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■ , Qué ocu rr ió  el 12 «le J u lio ? ¿ F u *  la re 
m ilicia de Cám pora un acto  de ’ealtad con 
IV rón " t  Fu«. qu izás. un intento de rep a
r a r  el resu ltado condiciona lo del 11 de Mar 

para  d a r p aso a elecciones lim pias y  
agrar a Perón como presiden te?  ¿ Fuq

• li i k  im tiva. un  acto planificado de ante
mano o. d m enos, una consecuencia fatal 

«leí triunfo  e lecto ral del peronism o?

A p a r tir  del d iscu rso  de l’eron, del v ier 
nes 13. todos los v iv e ro s  del peronism o, 
s i le derei ha o de izquierda, contestan 
■>.» i firm al i v a ii»s in terrogan tes mencio

n..dos. Ninguna admitió, luego que l’erón 
dió el tono encubridor, que se tra taba  de 
na c r  s is  polífie que forzó a un golpe déos 
tado c i»il >. m ilita r Todos p refie ren  jugar 
la  parodia  «le la ñor ia l id a d \ re i te ra r  su a 
catam ie i”  .» Perón aila uno con argumen 
to s  opuestos.

Los hechos, sin em bargo, to n  dem asía 
do b ru to s . Si no fue una c r is is : ¿ p o r qué vo 
ló la izquierda peronista . Righi y P u ig (y e l 
*an elogiado Sub S ecre tario  Vázquez)?¿ Poi
qué Díaz itia le t tuvo que huir a Europa 
cuando a él le correspondía  - como p re s i
dente del Senado- la p residencia  p rov isio 
nal ? ¿ P o r q é siguen escalando puestos nii 
n is te r ia le s  los principales acusados de la 
m asac re  de Ezeiza (Osinde. López Rega. 
e tc .)  m ien tras  é sta  sigue s n a c la ra rse ?  
t  P o r qué. durante 48 ho ras , las radios en 
tra ro n  en cadena?

La perdida de contacto con la realidad 
de todos lo- bu rócra tas del peronism o -de 
d erecha  o de izquierda- ha llegado al pun
to de no d a rse  cuenta que ningún sec to r de 
la  c la se  o b re ra  se movilizó en favor del ac 
ceso  de Perón a la  presidencia . ( Todo le 
co n tra rio , el pro le tariado  e s tá  percibiendo 
todo esto  como una m aniobra golpista de Q 
nalidad reaccionaría).

C iertam ente, como ya lo dijo nuestro  
P artido , se tra ta  de una c r is is  política -y  
de la m áxim a im portancia .E l 11 de íarzo . 
como un aspecto de la institucionalización 
lan u ss is ta , triunfó Cám pora a la  cabeza de 
un A cuerdo Nacional, que im plicó la derro  
ta  lim itada  de la cúpula m ilita r lan i:ssis 'a  
y e l d e sa s tre  e lecto ral del balbinism o. A pe 
ñas 45 d ías después los sim uestos m uertos 
abandonan sus tumbas: los 6 m illones de vo 
tos no valen nada. Carcagno re su rg e  como 
todopoderoso á rb itro  polii co (y amigo de 
Perón) y  Balbín -el gran d erro tado - figura 
candidateudo a re c ib ir  7 m illones de votos 

a ra  la  v icepresidenc ia.E l velo engañoso se 
d e sg a rra : m entiras  que el 11 le m arzc 
triun faron  los 1 rabajadore Los* verdade
ro s  triun fado res  han sal-do de ¡s cuevas 
López Rega. Carcagno (es <k c ir  Lanusse) 
Balbfn.

Los perseguidos de hoy son tos  de antes: 
la s  regionales de Có -doba. Salta, etc .

El gobierno " p o p u l a a y ó  empujado 
por la  provocación de los m atones de Rucci 
s i a p e la r a la m is  ním  a re s is ten c ia  po 
pu lar y de ta izquit i da peronista . ( E sta se 
acordó  nial y tarde).

¿Cuál es la verdadera  causa de e s ta  c ri 
s i s ?  ¿C uáles son sus fuerzas fundam enta
le s  ?

EL ' COR I3( )BAZO": COMÍ EAZO DE l NA 
_____ SITUACION REV OLI'CION A RIA

El ''o rdobazn ' v la huelga general del 
•’>0 ríe Mayo de P '6 '1 produjeron un sa lto cu a  
2

POR QUE CAYO
litativo  en el pafs se pasa de una c r is is  
p re rrevo luc ionaria  a una situación rev o lu 
c ionaria .

A la  c r i s i s  política perm anente de los go 
b iernos g o rila s  que se suceden desde 1955, 
y a la m is e ria  económica de la s  m asas en 
constante agravam iento, se agrega un t e r 
c e r  fac to r fundamental: e l inicio de una ac 
ción h is tó ric a  de {as m asas s in  p receden
te s  (el "Cordobazo" sólo se puede parango 
nar a la sem ana  trag ica  de 1919). Nos refe  
rim os a la  huelga política de m asas  activa, 
ganando la  calle  y con levantam ientos p a r 
c ia les . Esto agudiza, a su turno.de una ma 
ñera  nunca v ista , la c r is is  gubernam ental.

Este sa lto  cualitativo abrió  en la A rgén 
tina el período político concreto  de la  lucha, 
, o r el poder ob re ro . Los ro s a ria zo s , tucu 
manazos y mendozazos; el su rg im ien to  de 
sindicaios y com isiones in te rn as  c la s is ta s ; 
todo esto  confirm ó que se conjugaban la c iú  
s is  cap ita lis ta  y el combate o b re ro  para  
c r e a r  una nueva situación política que sólo

cu lm inará  con la v ic to ria  del m ilita r ism o  
fascis ta  o la revolución p ro le ta ria .

P ara  d esv iar e ste  cu rso  el alto  mando 
eligió el cam ino de la " in s titu c io n a liza 
ción". ¿Que sign ifica?  A provechar que la 
c lase  o b re ra  argen tina  no tiene un partide 
revolucionar o. pa ra  lle g a r a un acuerdo 
con el peronism o en defensa de la  sociedad 
cap ita lis ta  y el régim en de la propiedad pri 
vada.

La "¡: stitucionalización" significa esto: 
como las FFAA no pueden en fren ta r so las 
i las  m asas  tra tan  de poner al peronism o 
de su lado de la b a rric a d a . P a ra  e sto  los 
m ilita res  le ceden una parte  de su poder, 
y el gran  capital cede una parte  de su l.ege 
monfa política a la burguesía nacional y a 
la bu rocrac ia  s ind ical.

¿Cuál es  la m isión del peronism o en es 
t e desvío "institucional" ? D esorgan izar a 
las  m asas, h a ce rle s  acep tar la  esenc ia  
de los planes que la d ic tadura  no pudo im 
poner; "depu rar"  la s  organizaciones o b re 
ra s  de elem entos c la s is ta s . Es con este  ob 
jetivo que el gran  capital im p eria lis ta  da 
un paso a trá s  y com parte un poder que a n 
te s  usó con exclusividad. Se esconde, a sí. 
tr a s  un gobierno "popular" -p a ra  m ejor de 
fender su propiedad monopolista del emba 
te de ta lucha o b re ra .

A tra v é s  del re tiro  de la  candidatura  de 
Perón, de la form ación de la llo ra  del Pue 
blo de la orden de tregua  so c ia l.d e  la  pro 
m esa de a rm a r  un gabinete típicam ente pa 
tronal; a trav és  de esto  se e s tru c tu ra  el 
Gran A cuerdo Nacional o lo que es lo m is

mo el s is tem a  de g aran tías  al g ran  cap ita l. 
Es por eso  que. a p esa r de la caó tica  sitúa  
ción en que en tra  cada vez m ás L anusse  
por la lucha de m asas  (situación que agudi 
za sus choques con C ám pora y Perón), la 
cúpula m ilita r p re se rv a  la  sa lida  e le c to ra l.

DEMOCRACIA PARLAMENTARÍA Y 
AVANCE DE LA SITUACION REVOLUCIO 
NARIA

El 25 de Mayo, asciende entonces,un go 
b ierno  que tiene una contradicción  funda
mental: sube pa ra  poner en vereda  el a s 
censo com bativo de la c lase  o b re ra  y h ace r 
cum plir lo s  planes pa trona les, pero  tiene 
que ap lic a r m étodos dem ocrá ticos , porque 
sólo puede d e r ro ta r  a la s  m asas  usando con 
t r a  e lla s , la s  ilusiones que los tra b a ja d o 
re s  tienen en el nuevo gobierno.

Cám pora y Perón  com prenden que lo que 
ata a los explotados al gobierno e s  la c r e 
encia de los o b re ro s  de que éste  e s  su go
bierno. El peronism o no puede d e s tru ir  de

EL FRENTE
inm ediato e sa s  ilusiones, porq ;e c o rre  el 
riesgo  de que el p ro le ta riad o  lo enfrente , 
con m ás encarn izam ien to  que a Lanusse .
Pero , al m ism o tiem po, tiene que t ra b a ja r  
pa ra  e l cap ita lism o , p a r a e l 'p a c to  socia l, 
lo que conduce a la  desilusión  de los trab a  
jad o res  en e l flam ante gobierno. Es una en 
ce rro n a  que no tiene solución en e l m arco  
democ rá tico .

El de C ám pora fue el gobierno más d e 
m ocrático  que tuvo la A rgentina desde 191 6.
Toda la  burguesía  gobernó (no sólo una frac  
ción de e lla ), sea  por medio del parlam en  
to o iel acta  de com prom iso  que firm aro n  
todas la s  en tidades e m p re sa ria s . El verda 
dero  gobierno seguía  siendo, sin em bargo, 
el g ran  cap ital, porque sus poderosos int£ 
re se s  no fueron tocados. La dem ocracia  
p a rlam en ta ria  fue un d is fra -  tr a n s ito r io  
("popular") que se puso la g ran  bu rguesía .

Los partidos burgueses exigían que e lp £  
ronism o re sp e te  e l parlam ento  -porque e -  
ra  el medio para  h a ce r  efectivo e l contro l 
de todas la s  fracc iones c ap ita lis ta s  sobre 
el gobierno. Las m asas  exigían que se re s  
pete la  dem ocracia , es d ecir, el derecho 
a ech a r b u ró c ra ta s , a ocupar fáb ricas  por 
sus reivi d icaciones, a hace r re s p e ta r  la 
dem ocracia  s indical y a lucha r por el sa la  
rio  y la plena ocupación. P o r e sto  el a seen  
so de C ám pora dió m ayor im pulso al aseen 
so de m asas .

CAM PC® A CAE P O .í.U E  F  RACA S A 
FN CONTENER A LOS TRABAJADORES 

c o r ;  METODOS DEMOCRATICOS

Que el objetivo del gobierno de Cáinpo-



CAMPORA
ra  fue fo r ja r  el fren te  único <]e los c ap ita 
l is ta s  y d e so rg an iza r al p ro le ta riad o  que
dó probado hasta  el hartazgo . Pacto Social 
para  los c ap ita lis ta s , p reservac ión  de los 
a ltos mandos g o rilas  y de los to r tu ra d o re s  
congelam iento de las  p a r i ta r ia s ,  plan eco 
nóm ico con rab iosos subsid ios a la p a tro 
nal, llam am ien tos a d e so c u p a rla s  fáb ricas  
p a rá lis is  total con tra  los golpes en Chile y 
Uruguay, escam oteo  (que lo hace polftica 
mente cóm plice) con la  m asac re  de Kzeiza. 
Con el cuento de la lealtad  de Cám pora a 
Perón (y la re a l lea ltad  a la burguesfa), a 
quél no hizo nada por defender su gobierno 
con tra  la avalancha de ' '" re c h a .

l,o c ie rto  e s  que C ám pora frac a só  en 
con tener a la s  m asas  con m étodos dem ocrá 
tico s . Cómo lo iba a lo g ra r  si su política e 
ra  cap ita lis ta ! D espués de la s  e x h o rtac io 
nes de Abal Medina, Righi y la Juventud Pe 
ro n is ta  pa ra  que no se ocupen fá b ric a s , se 
alcanzan los picos m ás a ltos de nuelgas, o 
cupaciones y destitución  de burO crá tas. Es 
ta  fue la  re sp u esta  o b re ra  al p lan patronal!

