejemp' 3, si le interesa el problema del cen
so de los emp eados soviéticos". Evidentemente, el he- 

o de que los médicos estuvieran tan informados ha 
**rtu rb • do a Vladimir Ilich Por lo que parece, Vladí- 

m ir II' >i ha tenido la impresión de que no son los mé
dicos qi «nes tienen que dar indicacione al C.C. sino 
el C.C. uien da instrucciones a 'os médicos.

14 de febrero (notas de L. A. FótievaI

Vlad ín .ir Ilich me ha llamado después de las 12. 
La cabeza no le duele. Ha dicho que está muy bien. 
Que su enfermedad es nerviosa, a tal punto que a ve- 
ces *• -t muy bien, es *ecir que la cabeza está perfec

tamente clara, y a veces está peor. Por ello debemos 
apresurarnos a resolver los encargos que nos ha dado, 
porque quiere sin más preparar alguna cosa para el 
congreso y espera poder hacerlo.

14 de febrero, p o r Ij  tarde

Ha llamado de nuevo. Tenía dificultad para ha
blar. Evidentemente está cansado. Ha hablado de nue
vo sobre los tres puntos de que se habia encargado. 
Sobre todo particularmente de aquel que más le preo
cupa, el de la cuestión georgiana. Ha rogado proceder 
rápidamente. Ha dado algunas indicaciones.

5  de marzo (notas de M. A. Volodicheva)

Vladimir Ilich me ha llamado alrededor de las 12. 
Ha pedido escribir dos cartas. Una a Trotski, la otra a

sión contra la  gu errilla  del Che en B oliv ia ; 
donde s e  preparó toda la participación yan 
quien el golpe fascista  de Chile. T re in ta  y" 
un m il m ilita res latinoam ericano pasaron 
por 1 s escuelas con trarrevolucionarias del 
canal, jactándose los yanquis del hecho de 
que bu^na parte de estos m ilita res han ll£  
gado al ' O d e r  e n  va rios  países sudam erica 
nos. P o r último, las tropas de "boinas v e r  
des" para actuar de urgencia en cada país 
sudamericano, se encuentran en el canal.

La política de K iss inger aplicada a la  
cuestión panameña consiste en efectuar a  ̂
gunas concesiones secundarias al gobierno 
de T o rr ijo s , a cambio de dejar en pie toda 
la plataforma de agresión im peria lista .

La dem agogia de T o rr ijo s  acerca  de la 
soberanía sobre e l canal ha serv ido  de cor 
tina de humo de la preparación ante sus pro 
pias narices del golpe fasc ista  chileno. E^ 
te tipo de acuerdos es la aplicación acaba 
da de la política de K iss inger para Latino 
am érica. Es el 'nuevo diá logo" de Estados 
Unidos con la región.

"M ed ios diplom áticos latinoam ericanos 
entienden que para Estados Unidos, un nue 
voacuerdo sobre e l canal rebasaría  e l con 
texto de las relaciones con Panamá y  s e r  
v ir ía  al secreta rio  de Estado, K issingerT 
como escudo e insignia para presentarse 
ante la próxima reunión de can c ille res  del 
h em is ferio  corx la 'prueba'de la nueva poli 
ca " (C larín , 8/1/74).

Publicado por primera vez en la 5a. edición rusa 
de las Obras Completas de V.l. Lenin. Editado en es
pañol p o r Cuadernos de Pasado y Presente.

31 Médico alemán al que Lenin, más tarde, se 
negará a ver.

4) La carta dirigida a Trotsky demandándole to
mar la defensa de los georgianos y la dirigida a Stalin 
amenazándolo con romper las relaciones personales

5) Asi termina el Diario. El 9 de marzo, un últi
mo ataque puso a Lenin fuera de combate, en el cen
tro mismo de la lucha que habia emprendido.

¿Y  PE RO N?__________________

N i duda cabe que Perón  apoyará las pr£ 
tensiones de Panamá, y  que aprovechará la 
ocasión para sacar de carpeta una entona
ción más an tiim peria lista  que los  d iscu r
sos donde plantea la represión , pacto so 
c ia l y  e lo g io  a los em p resarios.

Pero  hay otra cosa de la que tampoco ca 
oe duda: Perón  prom eterá  su apoyo si se a 
segura que T o rr ijo s  tendrá un com porta
miento "m oderado". En sín tesis, e l ro l de 
Perón  es frenar.

¿ P o r  qué ? Porque Perón  comprende que 
e l problem a a esca la  del continente es la 
tendencia de los trabajadores a su m o v ili
zación independiente. Que la menor c r is is  
revolucionaria  puede propagarse a los prin 
cipales países latinoam ericanos. Esto dic 
tó su conducta ante el golpe chileno Su po 
lít ica  in terio r está d irig ida  a ahogar el a¿ 
censo obrero.

Hay, por otra parte, una razón más. El 
gobierno peronista está, é l m ism o, embar 
cado en negociaciones con los yanquis, an 
te el brusco de ter io ro  de la burguesía euro 
pea; ahí están los m illones prom etidos por 
e l B1D  y las andanzas dei em presario  O rfi 
la.

En resumen: hay que apoyar las reiv in  
dicaciones panamefias señalando las l im i
taciones infranqueables del nacionalism o»

Quien es Torrijos (viene de la pág. 1 1 )

(4); trasmitir la primera personalmente por t *  
a Trotski y comunicarle !a respuesta lo más 
La segunda ha pedido no enviarla por ahora, 

que hoy hay algo en él que no marcha. Se 
en malas condiciones.

o (notas de M. A. Volodicheva)

e ha interrogado acerca de la respuesta a la pri- 
arta (la respuesta telefónica ha sido taquigrafia- 
a leído la segunda (a Stalin); ha pedido remitir- 

y tener inmediatamente la respuesta, 
tado una carta al grupo Mdivani. Se sentía mal.

a respuesta de Stalin ha sido recibida inmed'a- 
espués que él ha recibido la carta de Vladí- 
(La carta ha sido llevada por mí personal

mente a Stalin y éste me ha dictado su respuesta a 
Vladimir Ilich). La carta no ha sido todavía entregada 
a Vladimir Ilich porque él ha empeorado. (5)