Sólo a la luz de esto  puede en tenderse  la 
m asac re  de Ezeiza. Fue un intento t e r r o 
r is ta  pa ra  c o r ta r  el p roceso  dem ocrático; 
su d estinata rio  fundam ental e ra  la  c lase  o 
b re ra .  Fue un plan conciente d é la  derecha 
peron is ta  y el alto mando. El abrazo  Perón 
-C arcagno  indica hasta  que punto el prim e 
ro  ha avalado el significado p rlitico  del 20 
de Junio.

L as exhortaciones desm ov ilizado ras de 
Perón y la  m asacre  de E zeiza tam bién f ia  
casa ro n , t i  movim iento obre i o siguió en aj 
za. El golpe del 12 de Ju lio  e pa ra  c o r ta r  
e s ta  situación de ra íz .

Es fácilm ente com prensib le  que, ante 
e sto , las  p res iones  m ilita re s  y pa trona les  
aum entaron . Perón da la  voz de orden cal_i 
ficando los p rim ero s  d ías del gobierno de 
Cám pora de "v ac ilan tes" . E ; que todo el 
plan económ ico c o r r ía  e l rie  go de sucum 
b ir por la re s is te n c ia  ob rer. . En realidad  
este  plan ya ha fracasado , c o n o  lo dem ues 
tra n  los obstáculos levantados por los dis

ia argen tina  se ha presen tado  como candi 
dato al gobierno por medio de un iolpe.1 
ta con trad icción  nos dice que no e puede 
d e te n e re l ascenso  ob re ro  sán c o rta r  e l pro 
ceso  dem ocrático .

LASTIRI, REPRESION SELECTIVA Plíl- 
PARANDO EL GAN PERON- CARCAGNCV 
_________________BALBIN_____________

Por esto  el gobierno L a s tir i  adem ás de 
patronal responde a la  derecha rep res iv a . 
L lanib í, Vignes y e l m ism o L a s tir i  tienen 
fu e rte s  vínculos con los sec to re s  gorila; 
que gobernaron en lo s  últim os 18 aflo- . No 
es  suficiente d ec ir  que se p rep ara  una can 
d idatura  Perón-B alb ín . hay que d ec ir, ade 
m ás. que se tra ta  de a r tic u la r  un gobiern 
fuerte  co n tra  las  m ovilizaciones de m asas 
que se salgan del cuadro  aceptado ( e s  dt 
( ir . controlado por la  bu rocrac ia ).

Ya se in tervino a la com bativa regional 
saltefta. Existe la am enaza del desp laza 
miento "orgánico" de Salam anca y Tosco 
de la CGT de Córdoba (p a ra  algo Rucci y A. 
López se pusieron de acuerdo). C om olodi 
ce el d ia rio  de G elbard, ,a O pinión(17/7), 
'Son los 40 días que le hacen fa lta  (a Perón) 
para  d ep u ra r a la izqu ierda ah istó rica  
(sic). . . d ep u ra r al s ind icalism o de sus ver 
tien tes  c la s is ta s" . De ahí - prosigue el di¡ 
r io -  la necesidad h is tó rico -p o lítica  que tic 
ne Perón de fo r ia r una a lianza con B a lb ín ... '

ELECTOROL CUBISTA

Perón con Carcagno y López Rega con Gelbard . 
Artífices del "GAN"

tin to s  partidos  (por nazones d iferentes)con 
t r a  el paquete de leyes económ icas.L a UCR 
exige m as m oderación en las  m edidas 
'n ac io n a lis ta s" , el frondicism o e x i^ e  
la en trega  l is a  y llana al cap ital e x- 
cran jero . Ninguna exigencia e s  rea lizab le  
con e l p ro le ta riad o  com batiendo La c r is is  
del plan económ ico e s , pa ra  la  burguesía  , 
un problem a político ( lé a se ,fre n a r  a la  cía 
se).

LA CRISIS FUE PROVOCADA

La destitución  de C ám pora no fue, sin 
em bargo, el resu ltado  "n a tu ra l"  de las  con 
trad icc io n es  de su gobierno. Ninguna c lase  
socia l m anifestó públicam ente una d iscon
form idad equivalente al rec lam o  de su de
rro cam ien to . El gooierno e ra  un exponen
te del equ ilib rio  tra n s ito r io  que se operó 
en e l país después del 11 de m arzo: no h a 
bía un gobierno que e n fren ta ra  ab iertam en  
te en la s  m asas, m ien tra s  que e s ta s  ta m 
poco ligaban su lucha an tipa tronal y antibu 
ro c rá tic a  a una lucha con tra  el gobierno . 
Más aún, C ám pora e ra  v isto  como el ala 
izqu ierda.

P ero  los fa c to re s  apuntados decid ieron  
a C arcagno y a P erón  a dar un golpe p re 
ventivo, que frene e s ta  situación, in s ta u 
rando un gobierno fuerte  que r e s tr in ja  las 
lib e rtad e s  d em o crá ticas  y ponga orden en 
la  activ idad  p a rlam en ta ria . P a ra  e ste  go l
pe preventivo se m ovilizaron  los Rucci y 
C ía. No se puede hab la r de c r i s i s  po lítica  
s in  ind icar tam bién  que hubo un golpe de .e£ 
tado . El hom bre con m ás votos en la  histo

LA CRISIS SOLO SE HA \ PLAZA DO

El GAN con Balbín o con quien sea  no 
resuelve  la c r is is  del gobierno p e ro n is ta , 
porque e lla  se deriva  de q u e re r ap lic a r u- 
na po lítica  cap ita lis ta  a un o ro le ta riado  en 
a scenso . Perón quiere  nuevas e lecciones 
pa ra  re c o g er un mandato con tra  e l c lasia  
mo. P erón  qu iere  ap la s ta r  este  ascenso .

Que P erón  no encuen tra  fácil s a l i r  de la 
c r is is  y del rég im en  dem ocrático  lo de
m uestran  lo s  7 d ías tra n s c u r r id o s  sin  que 
se fo rm aliza ra  el acuerdo con Balbín. Es 
que este  acuerdo hab rá  de provocar la c r i 
s is  en la izquierda peron is ta  y en el rad ica  
lism o. E stán dem asiado vivas la s  ilu s io 
nes dem ocrá ticas  de la s  m asas  como para  
que P erón  pueda darle  un co rte  inm ediato 
al p roceso  dem ocrático . Y dem asiado v i
vas en un gobierno peron is ta  como para  
que P erón  nom bre su ceso r a Balbín.

LA RESPUESTA ES 
EL FRENTE ELECTORAL CLASISTA

El choque en tre  la s  ilusiones dem o crá 
tic a s  de los tra b a jad o re s  y la  rea lidad  del 
gobierno de. C ám pora, a s í  como el choque 
que s u fr irá n  ante un acuerdo  con Balbín o 
López Rega, com prom ete a todos los partí 
dos que se re iv ind ican  como rea lm ente  an 
t i im p e ria lis ta s  a co n stitu ir un fren te  e le c 
to ra l por la  independencia o b re ra . Este 
fren te  debe responder a l p leb iscito  por Pe 
rón con la  e s tru c tu ra c ió n  de una alternati>- 
va pa ra  que se exp rese  la vanguardia obre 
ra . El avance e lec to ra l que hagam os con 
este  F ren te  convertirán  en d e rro ta  lo s  mi 
Uones de votos que aún pueda sa c a r  el GAN.»



¡Defender a Córdoba 
con los métodos de 
la movilización obrera!

■ Inmediatamente de producida la caída de Cám 
pora, los Osinde y los Rucci largaron una ufen 
siva contra la Regional Córdoba Bandas arma
das asaltar >n los locales de la CGT cordobesa, 
de Luz y Fuerza y  del Smata. Carcagno viajó e¿ 
pecialmente a Córdoba pora discutir y poner en 
práctica el operativo contra Córdoba.

El iueves 19 los diarios titularon "superada 
la cris.s cordobesa” . Fn realidad, el ataque con 
tra el movimiento obrero cordobés ha tomado 
un nuevo curso.

En la reunión con Lastiri, Rucci y Lorenzo 
Miguel, Atilio López se comprometió a convo
car a un "plenario de gremios adheridos a la 
CGT (que) elegirá, de acuerd ) con las directi
vas de la conducción nacional de la central obre 
ra y con asistencia de sus dirigentes, la nueva 
mesa de la delegación regionalen Córdoba".(La 
Nación, 19/7).

Fs evidente que el peronismo que se dice 
combativo ha llegado a un acuerdo con la buro
cracia cegetista. FI operativo será el siguiente 
se unificarán "las 62", se elegirá una nueva me

sa y sobre esta base se reorganizará la Re
gional, buscando desplazar a Tosco y Salaman
ca. Sobreestábase, los Osinde y los Rucci bu_s 
can preparar las condiciones para derrotar al 
aguerrido proletariado cordobés.

FI acto programado para el viernes, origina 
riamente convocado para hacer frente al ataque 
de Rucci, fue transformado en un acto de res
paldo a la Candidatura de Perón. Ce esta for
ma, consecuente con los acuerdos arribados con 
Lastiri y Rucci, el peronismo combativo se a- 
copla a las maniobras de la derecha, rompien
do el frente único de todos los explotados contra 
la reacción y la derecha. Con el lema "Perón- 
presidente", los "combativos" nada dicen sobre 
la vicepresidencia para Balbin, o mejor dicho, 
la encubren.

ta  defensa de la combativa Regional cordo
besa solamente puede hacerte con los métodos 
de la movilización obrera. Los acuerdos de A- 
tilio Lopez-Rucci preparan la derrota obrera. 
La "reorganización" que se está montanc’o es 
contra los trabajadores. Aquí se comprueba lo 
nefasto de confiar, de exaltar la "unidad comba 
tiva regional" como lo hizo el PCR v el PC.

La única reorganización posible en defensa 
del proletariado, contra los Osinde y Rucci, es 
el Congreso de Bases, de los delegados de fá
brica, que elija una dirección de clase, compro 
metida con los intereses de los trabajadores.

Con estos métodos, defender a la Regional con 
tra  la reacción y contra los acuerdos secretos 
dirigidos a aplastar a la clase obrera. •

■ Un mes ya ha tra n scu rrid o  desde la ma 
sac re  de Ezeiza.

Durante esto s  tre in ta  días no ha salido 
ningún informe oficial sobre  los hechos del 
m ié rco le s  20 de jumo; a medida que pasan 
los d ías c recen  los testim onios del a ten ta 
do an tiob rero  fa sc is ta  que prem editadam en 
te e jecu taron  la derecha política _ sindical 
del peronism o.

El bárbaro  y c rim ina l ataque c o n tra rre  
volucionario de Ezeiza e s  e l antecedente dji 
re c to  de la  c r is is  política actual, ab ie rta

PFRON NO ABRF LA BOCA POR ESTO

¿QUE PASA CON EL INFORME 
DE LA MASACRE DE EZEIZA?

con el desplazam iento de Cám pora de la 
p residenc ia . En e sto s  últim os hechos, co 
mo en la m asacre  de Ezeiza, actuaron los 
m ism os pro tagonistas: los Osinde y los Ru 
cci, •'lentados por los altos mandos m ilita  
re s  y el im peria lism o.

LANUSSE SIGUE DISCURSEANDO FN LOS CUARTELES

una radiografía del alto mando 
demuestra
que está copado por gorilas

t  '.a s  fuerzas arm adas constituyen el bas 
tión  de la con trarrevo lución  go rila  an tio 
b re ra .  Desde e l 25 de mayo, e3ta carac te  
rización  de los altos mandos no ha sufrido 
ninguna modificación. La polftica seguida 
por el peronism o - respec to  a la s  FFAA- 
na p reservado  las  posiciones de la  cam a- 
da de oficiales que tuvieron un papel prota 
gónico en los golpes y consp iraciones anti 
pe ro n is ta s  desde el 51 hasta  la  fecha.

En los últim os 45 dfas, sólo pasaron a 
r e t i r o  10 generales, 3 a lm iran tes  y 2 b r i 
g a d ie re s . A esto  se ha reducido toda la d£ 
magogia Je c ie rto s  sec to res  del gobierno 
que, como el de Righi, s irv ie ro n  como co 
b e r* jra  de "izquierda" a la política de re s  
peto a l alto mando m ilita r co n tra rrev o lu -

La re v is ta  M ilitancia, de orientación  pe 
ron is ta , dió cuenta en sus últim os núm eros 
d é la  abrugnadora com posición go rila  de la 
oficialidad m ilita r . La mano derecha  del 
dic tador L anusse, el coronel F ran c isco  
C ornichelli, quien fue enviado a M adrid pa 
ra  lle g a r a un acuerdo con Perón hace dos 
aflos a trá s ,  ha en trado  nuevam ente en fun 
ciones. El jefe del reg im iento  G ranaderos 
a caballo, Daniel G arcfa ("P erdón pero no 
olvido" , re firiéndose  a Perón), fue tra n s -

(continúa en la página 9)

Es un hecho que la investigación ordena 
da por el gobierno ha sufrido  una dilación 
to ta l. Según el d ia rio  La Nación los in fo r
m es de Solano Lim a y Taiana absuelven  a 
b ie rtam ente  a Osinde y culpan a ^ " e x t r e 
ma izqu ierda". En cam bio, los datos reco  
gidos por el ex can c ille r Juan  C arlo s  Puig 
re v e la ría n  los nexos y la  to ta l re sp o n sab i
lidad de R ucci y Osinde en la m a sa c re . Sin 
em bargo, lo s  in fo rm es aún no han sido da 
dos a conocer lo que re fle ja  la  inm ensa pre 
sión que la  d erecha  pe ron is ta  e s tá  e je rc ien  
do pa ra  ech a r un manto de som bra  sobre 
la investigación . Se ha llegado a a f irm a r , 
inclusive, que la ofensiva de O sinde, L ó
pez Rega y  R ucci sobre e l gobierno de Cám 
pora se p rec ip itó  por re fe ren c ia  a la  posj^ 
ble aparic ión  de un folleto Jonde se ponen 
de re liev e  la s  v inculaciones c o n cre tas  del 
aparato  s ind ical, y de O sinde, con la  m asa 
e re  del 20 de junio. E ste inform e hab ría  a -  
p resu rad o  el desenlace de la  situación . Se 
sabe que re su lta ro n  m u erta s  m ás de 60 per 
sonas; la s  m utilaciones de los cuerpos han 
sido a tro c e s .

Sin em bargo , aun no ex isten  indicios de 
la  aparic ión  de ta l inform e. E lex  m in is tro  
del In te r io r  se re t iró  del gobierno sin  d e 
nunciar públicam ente a los culpables y sin 
e x ig ir un castigo . De hecho, se v is lum bra  
un c la ro  intento de e n te r r a r  la s  derivacio  
nes d t lo s  hechos de E zeiza  con un g iro  a 
la  d erecha  en la  situación  po lítica .

Como lo d ijé ram o s, los acon tecim ien-

(I VKIC0KINAD0I totdokes y titular de l« legianal de lt central obrera de lo pravm- 
cis. Afilia Lapa!, estrecho lo mana de pretorio da la C.6.T. nocional, ksí lueti, se 
llanda ni al acuerde lograda en el coaf ida politice gremrol Asisten a la escena al 
pmifentt lastiri (en el cantral al ministre l amar (o lo izquierda) y el dirigente me- 

ta úrnco Miguel lo lo derechol



LA JUVENTUD PERONISTA 
EN UNA ENCRUCIJADA

■ La Juventud Peronista ha hecho riel autoenga 
ño una norma de conducta política. Incapaz de 
defender al gobierno de Cámpora de losataques 
de la derecha, terminó justificando su caíria co 
mo una nueva "táctica genial" de Perón contra 
los Osinde y los Rucci.

Para los sectores de la JP  la caíria de CSm- 
pora no fue "la consecuencia de un grupo rie au- 
riaces sin respeto" (FI Descamisario).Sin embar 
go, en el mismo número reproducen una infor
mación rie La Gaceta rie ta  Plata en la que Ló
pez Rega riice que "la renuncia de Cámpora fue 
un trabajo nuestro". Los propios "audaces sin 
respeto" confiesan sus m.i ni obras pero la JP p re  
fiere no sacar sus conclusiones.

Sí la caíria no tiene nada que ver con el "gru 
po de audaces" y sí en cambio con "la aspira
ción del pueblo". Por qué se echó a Righi? Por 
qué Perón no condenó la masacre de Fzeiza , y 
más aun, ahora se lo trata de responsabilizar a 
Righi?. Por qué se reforzó todo el elenco dere
chista?

Con el mismo autoengaño que aceptaron que 
Righi era inamovible, ahora los sectores de la 
JP  se contentan con la promesadeque Puiggros 
es el inamovible. Pero lo real, es que la dere
cha organizó y organiza su contraofensiva; asal 
tó la CGT de Salta, echó a Righi y Puig y prepa 
ra  el ataque a fondo contra Córdoba.

to s  del 20 de junio han sido un conato de 
g u e rra  civ il a b ie r ta . E ste  conato e s tá  v i
s ib lem ente  re lacionado  con lo s  últim os a - 
sa lto s  se m ifa sc is ta s  a la  CGT Córdoba, al 
Smata y Luz y F u e rz a . E stos a taques con
t r a  o rgan izaciones o b re ra s  com bativas y 
c la s is ta s  e s  parte  de una ofensiva de t e 
r r o r  blanco con tra  la  vanguardia de la  cía 
se o b re ra , con tra  su s  d irig en tes  m ás con 
secuen tes

No es  aquella uñar afirm ación  g ra tu ita . 
Según el órgano p e ron is ta  de izqu ierda" Mi 
litan c ia"  ; " la  d is tribuc ión  de arm am ento  
continúa y hay lu g a re s  como el T ea tro  Mu 
n icipal G eneral San M artín  y e l Automóvil 
Club donde la  gente de Osinde y de Ifliguez 
se o rgan iza , se p re p a ra , se d isc ip lina ''. 
Se ve, en tonces, que los hechos de Ezeiza 
han sido el p r im e r paso de una s e r ie  de a 
ten tados con tra  la  c la se  o b re ra  y sus orga 
n izaciones de defensa.

Un m es es  m uchísim o tiem po pa ra  no 
d e c ir  nada sobre  un a tentado de la  gravís_i 
ma envergadu ra  de los hechos de E ze iza! 
P erón  no ha dicho una so la  pa lab ra  sobre 
los cu lpab les m ien tra s  é s to s  en tran  y s a 
len  de G aspar Cam pos! Hay que im pedir 
que la  b a rb a rie  a n tio b re ra  y c o n tra r re v o 
lu c io n aria  de E zeiza  sea  o scu rec id a . L u 
chem os por una Com isión Investigadora  de 
la s  o rgan izaciones o b re ra s  y la s  tenden
c ia s  que se rec lam an  c la s is ta s  y revolucio  
n a r ia s  que dé a los cu lpables su v e rdadero  
m erec ido . •

Los sectores rie la JP  dicen que la caída de 
Cámpora es "la combinación de la aspiración de 
un pueblo" con "la lealtad rie un incondicional 
compañero". Cuál es el nuevo engaño?

Que la caída de Cámpora fue preparada por 
los Osinde y Rucci con el respalrio de Carcagno

para consolidar un acuerdo político-electoral 
con el balbinismo. Los sectores de la JP  lar
gan ahora una fórmula ya quemada como la de 
Perón-Cámpora pero no denuncian la que se e¿ 
tá gestando: Perón-Balbín.

El Descamisado exalta los elogios de Perón 
a Cámpora comparándolos con los que virtió so 
brc la figura de Evita el día del renunciamiento
Y así es. En ambos casos. Perón cedióala Pr£  
sión de la derecha militar y para encubrir esto 
exaltó en ambos casos a los renunciantes.

Nuestro partido propugna y combate por el 
frente único con la JP  y todos los explotados con 
tra la reacción, contra la derecha. Pero se se 
para abiertamente del autoengaño de la JP  por
que conduce a todo el movimiento a un callejón 
sin salida, y, peor aún, a servir de cobertura 
de los ataques derechistas. •

CARLOS P ELLEG R IN I

Importante pronunciamiento
dei rector

■ A diferencia de sus pares de las facultades, el Rector del Co 
Iegio Carlos lellegrini (dependiente de la Universidad) no puso 
su renuncia a disposición cié Perón, sino que declaró, a r:te una 
asamblea de los estudiantes, que su puesto estaba solamente a 
disposición de los docentes y estudiantes del establecimiento.

La TFRS saluda este pronunciamiento del rector del colegio 
y se moviliza por las reivindicaciones de lucha contra el lirnit 
cirmismo, la reacción y la "reforma educativa", bregando por 
la constitución de la Comisión de Asesoramiento y Control del 
interventor con las organizaciones de los docentes, estudiantes 
y no-docentes. 0

Importante movilización, pero
■ Por iniciativa de la JUP y >. n 
tervención de la Universidad r 
alizo, el martes 17, frente a n 
cias Fconómicas, una conce, rn 
ción estudiantil de apoyo a las a 
toridaries universitarias, con la 
presencia rie 10. 000 estudiantes.

Fsta concentración fue parte de 
la movilización iniciada a partir de 
la renuncia de Cámpora, : demues 
tra la voluntad del estudiantado u- 
niversitario de defender a sus pro 
pias conquistas contra la agresión 
derechista. Sin embargo, para la 
JUP el iin último de la moviliza
ción debe ser la mera confirma
ción de palabra del rectorado, y a 
sí lo anunciaron en su interven
ción.

Puiggros fue aún más lejos; di
jo que en los momentos críticos eo 
mo el que vivimos hay que tener 
cuidado, porque es cuando la ultra 
izquierda se une objetivamente a la 
ul traderecha, y llamó a apoyar al 
Ministro Taiana contra los enemi
gos de la Reconstrucción Nacional

sin perspectivas
Nada hay más peligroso que aij> 

'a r  la defensa de las autoridades a 
niversitarias de izquierda contra 
la derecha, de la lu"ha por liqui
dar los bastiones reaccionarios en 
el ministerio de Educación. Contra 
las promesas de Taiana de conser 
var a PUggrós está el hecho con
creto de que prepara una ley rea>_ 
cionaria de educación. Además, de 
nunciamos que el proposito de la 
derecha no es riepurar en bloque a 
los interventores, sino selectiva
mente (Testelboim, por ejemplo).

Detener la movilización, aislar^ 
la, es neutralizar al movimiento 
estudiantil frente a la ofensiva de 
'derecha (que ya liquidó a Righi, 
Puig e intervino la Regional Salta). 
Los Rucci, mientras tanto, atacan 
por sectores, pero en forma cen
tralizada, a cada bastión de la Iz
quierda.

Nosotros proponemos: Asam
blea General para disolver la Co
misión Domingorena, por una Ley 
Universitaria elaborada por docen 
tes, no-docentes y estudiantes, r



SEGUIR EL EJEMPLO
VICTORIA SENSACIONAL: SE CONSTITUYO LA

FEDERACION SECUNDARIA DE LANUS
Compañero Luis A. Pompa

HABÍA el flamante
SECRETARIO OENÍRAL

■ El dfa 14 de julio se rea lizó  en el Ene( 
N ol, J .  Kennedy, el Congreso Constitutivcj 
de la Federación de E studiantes Secunda
rio s  de Lanús. Luego de 4 sem anas de a r 
dua actividad en todos los colegios de la r<| 
g ional(discusión sobre  organización y p ro 
g ram a, asam blea por división y por co le
gio, confirm ación y e lección de delegados, 
c h a rla  con 300 com pañeros, e tc .)  °e con
c re tó  e s ta  a sp irac ión  de los secundarios co 
mo un im portante paso hacia la o rgan iza 
ción provincial y nacional. El Congreso con 
tó con la prescencia  de 120 delegados y 200 
com pañeros de base. La C oordinadora Pro 
FES garantizó la publicación previa  de los 
p royectos de declaración Constitutiva y Es 
ta tu tos, elaborado: en una reunión de co
ordinadora ab ie rta , la  que perm itió  que el 
conjunto de los com pañeros pudiera a p o r
ta r  a l debate de los m ism os. P o r o tra  par 
te, la Coordinadora se preocupó por asegy 
r a r  el orden y represen ta tiv idad  del Con
g reso , creando una com isión de poderes fis 
calizadora  de los m andatos de los delega
dos, a s í  como una com isión de seguridad 
'o rinada  por com pañeros de d istintos co le 
gios. En este  sentido el Congreso fue un e 
jem plo de o rganización  dem ocrá tica  y uni
ta r ia .

Un compañero hablando en nom bre de 
la  coordinadora, olanteó que este  congreso 
e ra  la  concreción de los com bates que en 
los últim os años venia librando la juventud 
estudiosa  y traba jado ra  con tra  la reg im en
tación y la enseñanza al se rv ic io  de los mo 
nooolios. Luego al g rito  m asivo de Viva la 
lucha contra la Reforma .' por el aumento 
presupuestario .' por la rev isión  de los r e 
glam entos discip linarios.' por e l medio bo
le to ; ¡or la escuela  la ica , única, e sta ta l y 
gratuita .' se dió ap e rtu ra  al congreso.

Se evocó el ejem plo de los com pañeros 
caídos bajo las  balas de la  rep re s ió n  g o ri- 
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la  a lo largo  de años de lucha, y fueron pro 
puestos los nom bres de C abral, Bello, V i- 
Ualba y Pam pillón pa ra  la p res id en c ia  ho
n o ra ria . La p residenc ia  efectiva  quedó en 
tonces en nanos de la coordinadora .

Un com pañero del co m erc ia l No2 r e a l i 
zó el inform e cen tra l del congreso: profun 
dizó sobre los puntos p rog ram áticos  y los 
métodos pa ra  im ponerlos. Señaló que el só 
lo hecho de e s ta r  reunidos m ás de 300 com 
pañeros en e l aula de ese  colegio re fle jaba  

■'as conquistas log radas con lam ov ilizac ión  
u n ita ria , m asiva e independiente (lib re  a - 
grem iación, m ovilidad, e tc .) .  D estacó la 
necesidad  de unificar a l conjunto del e s tu 
diantado secundario  en una FES a nivel na 
cional, so lid a ria  con la  lucha de los o b re 
ro s  y el pueblo. T erm inó saludando al con 
junto de los c en tro s  de estud ian tes c u e r 
pos de delegados y organ izaciones estudian 
tile s  que com baten por las  reivindicaciones 
del estudiantado secundario .

Luego del inform e cen tra l se discutió  el 
punto del presupuesto  educacional: por in 
m ensa m ayoría  de votos se aprobó las  pro 
posiciones de un delegado del Enet No2:"eT 
presupuesto  educacional no debe s e r  menor 
al 25% del p resupuesto  nacional y debe pro  
ven ir de un im puesto a la s  g randes fortu~  
nas"(unificando la propuesta  del nacional 
No2, que planteó la  duplicación del p re s u 
puesto) .

A lrededor de la  escuela  única se  centró  
el debate p o s te r io r. Un delegado planteó 
que la  m ism a debía s e r  entendida en el sen 
tido de que sólo debía e x is t ir  un único pro  
g ram a  de estudio tanto para  la enseñanza 
pública como para  la  privada. O tra  m oción 
planteaba 'a  escue la  única como la  liquida 
ción definitiva de la  ingerenc ia  del capital 
privado y de la  ig lesia  en el te rre n o  educa 
cional. La d iscusión  fue ex tensa y la  vo ta

ción a rro jó  un resu ltado  categórico : el 70% 
del Congreso entendió que la  e scu e la  la ica , 
única y e s ta ta l no e s  o tra  cosa  que la  exprtj 
piacion de los estab lec im ien tos  p rivados jr 
c le r ic a le s .

Al d a r  le c tu ra , a la  D eclarac ión  Consti 
tu tiva  con las  enm iendas co rre sp o n d ien tes  
se d eclaró  FUNDADA LA FEDERACION DE 
ESTUDIANTES SECUNDARIOS DE LANUS 
ante un e s trep ito so  aplauso  y júbilo  gene
ra l .  El e sta tu to  fue votado por unanim idad 
y se aprobaron  im p o rtan tes  definiciones so 
b re  la  d iscip lina; sobre  la  exim ición  de E- 
ducación fís ica  pa ra  los e stud ian tes  que t r a  
bajan, y pa ra  que é s ta  m a te r ia  se  inco rpo 
re  al h o ra rio  e sco la r; sobre  la  so lidaridad  
con la s  m asas  o b re ra s  y los pueblos de U- 
ruguay y Chile en su lucha con tra  la  o p re 
sión im p e ria lis ta , la  que fue aprobada en 
fo rm a unánim e, de pié y con una c e r ra d a  o 
vación por el conjunto de los p re sen te s . Se 
reso lv ió  l la m a r a la  brevedad a una confe
re n c ia  de p ren sa  y s a c a r  un boletín  pa ra  ha 
c e r  lle g a r  a  todos lo com pañeros las  re so  
luciones del congreso .

Luego se pasó a vo ta r la  Jun ta  E jecu ti
va de la FES. Un reconocido co m pañero , 
consecuente defenso r de los in te re s e s  obre 
ro s  en e l seno del m ovim ienro  estud ian til, 
fue cuestionado como m iem bro  de la  Jun ta  
E jecu tiva  por p e rten ece r a una agrupación 
política  (la  Unión de Juventudes por el So
c ia lism o). La re sp u es ta  no se hizo esp e ra r, 
el congreso  valo ró  el ro l de vanguardia  del 
com pañero dentro  de su colegio y de la  Co 
o rd inado ra  reafirm ando , con un ca lu ro so  a 
plauso, su p re sen c ia  en la  d irecc ión  de la 
F ederación . P o r últim o, el s e c re ta r io  g e 
n e ra l e lec to  c e r ró  el cong reso  planteando 
que a s í  como un grupo de com pañeros de 
Lanús había iniciado hace t r e s  año , ese ca

mino de lucha y o rgan ización , hoy con la  
m ism a f irm eza , con un p ro g ram a  c la ro  y 
con d ecisión  en el com bate, e s ta  F e d e ra 
ción debe s e r  el paso in ic ia l hacia  una Cen 
t r a l  Unica y N acional del estudiantado s e 
cundario . Denunció la  op res ión  im p e ria lis  
ta  y c ap ita lis ta  com o la  re sp o n sab le  d ire c 
ta  del desquicio  educacional, y de la  m is e 
r ia  de la s  m a sa s  de toda A m érica  L a tin a . 
E s ta  po lítica  de av asa llam ien to , no e s  e x 
clusivam en te  a rgen tina , po r lo cual e l Con 
g re s o  concluyó vivando la  Unidad la tin o a 
m erican a  del estudiantado secundario .

CONCLUSIONES

E ste  im portan te  avance del estudiantado 
secundario  e s tá  in scrip to  en el m arco  de la 
construcc ión  de una d irecc ión  de a lte rn a ti 
va, de c la se  y de com bate, que es  la  con~ 
qu is ta  m ás profunda que han obtenido la s  
m asas  a p a r t i r  del a scen so  o b re ro  iniciado 
con el C ordobazo

M ien tras  los tra b a ja d o re s , en innúm era 
b le s  ta l le re s ,  fá b ric a s  y o fic inas, d e s ti tu 
yen a los delegados b u ro c rá tic o s  y eligen 
com pañeros com bativos defendiéndolos de 
los a taques de la  pa tronal y de la  b u ro c ra 
cia , sacándose de encim a el c án c e r que u- 
s u rp a  sus  o rgan izaciones , los estud ian tes  
construyen  los in s tru m en to s  p a ra  la  lucha 
por la s  re iv in d icac io n es  a n tiim p e ria lis ta s  
Esto  no es  un m ero  hecho, los explotados 
están  seleccionando sus  m e jo re s  cuadros 
pa ra  co lo c arlo s  en sus puestos decisivos al 
fren te  de sus  o rg an ism o s pa ra  la  lucha. 
L os cañ ero s  tucum anos, los o b re ro s  de la 
construcc ión , lo s  m ecán icos de F ia t, los 
navales de A sta rsa , lo s  secu n d ario s  de La 
nús m u estran  a la s  c la ra s  e ste  p roceso : e s  
ta  necesidad  de la s  n a s a s  de una c e n t ra li
zación  rev o lu c io n aria  nacional y de c la se  •

■ Estuvimos en el vibrante Congreso de Funda 
ción de la Federación de Estudiantes Secunda
rios (regional Lanús). Centenares de estudian
tes secundarios reafirmaron, una vez más, su 
voluntad de organizarse en forma democrática 
y unitaria, con el objetivo de desarrollar con 
los métodos de la movilización independiente la 
lucha por sus reivindicaciones más entidas.sm 
tetizadas en su programa antiimperialista y de 
combate

Este es un reportaje al compañero Secreta
rio General elegido en el Congreso de fundación 
de la Federación.

PO: Cómo se gestó el proceso que desembo
có en la constitución de la regional Lanús?

R: En prim er lugar, debemos señalar que 
los estudiantes secundarios nos hemos incorpo 
rado al torrente de luchas acaudilladas por la 
clase obrera que se vienen desarrollando des
de el 69 hasta nuestros días. Dos combates es
te año señalan en nuestra regional este fenóme 
no: la huelga general de una semana del Enet 
No. 2, por la reincorporación de un coordinador 
y dos delegados, en una clara demostración de 
la defensa de la organización conquistada; y el 
paro solidario con los docentes, así como las 
huelgas contra la imposi ción de celadores ma
nifiestamente represivos en el Nacional No. 2.

Ante la necesidad de romper el aislamientc 
en que se encontraban estas luchas es que se 
constituye la Coordinadora Pro-FES, con el cía 
ro  objetivo de construir una organización perma 
nente de todos los secundarios de la zona. Cabe 
destacar que ha sido el Nacional No. 2 un pun
tal en el proceso de organización de nuestra Fe 
deración, que ha concretado un vigoroso Centro 
d Estudiantes, incorporando la experiencia de 
los técnicos en la lucha contra la Ley Fantasma

Del debate en  las divisiones, de la madurez 
alcanzada, arribam os al sábado 14 en que se re 
alizo nuestro prim er congreso

PO :Qué objetivos impulsáronla creación de 
la Federación?

R: Entendemos que la definición programáU 
ca del Congreso expresa la necesidad de la ju
ventud estudiosa y trabajadora de dar una re s
puesta a la situación de descalabro del aparato 
educacional. Nos hemos manifestado por el au 
mentó del presupuesto educacional, yaque e la¿  
tual es insuficiente para cubrir las necesidades

de la población. Muchos establecimientos se en 
cuentran en una situación de miseria (un sólo co 
legio de la regional tiene edificio propio), falta 
de m ateriales didácticos, el salario de hambre 
de los docentes, etc ., reflejan esta situación de 
miseria presupuestaria, mientras que los sub
sidios oficiales a la escuela privada han aumen 
tado en -estos últimos años.

Asimismo nos hemos definido Por la deroga 
ción absoluta de la "Reforma Educativa" y de 
las leves de descentralización 20014/15/16, por 
que esto significa la penetración imperialista en 
la educación, los intentos de adecuar la enseñan 
7.a a las necesidades actuales de la producción, 
es decir, la desocupación crónica, la miseria 
salarial, etc, con los métodos de la descalifica 
ción masiva de la juventud, y la limitación y se 
lección social; Por el medio boleto estudiantil y 
Por la revisión de los reglamentos disciplina
rios ■

Un importante punto en el programa definido 
es la lucha POR LA ESCUELA LAICA, UNICA, 
ESTATAL Y GRATUITA. Nos consideramos los 
continuadores de las luchas del movimiento es
tudiantil contra la ingerencia clerical y privada 
en la enseñanza, por que pensamos que el dere 
cho a la educación es un derecho inalienable de 
la población, que ha sido conquistado como fru 
to de largos años de lucha de los trabajadores y 
estudiantes.

PO: Con qué métodos piensa la Federaciór 
concretar estos objetivos?

R: Entendiendo que los objetivosqiienos mar 
camos no son más que las aspiraciones de los 
trabajadores en el terreno edücacional, los mé 
todos no podrán ser distintos: los de la movili
zación unitaria, masiva e independiente, los mis 
mos métodos que nos han permitido conquistar 
la derogación del Decreto De la Torre, délos b 
mitativos bimestrales, etc.

PO: Hemos escuchado vocear la consignaba 
luchar, a luchar, por una FESde masas a nivel 
nacional", ^ s  la FESde Lanús un paso en ese 
sentido ?

R: Sí, efectivamente entendemos nuestra Fe 
deración como un embrión hacíala construcción 
de la Central Unica de estudiantes secundarios 
nacional.

Así lo sientan nuestros principios. Y esto es 
así, porque el programa y los métodos para con

(continúa en la página 9)



ABRIL_________
RESONANTE

■ Desrués de 42 horas de paro in 
te rr ia patronal de Abril se vi6
o*- .gada a acatar la intimación del 

tinisterío, que aplicó la concilia
ción obligatoria levantando lis  sus 
pensiones que pesaban sobre dos 
miembros de la C. Interna.

ORIGEN DE1- CONFUCTO

Los trabajadores de Abril levar 
taron un pliego de reivindicacio
nes hace mucho tiempo posterga
das: rebaja de los precios riel bu
ffet, control de los obreros sobre

■ E sta  em presa monopólica.dj^ 
ríg id a  por la fam ilia Civita.edi 
ta  c e rca  de 300 mil e jem p lares  
d ia rio s  (Claudia. Panoram a, _l 
diliofilm . Jo ck e r. C rucigram a, 
Nocturno, B ienestar, 7 Dfas, 
Supernovelas, Contigo, C orsa, 
C larín  R evista, fascículos de d_i 
v e rso s  tipos, e tc .). Durante a - 
fios estuvo asociada a Time-Li_ 
fe.

Civita ha colocado la em pre 
s a a l  serv ic io  de los difo ren tes 
gobiernos an tiobreros q. e han 
pasado por el país.

Bajo el peronism o se expan 
de como ed ito ria l. En la é, oca 
de F rondizi instala su fáb rica  y 
se convierte en vocero de éste . 
H om bres como M arcos M er- 
chensky (MID) escriben  como e 
d ito ria lis ta s

En la época de la d icta lura, 
es el m ejor vocero del GAN, 
co n v ié rte la s  rev is ta s  políticas 
en voceros del lanus = ism o. Es 
to e s  apoyado por .Manr ique des 
de B ienesta r Social, quien jun 
to con C ornicelli (otro amigo 
de Civita) le otorga la conce
sión para  in s ta lar la  fábrica  de 
Papel P ren sa . La " libertad  de 
p ren sa ' no existe para  los c a 
p ita lis ta s , e stá  referido  a sus 
in te re s e s  y negocios. A sí Civi 
ta ñ o  vacila en despedir en 1972 
al e d íto ria lis ta  Tom ás Eloy M ar 
tínez por e sc rib ir  una nota titu 
lada  La sangre de los a rgen ti

las condicione: de higiene, 6alubrj 
dad y precios del mismo; amplia
ción del comedor en fábrica; movj 
lidad gremial y cuarto sindical; pa 
g<’ como extra déla hora y media 
que se trabaja los dfas domingos; 
•te.

Todas eran pequeñas reivindica 
i iones fácilmente solucionabL’s;pe 
ro la patronal no quiso aflojar en 
ninguna de ellas. Los trabajado
res de \bril se vieron obligados a 
movilizarse con petitorios y reu
niones hasta que culminaron en un

nos' donde denuncia la m asa 
cre  de T relew .

Hom bres como San Sebas
tián traba jan  como a se s o re s  de 
1 em presa , rentados, en e l p£ 
ríodo de Levingston. M ientras 
e sp e ra  volver a s e r  llam ado, 
luego del derrocam ien to  de On 
gañía, San Sebastian tiene ase 
gurado su sueldito a l serv icio  
de A bril, refugio de los go rilas .

Ahora, adula a G elbard y 
frente a la  c r is is  habla de la  so 
lución nacional que sign ificaría  
una fórm ula Perón-B alb ín .

Pe ron is ta  con P erón, frondi 
z ista  con F rondizi, lan u ss is ta  
con Lanusse, cam poris ta  con 
Cám pora. Siempre al serv icio  
del oficialism o, de la  "libertad  
de p rensa", e sta  em presa , que 
mueve m illones, que tiene dis 
tribu ido ras  exclusivas en Ma
drid , B ra s il, México, e tc . ,  que 
traba jó  asociada a o tro s  pulpos 
ed ito ria le s  de México y B rasil, 
no vaciló en negar a sus o b re 
ro s  m ínim as re iv indicaciones 
pa ra  provocar un conflicto a rti 
fic ia l y t r a ta r  de desped ir a sus 
delegados y ac tiv ista s  bajo cuen 
to de que una "em p re sa  nacio
nal" e stá  siendo trabada en la 
ta re a  de la  "reconstrucc ión" 
por "desm edidas" exigencias o 
b re ra s . A hora se ve c la ro  quie 
nes son los agentes ¡el caos. 
La patronal superexplo tadora 
de A bril. •

paro de 1 hora por turno. La patro 
nal respondió montando una verda 
dera provocación: oersecusión a 
los delegados, ame.iazandoa los o 
breros con sanciones y finalmente 
suspendiendo a 2 miembros de la 
C. Interna.

FL CONFLICTO

La respuesta obrera fue inme
diata y unánime.Una asamblea con 
junta de 2 turnos decidió parar con 
los delegados dentro Ce fabrica 
hasta que se levantara la sanción 
Al mediodía, una nueva asamblea 
se realizo esta vez con la presen
cia de los directivos de la Federa 
ción Gráfica Bonaerense, que pa
ra penetrar en la fábrica debieron 
hacerlo por la fuerza ayudados por

FABRIL
CON

ABRIL

■ F ren te  a la  huelga la p a tro 
nal intentó s a c a r  algunas publi 
caciones en o tra s  e d ito ria le s . 
Los ob reros  de F ab ril F inancie 
ra  se negaron a e d ita r la rev is  
ta  Nocturno, propiedad de A bril 
en so lidaridad  con los huelguhj 
ta s .  B ravo com pañeros, la t ra  
dicional so lidaridad  o b re ra  de 
los g ráficos ha funcionado con 
un alto nivel,com o en v ie jas é - 
pocas. •

los obreros. El apoyo y la solida
ridad traídos por la Gcáfica fueron 
recibidos por un rotundo aplauso 
de los compañeros huelguistas.

La Asamblea decidió expresa
mente no ocupar la planta, ya que 
consideraban que esa era una me
dida extrema que se tomaría en ca 
so de despidos.

Uno tras otro los turnos que en 
traban paralizaban sus tareas. La 
huelga estaba perfectamente orga 
nizada por la C. Interna clasista. 
Se organizó una olla popular, los 
compañeros realizaban tareas, piji 
taban carteles. La respuesta de 
los 700 obreros frente a la campa 
ña que la empresa lanzó contra la 
C. Interna, utilizando el argumen
to de la "reconstrucción nacional", 
fue rotunda y estaba sintetizada en 
la consigna que presidía el conflic 
to y que colgaba de un inmenso car 
tel en el frente de la fábrica: "Fr. 
Abril la reconstrucción la hace
mos luchando contra la patronal ex 
plotadora".

FI jueves se realizó la asam
blea donde se informó de la reso
lución ministerial de que los dele
gados suspendidos eran reincorpo 
rados. Era el triunfo y los compa 
ñeros Id recibieron con alegría.La 
Asamblea resolvió que al otro día 
se entraba a trabajar con la Inter 
na a la cabeza y si la patronal se 
negaba a acatar la resolución mi
nisterial se reiniciaban nuevamen 
te las medidas de lucha.

SE MOVILIZO L A  LUS

SOLIDARIDAD 
CON ABR IL

■ A pesar de su corta duración, 42 horas, la lucha de Abril re  
cibió la solidaridad militante de fábricas y agrupaciones rie la 
zona. La nota más riestacaria fue el acto que el jueves a la tar
de, con la presencia de 50 compañeros realizaron el Frente U- 
nico Clasista, la Unión de Jóvenes por el Socialismo juntamen
te con nuestro partido. Casi coincirientemente arribó un núcleo 
de compañeros rie Astarsa, que incluía rielegadosrie la parte na 
val y metalúrgica. Uno rie ellos, que fuera miembro riel comité 
de ocupación que dirigiera el importante triunfo del Astillero iii 
tervino para destacar que a los obreros se nos pretenrie dividir 
por gremios pero estamos unidos por nuestra condición de ex
plotados. Además recalcó que la lucha de Abril, como antes la 
rie Astarsa forman parte de la lucha revolucionaria iniciada con 
el cordobazo y que no ha podido ser frenada. Las intervencio
nes de la UJS, del FUC y de POLITICA OBRERA al igual que la 
de la delegación de Astarsa y las respuestas de los delegariosrie 
Abril fueron calurosamente recibidas por todos los compañeros 
reflejando la voluntad de unificar las luchas obreras contra la 
patronal y la reacción. •

Civita con los personero» lanussistas: Xossiglia v Fomar. An
tes con Frondizi, ahora con Cam pora y Perón. Siempre oficia
listas de turno.

¿Quién es 
Editorial Abril ?

8



VICTORIA
FI viernes a la mañana,lor cora 

pañeros esperaron que llegara la 
Interna y todos juntos, unidos, co 
mo en ia lucha,., penetraron en la 
fábrica.

Pero los obreros de Abril son 
concirntes y saben que ésta es una 
batalla solamente y que es muy po 
sible que la patronal intente gol
pear nuevamente al finalizar la con 
ciliación obligatoria; de ahí que el 
quite de colaborarión se mantenga 
firme y unánimemente.

FL PROPOSITO PAT^O* • L:
DFSCABF/AK A l 1 LA SISMO

Fs evidente que el propósito del 
conflicto creado artificialmente 
por la patronal es descabezar a la 
C. Interna clasista que ha organiza 
do y unificado sindicalmente a la fa  
brica.

Fsta patronal, miembro de la 
CGE y "amiga" de Gelbard, tiene 
un gran sentido de la oportunidad. 
Ha provocado este conflicto trrilan 
do de aprovecharse de la ofensiva 
que la derecha política /  sindical 
pretende desatar en el país contra 
el movimiento obrero combativo. 
Fn una solicitada, la empresa di
ce que " . . .  hace un llamado a las 
.lUtoridades nacionales, a las orga 
ni aciones emprosarias y sindica
les y a los trabajadores en general 
para que tomen conciencia de que 
esta situación que se ha vivido en 
Editorial Abril, y que continúa aún 
latente, no constituye un hecho ais 
lado sino que se inserta dentro de 
un panorama más generalizado.

Los ' agitadores de extrema iz
quierda" y "agentes del caos", co 
mo los denomina la patronal, sor 
una de las direcciones más comba 
tivas y clasistas del proletariado 
nacional. Así lo han entendido los 
obreros de Abril, en un momento 
en que la clase está cambiando a 
sus direcciones burocráticas en 
cuanto conflicto se presenta. •

Habla el...
(viene de la página 7)

cretarlo, sintetizan las aspiraciones de los es
tudiantes secundarios a nivel nacional.

PO: Cuáles son los pasos inmediatos que da 
rá la Federación?

R: En prim er lugar, consolidar los Centros- 
.le estudiantes y Cuerpos de Delegados por co
legio en nuestra zona, lo que planteará a la or
den del día, el reclamo al gobierno la concre
ción de nuestras reivindicaciones.

Llevaremos hasta oi último compañero se
cundario de nuestro país, los objetivos y el es

píntu de lucha de nuestro t ongr*-«o. 1 • te
senttdoconvocatemosamia cunlere < 
sa > haremos llegar inasivainenteul i ..iji. ' < <■ 
los colegios de la Nación nuestra decl.irai i 
constitutiva.

PO: t>¡ier». agregar ulg< ma

R: Sí, compañero, (¿u 'lüiaira l - 
bregi. rá i« r  la organización perma cr.! 
í!..s i->s . : i •
eentes, to docentes, y los esui.l , ,tes urive- i 
tarios, en un Frente de lucha de la Kdt. iciór

El segundo aspecto que quiero rein, .c a r  ( 
que habiendo considerad» que el desquic io <■»!..,- 
racional no es un fenómeno i.aclonal, sino ínter 
nacional, y que esto es el resultado .'e la don i 
nación Imperialista, fundamentalmente i \ lo. 
países latino-am. -i. anos, llamo a t ios 
cúndanos del pfiís a plantear, como lo hizo ilus
tro congreso, la l nidad latinoamericana d> lo
dos los trabajadores y los estudiantes. •

una radiografía del alto mar *

LOPE? AUFRANC. Sus "amigos" ascenderán ; 
generales.

(Viene de la página 4)

ferido  a Bahía B lanca, al Comando uel 
Cuerpo. F inalm ente, los a se s o re s  p e rso 
na les  y "hom bres de confianza1' de C arcag  
no son el coronel M artínez y el teniente co 
ronel A rboleya, "conocidos por sus antece 
dentes co lo rados, an tip e ro n is las  y g o r i
la s"  (M ilitanc ia).

P ero  esto  no es  todo. El e jé rc ito  le pa 
gó la s  vacaciones a Lanusse , un avión de 
la  F-uerza A érea  lo tra s lad ó  a B ariloche; 
adem ás, fue alojado en dependencias del 
Comando en Jefe  de e sa  zona y dió algunas 
"c h a r la s"  en d iv e rsas  guarniciones m ilita  
re s  a su re g re so  del Sur. E sta  propaganda 
política  co n tra rrev o lu c io n a ria  fue llevada 
a cabo por L anusse  durante los prin-oros 
30 días de gobierno peron ista .

Los m ilita re s  que han pasado a re tiro  
constituyen una insignificante m inoría. A 
dem ás hay que d e s ta c a r  que algunos debie 
ron  quedar a fuera  sim plem ente  por las de 
signaciones de los actuales  t r e s  comandan 
te s  en jefe, por e s ta r  e sto s  ocupando un 
rango in fe rio r al de c ie r to s  gen era les  de 
div isión  y equivalentes en A eronáu tica  y  
M arina. En s ín te sis : la oficialidad  gorila  
sigue con el poder en la s  t r e s  fue rzas; no 
ha sido s iq u ie ra  am putada.

P e ro  e s ta  s ituación  se to rna  aún m ás 
grave si se analiza  los posib les ascensos 
en el Ejército-, Según "M ilitancia" un estu 
dio de los esca la fones y legajos d a ría  co
mo consecuencia  el ascenso  de coroneles 
a g en era les  de unos 14 o fic ia les netam ente 
g o rila s . Algunos de e llo s como el coronel 
Miguel M aciel, son am igos p e rsonales  de 
Lanusse y López Aufranc; o tro s , como Et 
chegoyen, son incondicionales de Sánchez 
de B ustam ante y Ju lio  A lsogaray . En su ma 
yo ría  son m ilita re s  probados en su a c tiv i
dad consp ira tiva  durante  la  revolución de 
se tiem b re  de 1951 y p osterio rm en te  duran 
te  la  " lib e rta d o ra " . Como se  puede a p re 
c ia r , le jos de d eb ilita rse , los a ltos m an
dos g o rilas  han logrado  e s ta b le c e r  un con- 
inuism o im placable. A esto  na llevado la 
lo lítica  de Perón y sus a liados de derecha

e izqu ierda.
Las co rr ie n te s  más r  o. . < l

peron ism o tí>n capaces dt ■ .,tat. . e J3
hechos. P ero  advertim os • n ; ambio. ue 
se m uestran  meapa er < > :.ac.ar l.ts debi
das conclusiones U os. i  esti. : lo tun
darnental. De lo q;» ,e tra ta  pr*r< isam ^n 
te .e s  de f ija r una ¡.•lítica pai e x tirp a r el 
r ,ac e r con tra rrovo luciona i 1 1» que anida en 

Fuer -a s  A rm adas, la policía y la s  o r- 
sm os r fp re s iv o s .

Comicelli nuevamente en funrion

P a ra  nosotros e sta  situación es sum a
mente g rave . La única m anera  de tf rnn  
n a rc o n  la am enaza go rila  es lie 'ando a o j 
bo una inm ediata depuración profundi
dad de las F uerzas Armadas destituyendo 
y juzgando a los o fic ia les  <■■•m -oi-ietidos 
con 18 años de c rím e n t in tio b rero s. Al 
m ism o tiem po, plantearr . se ex tien 
dan la s  norm as de la d *cia capital i.-í
ta a e sa  institución b ; a - las F u e rz js  
A rm adas - que no l ¡ imite para  sí. Por 
plenos derechos p ' ’ t"  y s ind icales pai i 
la  tropa  y la suoolicialidad! •



siemens

¡Surge una nueva dirección!

U i  M i t o n e s  C o pa r o n
l i  6 r « m io

textiles 
san martin

congreso de 
bases para 
normalizar 
la seccional

■ Los trab a jad o res  tex tiles de 
San M artín tienen su sindicato 
paralizado por una lucha in te r 
na en tre  2 grupos burocráticos.

El s e c re ta r io  nacional de la  
AOT ha tom ado partido en defen 
sa del grupo más derech ista  y 
an tiob rero , P irra g lia  y Cía,que. 
ocupó las insta laciones sindica 
les con la ayuda y ¡a co lab o ra 
ción de los m atones d é la  CGN- 
CNU. P ir ra g lia  es  uno de lo s l j  
de re s  de la Juventud Sindical 
P e ro n is ta , brazo gangsteril y 
parapo lic ia l de la burocracia.A  
delino R om ero, nombró in te r
ventor de la AOT San M artín, a 
este  sec to r n ostrando su conni 
vencía con los m atones que tiro  
tearon  al pueblo el 20 de iunio 
en Ezeiza.

”■ La patronal de Siem ens im 
pidió siem pre la organización 
sindical de sus trab a ja d o re s . 
Para ello rep rim ió  a los mejo 
re s  activ istas.o rgan izó  un "sin  
dicato" am arillo  y propatronal 
de em presa  (A PSA) y p rosiguió  
cualquier intento de debate sin 
d ical.

E sta  situación se ha r e v e r 
tido cas i com pletam ente. Los 
trab a jad o res  de la planta c en 
tra l de Siemens, en la  ru ta  8. 
han conseguido im poner, por 
p rim era  vez, la e lección  de de 
legados por sección. E sto ha sm 
do obra de la labor de un im por 
tante grupo de ac tiv ista s  l ig a 
dos a la agrupación A PSA Obre 
ra . nacida en el cu rso  de este  
proceso.

Los ob re ro s  de Siem ens se 
incorporan a s í  al p roceso  de 
cam bio de las  v iejas d ire c c io 
nes co rru p tas  y b u ro c rá ticas  
que re c o rre  el país.

La patronal de Siemens su- 
perexplotó a su s  ob reros  duran 
te anos. R acionalizó al m áxi
mo la fábrica , reg im entó  la vi 
da in te rna , negó la instalación 
de una gu a rd e ría  (obligada por 
ley) en una fábrica  que tiene 
cientos de m ujeres, no pagv, 
dfas por enferm edad en el caso 
de m u je res  em barazadas aun
que tuvieron  o tra  dolencia;creó  
problem as con el serv ic io  m é
dico; etc.

La d irec tiv a  am arilla  de 
A PSA hizo oidos sordos a los 
reclam os o b re ro s  para  que se 
cum plieran  e s ta s  reiv indicacio  
nes, m ien tras  m anejaba a rb i
tra riam e n te  la Obra Social y 
los m illones de las cuotas sin 
dicales s in  consu ltar a los a fi
liados a ce rca  de sus n eces id a 
des.

La ex istencia  de un cuerpo 
de delegados elegidos dem ocrá 
ticam ente va a p e rm itir  c am 

b ia r  e s ta  situación. A hora lo 
que se p lantea es lim p ia r de ra  
íz con la  cam arilla  de agentes 
pa tronales que ocupa la d ire c tj 
va del A PSA y m odificar por 
com pleto los propios e sta tu to s  
de la organización sind ical, pa 
ra  tra n sfo rm arlo  a l se rv ic io  de 
a s  luchas o b re ra s  y no de la s  
íecesidades pa trona les. La ma 
yo ría  de los delegados e lectos 
son com pañeros com bativos y 
honestos que tienen a l¡o raso b re  
sus  hom bros la  ta re a  de organi 
z a r  sus secciones y p rom over 
el debate sobre como e stru c tu -. 
r a r  la organización  s in d ica l.P a  
ra  ello los delegados deben a c 
tu a r  e strecham en te  ligados a 
su s  secc iones, rea lizan d o asam  
bleas  p a ra  re c ib ir  m andatoe in 
fo rm ar a los com pañeros A PSA 
O b re ra  debe jugar un g ran  p a 
pel en o rie n ta r  el funcionam ien 
to del cuerpo de delegados.

Adelante com pañeros! a

Los d irec tivos desplazados , 
K ayer y C ía . , no se en fren ta 
ron a la derecha, sino e n té rm j 
nos v e rb a les. No encararon  nin 
gana de la s  ta re a s  pendientes 
de solución en la AOT de San 
M artín.

El propósito de P ir ra g lia  e$ 
c la ro  para  los tex tiles, inope-: 
ran c ia  por una parte y r e p re 
sión por la o tra  contra  el a c t i
vism o opositor. TRINCHERA 
TEXTIL ha lanzado un llamado, 
a todas la s  lis ta s  de oposicióq 
a o rg an iza r un frente co núrj 
por la dem ocracia  sindical y  á 
p lan tear la necesidad de norm a 
liz a r  la  vida de la  Seccional lia  
mando a los cuerpos de deleg^ 
dos y C. In te rnas a autoconvo- 
ca r un Congreso de delegados ,' 
para  e la b o ra r  un plan de m ovih 
zación por: la  reincorporación  
de los 'espedidos por causas 
po líticas y g rem ia les  de los úl 
tim os aHos¡ por el levantam ien 
to  de la s  in tervenciones que pe
san sobre in te rn a sy cu e rp o s  de 
delegados; por la elección de u 
na Com isión P rov iso ria  que en 
un lapso  prudencial convoque a 
e lecciones pa ra  renovar la  Co
m isión E jecutiva de la Seccio
nal.

Lo im portante es  im pedir 
que la p resenc ia  de elem entos 
fa sc is ta s  en di sindicato d e so r
ganice al im portante activism o 
tex til q je  e stá  surgiendo. •

plásticos zona norte
citoplas

•  A la reciente ocupación triunfante He D PII, 
que además o haber impuesto un conjunto de rei 
vindicaciones postergadas, consolidó una nueva 
dirección antiburocrática, le ha seguido, a dos 
semanas de distancia, una nueva lucha del gre
mio: los obreros de Citoplas paran y decretan 
un estado de asamblea permanente (léase ocu
pación) para hacer frente a suspensiones masi
vas (100 compañeros sobre 400).

La lucha iniciada el jueves 12 adquirió rápi
damente el carácter antiburocrático que ha ca
racterizado la inmensa mayoríadelos combates 
del actual período. Se impone el método de la -a 
samblea general de fábrica, los plenarios de de 
legados regicnales se realizan en fábricacon ba 
rra , y se consolida la comisión interna oposito
ra, que hace un año hizo punta en la lucha co n- 
tra  los descuentos de la burocracia» CITOPLAS 
Y A  ESTA EN LUCHA POR UNA NUEVA DIREC 
CION PARA EL MOVIMIENTO OBRERO.

Citoplas es una fábrica cuya producción de
pende en un 70% de los pedidos de envases de 
dos laboratorios monopolistas, la Dow y Odol.U 
na maniobra especulativa de estos monopolios 
contra el control de precios del gobierno, a efe¿ 
tos de mantener su elevado margen de ganan
cias, los llevó a bajar la producción y suspen
der los pedidos de envases. Resultado'inmedia
to: amenaza de una fuente de trabajode400 obre 
ros. Como vemos, los que pagamos los platos ro

gran combate
tos somos los trabajadores. Nos quieren aumen 
ta r los precios de sus productos, y para ello, e¿ 
cima, nos echan a la calle. Este conflicto nos de 
muestra el papel claramente dependiente, para
sitario y antiobrero del tan "alabado" capitalis
mo nacional. La patronal de Citoplas, que hoy 
como siempre se disfraza de antimperialista, L> 
hace para obligar los obreros a aceptar una ma 
yor superexplotación en nombre de que. . . "  nos 
somete" el imperialismo. Con esta misma verbo 
rragia clásica de los patrones peronistas y sta- 
lin istis, la patronal de Citoplás pide periódica
mente la "colaboración" ¡leí personal (léase au
mentar los ritm os de producción brutales que 
hay en fábrica) a la par que persigue activistas, 
despide obreros en masa periódicamf-nte, atra
sa el pago de todas las quincenas, desconoce la 
insalubridad, etc.

Pero hoy los obreros de Citoplás han dicho 
BASTA.' al falso frente nacional con los patro
nes. Los obreros han tomado en sus manos una 
lucha realmente antiimperialista demostrando 
que es su clase la única capaz de encabezar la 
lucha por las reivindicaciones democrá'icas, y 
han ocupado la fábrica. Ante esto, la patronal 
"nacional" de Citoplás, cómplice y apéndice or 
ganico de la expoliación monopólica, ya no pue
de hacerse la víctima y se lanza a liquidar la lu 
cha obrera intentando introducir la división, re 
primiendo el contacto de los huelguistas con las 
decenas de activistas y delegados déla zona ñor
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colectiveros de zona norte en huelga

reportaje en una olla popular

■ El v ie rn es  13 a la s  17 horas 
nos ace rcam o s a la  o lla  popu
la r  que los co lec tiv e ro s  de la li 
nea 157 tenían insta lada  en Pía 
za C arupá. E ra  una nueva lu 
cha de los com bativos c o le c ti
v e ro s  de la zona norte que vie 
nen de ganar los conflictos en 
la línea 127 y 187. Nos sum a
m os al apoyo de fáb ric a s  v ec i
nas y del b a rrio . E ste fue el re 
portaje:

P: ¿C uáles son los r e c la 
mos y cómo em pezó el conflic 
to ?

R: En la  línea expreso  Río 
de La P la ta , línea 157. hace 2 
años que venim os soportando 
a tra so s  en los pagos. Se nos pa 
ga con va les y en fechas d istin  
ta s  lo cual e s  ilega l. N osotros

querem os que se nos pague en 
efectivo y en té rm ino . Hace 3 
m eses tom am os una medida: la 
re tención  de recaudac iones. Se 
nos p rom etió  que se iban a po
n e r al dfa y no cum plieron.N os 
deben junio y al personal admi 
n is tra tiv o  e in sp ec to res  le s  de 
ben adem as e n e ro y  feb re ro .P a  
ra  noso tros e llo s  son tam bién 
com pañeros y los tenem os que 
defeDder. A dem ás no se fijó fe 
cha aun pa ra  el pago del aguí - 
naldo. Q uerem os ag reg a r que 
esto s  no son los únicos proble
m as. La patronal no aca ta  las  
leyes la b o ra le s . No tom a cho
fe re s  si no están  d ispuestos a 
tra b a ja r  a desta jo  (por K<r>) y 
a los m ás antiguos se los p res io  
na tam bién pa ra  tra b a ja r  a des 
ta jo . A dem ás tam poco se les 
proveyó de la  ropa reglam enta

P: Han recib ido  apoyo z o 
nal y del g re m io ?

R: Han colaborado con noso 
tro s  com pañeros de A sta rsa  
que, junto a com pañeros de la 
JT P , nos apoyaron en la tora? 
de unidades.Se h ic ie ron  p resen  
te s  adem ás de los com pañeros 
de A starsa , tam bién com pañe
ro s  de Entel San Fernando ,C or 
ni, FIDSA. Hem os recib ido  a - 
demu. apoyo de la población de 
la  zona y de o tra s  líneas del 
grem io  como la 60, 721, 204 , 
203, 710, 343, e tc . Tuvim os el 
apoyo del cuerpo de delegados 
de la UTA Zona no rte .

P  ¿ Cómo ven ahora  el con
flicto  ?

R: El paro lleva y a 3 d ía s(5 5  
horas) y los 130 choferes se 
m antienen muy firm es. La p a 
tronal ha mandado te legram as 
intimando a la vuelta al trabajo  
pero  el paro se m antiene firm e.

P: ¿Q uieren  a g reg ar algo 
m ás ?

R: ñongan que pedimos el a- 
poyo so lid a rio  de todas las  or^.i 
m zaciones o b re ra s  y populares . 
Adem ás querem os a c la ra r  que 
pudimos h ace r la  olla en un lo 
cal sindical pero p re fe rim os ha 
c e rla  aquí en la P laza Carupá, 
ante los ojos de todo el pueblo, 
donde m ás le duele a la p a tro 
nal. En un local sobra  com odi
dad pero  fa lta  lucha. «

obrero
te que traen la solidaridad y eludiendo una defi
nición ante el reclamo de la reincorporación de 
los suspendidos.

La lucha de Citoplás tiene una perspectiva po 
lítica colosal. Iniciada como una lucha obrera 
contra los monopolios y por la defensa de la fueti 
te de trabajo, se dirige a concretar sus reivindi 
caciones con un programa antiimperialista y an 
ticapitalista que unificará a vastos sectores de 
la clase obrera y el pueblo en la lucha por la e* 
propiación de los monopolios, y el control obre 
ro. Entendemos que este programa debe exigir 
en prim er lugar la reincorporación de los sus
pendidos o el pago de la garantía horaria; la a - 
pertura de los libros comerciales ante una Co
misión de Control Obrero, el congelamiento de 
las cuentas bancarias de Citoplás y particulare* 
de la patronal; exigir la estatización de Citoplás 
y la puesta en marcha bajo control obrero y la 
intervención estatal de los monopolios Dow y O- 
dol con control obrero para sacar a luz sus ma
niobras y plantear su expropiación.

Llevar adelante esta orientación llamandc en 
prim er lugar a movilizarse al conjunto del gre
mio plástico y a los compañeros de Dow y Odol.

Adelante compañeros!

SE MOVI LIZA EN TODA ZO N A  NORTE

A STA R SA
marca el camino de 

la solidaridad de clase
■ Desde el triunfodela ocupación 
a fines de Majo que obtuvo conquij 
tas muy importantes, ha pasado a 
ser una práctica habitual de los ac 
tivistas de Astarsa, llevar su soü 
daridad activa (de experiencia, mo 
ral y material) a todos los impor
tantes conflictos que se produjeron 
en la zona. Así, Astarsa estuvo 
presente en Alba (Garín) donde lie 
vó los víveres que quedaron de su 
ocupación y realizóunactoen puer 
ta de fábrica, concurrió a Ibri-Pro 
vita, a Llave y en la última sema
na a los conflictos de la línea 157 
y de Abril. Ante la simultaneidad 
de ambos el activismo resuelve en 
viar una pequeña delegación a A- 
bril (8 compañeros) y volcar el 
gprueso de sus fuerzas en colabo
ra r  con los compañeros de UTA 
que -relativam ente menos organi
zados- requerían de más colabora 
ción. Todas estas resoluciones re 
velan el enorme paso adelante de 
la conciencia política que el acti
vismo obrero dió en estas sema
nas al calor de la ola de ocupacio 
nes y conflictos en la zona y en to 
do el país. La conciencia de la u 
nidad del combate de toda la clase 
por encima de diferencias de gre
mios, la lucha común contra la bu 
rocracia sindical, la solidaridad 
activa son jalones en la lucha por

plenarios antiburocráticos regiona 
les y nacionales, y son jalones tam 
bien de la necesariaunificación de 
toda la clase en organismos de 
combate únicos, de la formación 
de los consejos obreros.

La nota discordantede este pro 
ceso de avance la dieron algunos 
compañero^ de la JTP, que preten 
dieron lim itar la solidaridad como 
una cuestión faccional de su tenden 
cia. Lo más grave de esto fue cuan 
do luego de realizado el exitoso a 
poyo a los compañeros de Abril y 
de la 157, la minoría de elementos 
faccionales y divisionistas de la 
JT P se opuso virulentamente a ha 
ber concurrido a Abril por ser u- 
na fábritíi clasista. Estas actitu
des de la JTP, que se pretenden 
justificar en la necesidad de que no 
se los "confunda" con clasistas y 
trotskistas, son en realidad las que 
dan . lás vuelo a los ataques de la 
derecha y de la burocracia que ata 
ca conjuntamente a clasistas, trots 
kistos y a los compañeros pero
nistas de la JTP. Insistimos, sólo 
la movilización militante.laacción 
directa, con los métodosdel fren
te único y de la democracia obre
ra derrotará los ataques de la de
recha. Lo mejor del activismo de 
Astarsa lo está entendiendo así. •
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D EST IT U Y EN  A  B U R O C R A T A S  G O R IL A S

DOCENTES: 
LOS DISTRITOS COMBATIVOS IMPONEN 
NUEVA DIRECCION EN BUENOS AIRES

Los distritos combativos tn primera 
linea de combate.

■ El jueves 12 de julio, las Unio
nes de Educadores de La Matanza, 
de Almirante Brown, bomas de 7.a 
mora. Círculo de Educadores de A 
vellaneda, -on 500 docentes perte
necientes fundamentalmente a las 
dos primeras organizaciones ocu
paron la sede de la Federación de 
Fducadores Bonaerenses "Domin
go F. Sarmiento", con el fin de re 
cuperar dicho sindicato para sus le 
gitimos dueños: los trabajadores 
de la educación.

La directiva de la FEB estaba 
copada por viejos elementos gori
las, que asumieron la dirección a- 
poyados en métodos fraudulentos y 
avalados por el gobierno de la dic
tadura Fue una dirección que lla
mó a romper cuantas huelgas rea 
lizaron los docentes durante 1971 y 
1972.. Utilizandoestatutos trampo
sos no vaciló en rom perla organi
zación, expulsando a 22 distritos 
del Gran Buenos Aires, represen
tantes de 37.000 maestros, por ha 
ber parado y haberse movilizado 
por encima de esa dirección traido 
ra.

Los maestros que ocuparon el 
local exigían la amnistía para las 
organizaciones y docentes sancio-

I- nado», la reforma de los estatutos 
de la FEB y la convocatoria de un 
Congreso para elegir una nueva di 
rección, constituyendo a la FEB en 
un verdadero sindkito  provincial.

Pero los mismos jueces y poli
cías que los reprimían durante Ib

vaciamiento
educacional

■ La situación de laeducacióny la 
docencia bonaerense es pésima. FI 
ministro de educación de 'a provin 
cia ha informado al senado que el 
déficit presupuestario llega ■ 
14. 000 millones de pesos v que de 
no sobrevenir soluciones financie
ras, a partir < e serien l>re no po
drán pagarse !os sueldos de los 
maestros sui entes. Afirmóquede
90.000 docentes, 37.000 son su
plentes y provisionales. Con res
pecto a construcciones escolares y 
refa' «iones, el Ministerio cuenta 
con 400 millones de pesos y sólo 
Bahía Blanca necesitaría 840 millo 
nes. Cómo piensa el señor minis
tro  solucionar estos problemas? Pi
12

diendo a la dirección de Hipódro
mos que destine el producto de al
gunas reuniones para educación y 
solicitando al Ministerio de Btenej; 
tar Social que se done el aporte de 
una jugada del Prode. (?)

El gobierno se niega a exigir a 
los capitalistas que pagen la educa 
ción del pueblo, ese es el único ca 
mino posible para pagar sueldos, e 
fectivizar suplentes, construir es
cuelas (se dan clases en viejos tran 
vías y galpones), IMPUESTO SO
BRE LAS GANACIAS CAPITA LIS
TAS Y LAS GRANDES FORTUNAS 
para duplicar en forma inmediata 
el presupuesto educativo. •

dictadura acudieron enauxilio déla 
dirección gorila, deteniendo a un 
grupo de docentes que se había que 
dado manteniendo la ocupación y a 
cusándolos dp usurpación.

Se ha constituido una Comisión 
Provisoria de la FEB sobre la ba
se de los distritos arriba nombra
dos. Esto es  positivo, ya que los 
distritos disidentes habían dejado 
de funcionar hace un tiempo por la 
labor faccional de las tendencias 
participantes y fundamentalmente 
por el sabotaje del bloque pro- 
ANUDA que desmembró a distritos 
trabando el proceso de unidad sin 
di cal.

En la Comisión Provisoria par
ticipan representantes de los 2 sec 
tores, aunque fue el sector sindica 
lista y fundamentalmente La Matan

za el que tomó la iniciativa. Se han 
propuesto convocar a un plenario 
de distritos de la provincia de Rué 
nos Aires, a fin de debatir: 1) Re
nuncia de la desalojada Mesa Di
rectiva de la FEB; 2) Inmediato lia 
mado a Congreso Provincial para 
hacer realidad la unidad:3) Refor
ma de los estatutos; 4) Elección de 
nuevas autoridades.

Los docentes clasistas( • apo
yan este planteo afirman qu^ para 
garantizar un proceso democrático 
y unitario, el Congreso debe ser 
de Bases, es decir, con delegados 
elegidos en Asambleas de distrito 
y con mandato.

Los docentes bonaerenses se in 
corporan a s ía  la lucha poruña nue 
va dirección.

cattelan

eligid delegados 
'combativos 
y de base;

■ P or abrum adora m ayorfa, 
triunfó  en las  e lecciones de de 
legados la lis ta  única de los 
com pañeros de C attelan. La bii 
ro c ra c ia  que se vió obligada a 
convocar a la s  e lecciones y pro 
petgandizó el voto en blanco, re  
cibió una d e rro ta  aplastan te . 
La perspec tiva  de conso lidar 
una nueva d irección  en la sec-t 
cional ha obtenido un g ran  a - 
vance ya que C attelan  se une a 
la  lucha ya em prendida por Of- 
fa, H uber y o tra s  m e ta lú rg icas.

Todo el p roceso  que condujo 
a e s ta  v ic to ria  se basó  en méto 
dos de c la se , un ita rio s , con tra  
la  patronal y la bu ro c rac ia .

El año pasado,los compañe 
ro s  lograron ,con  su m oviliza
ción y paros , la  organización 
sindical, con tra  el saboteo de 
los d irec tivos  del sindicato. Los 
ex - delegados b u ro c rá tico s  se 
ganaron el repudio de la  fábri 
ca  actuando como v ig ilan tes, 
haciendo co lectas  pa ra  a r r e 
g la r los baños y llegando a pe
d ir  la suspensión de t re s  com 
pañeros. F ren te  a la exigen
c ia  de convocatoria a e lecciones 
por parte  de los ac tiv is ta s , la  bu:

ro c ra c ia  dió la rg a s  al asunto.

P e ro  los o b re ro s  no le d ieron 
treg u a . A sam bleas d ia r ia s , di£ 
cusiones y reuniones organiza  
das por el activ ism o obligaron 
a los d irigen tes  a convocar las 
e lecc iones. Entonces se d is 
cutió la form ación de una l i s 
ta  única pa ra  m antener la uni
dad de la fáb rica  con tra  la p a 
tro n a l. Votada en asam blea, 
la  lis ta  resu ltó  con m ayorfa de 
com paftaros com bativos.

La gente de Diéguez comen 
zó una caoipaña de difam ación 
anticom unista  con tra  los com 
pañeros elegidos y tra tó  de di 
v id ir e l m ovim iento (los d e le 
gados no concu rrían  a la s  a - 
sam b leas , se tra tó  de p o s te r 
ga r la s  e lecc iones, e tc .) .  E sta  
actitud de la  b u ro c ra c ia  y los 
delegados provocó la reacc ión  
de los com pañeros. En una nue 
va asam blea  general y con la 
p re sen c ia  de un d irec tivo  de la 
UOM im pusieron  una nueva lis  
ta , e s ta  vez in tegrada en su to 
taliebd por com pañeros comba 
tivos. A si se consolidó la  v ic 
to ria . Adelante com pañeros.1;



san marun

LAS JUVENTUDES POLITICAS 
SE MOVILIZAN 
CONTRA EL MATONAJE FASCISTA
■ 1) Los hechos: el dia 7 de junio elem en 
tos organizados en la "Agrupación P eron is  
ta  20 de Noviem bre" y Confederación Gene 
ra l N acionalista  (C. G. N .), a tacaron  a bala 
zos y a cach ip o rrazo s  a t r e s  alum nos del 
colegio Eduardo Wilde de San M artin, d e 
jando como saldo dos com pañeros (Julio  Aj 
paric io  y otro), con h e rid as  co rtan tes  y un 
te rc e ro  con un balazo en el cuerpo .fi la vez 
Ju lio  fue vuelto a a ta c a r  a la  sem ana, r e 
sultando nuevam ente herido .

El dfa 27 de junio, e s to s  m ism os ¡«ruposj 
volvieron a la puerta  del colegio y a ta c a 
ron al com pañero Rol i to Maudet. que fuej 
agredido  a golpes y herido  de bala cobardcj 
mente por la espalda.

Junto con esto , e s ta s  bandas fa sc is ta s  
y pa rap o lic ia les  lanzaron  una cam paña da 
am enazas e in tim idación con tra  num erosos 
alum nos, p recep to re s  y p ro feso re s  del co 
legio.

2) Ca'isas: La razón por la  cual fueron 
a tacadas e s ta s  personas  e s  que TODOS E- 
LLOS TRABAJARON POR LA CONSTRUC 
CION DE UN ORGANISMO GREMIAL DE^j 
M OCR A TICO Y REPRESENTATIVO QUE 
DEFIENDA LOS INTERESES ESTUDIANTJ 
LES. lo que hov ya es  una realidad: el cen 
tro  de estud ian tes secundario s Eduardo 
Wilde (C. E. S. E. W .). En m om entos en que 
el conjunto del estudiantado secundario  tie

Lanusse 
lo indulta, 

Lastiri 
lo amnistía

■ La ley de amnistía benefició, la semana últi 
ma, al integrante del cuerpo parajxili cial que in 
tentó secuestrar en 1970 a Iouri Pivovarof, re 
presentante de la embajada soviética en Buenos 
Aires. El jxilicía Balbuena había sido indultado 
por Lanusse el 2 de mayo de 197:5.Ahora la Cor 
te Suprema de Justicia aplicó la ley de amnistía 
en el caso, con lo cual queda sin efecto la con
dena de siete años que se le impuso cuando que 
dó detenido.

El asesino de Silvia Filler está en libertad y 
ha ocupado su antiguo puesto de "lucha" contra 
los militantes estudiantiles y obreros. Ahora,la 
amnistía alcanza a Balbuena, que ya estaba li
bre. FI gobierno está haciendo realidad la lev 
de olvido para los culpables de los crím enes 
brutales cometidos durante los últimos 1 Safios.

"Los Osinde" son los promotores

ne planteada la  lucha c o n tra  I , p riv a tiz a 
ción de la enseñanza y por la derogación de 
todos los reg lam entos d isc ip linario s, laC .
G .N . y la 20 de N oviem bre intentan iutim i 
d a r  y su p rim ir  fís icam en te  a los compañe 
ro s  que m ás firm em ente  se han jugado por 
una organización  d em ocrá tica  y un ita ria  del 
colegio Eduardo Wilde. Cuando oponerse a 
la cada vez m ás b ru ta l privatización  de la 
enseñanza y levan tar bien alto las bande
ra s  de LA ESCUELA UNICA GRATUITA Y 
LAICA son un problem a de vida o m uerte 
para  el conjunto del estudiantado secunda
rio : cuando como producto de la m oviliza
ción estudiantil fue derogado el decreto  que 
im pedía la libre  agrem iación  (Jorge de la 
T o rre ) y todo el estudiantado tiene la posi 
bílidad de o rg an iza rse  rápidam ente y lo 
g ra r  conquistas durante  la rgos  años p o ste r 
gadas; la s  bandas fa sc is ta s  20 de N oviem 
bre  y C .G .N . . como agente.- de los g ra n 
des cap ita le s  a tacan  a los estud ian tes que 
qu ieren  o rg an iza rse  independiente y demo 
o rá ticam en te .

Los métodos de la ag resión  fís ica  y la 
in tim idación, son los únicos a los que pue 
den ap e la r e s ta s  agrupación! ... porque s a 
ben que ningún com pañero  los apoyaría  si 
a c tu aran  en el seno de los c en tro s  de estu 
d ian tes. Un ejem plo m as: Hace menos de 
un m es la 20 de N oviem bre ocupó el Poli- 
c lin ico  de San M artín , e sta  ocupación fue 
repudiada por unanim idad en una asam blea 
de los 800 trab a jad o re s  del Policlín ico  por 
c o n s id e ra rse  que la ocupación era a espal 
das de e llo s . La 20 de Noviembre re sp o n 
dió am enazando de íue rte  a los d irigen tes 
s ind icales  ( que no son do lo s  c laud ican tes 
que e stá n  acostam brados a te n e r  e llo s .'.

Estos son los m ism os elem entos más a_ 
tiobreros y propatronalcs (en San Martín:
B arrie n to s . m etalúrgico: M ariani. banca- 
rio: P ir ra g lia . textil) que va fueron denun 
ciados por la Juventud P e ro n is ta  como cul 
pables del a ses in a to  de casi un centenar de 
p e rso n as , e l 20 de junio en E zeiza . e inte 
g ran tos  de la s  bandas fascistas organiza
das por Osinde y la  b u ro c rac ia  sindical, 
que intentan tra s la d a r  el m atonaje de los 
s ind icatos a los co legios secundarios.

3) C onclusiones: L as agrupaciones aba
jo firm an tes  repudiam os es to s  hechos por 
a te n ta r  con tra  el funcionam iento dem ocrá
tico  del m ovim iento estud ian til, pretendien 
do im poner m ediante métodos fa sc ista s sus 
ob jetivos an tipopu lares, e im ped ir la líber  
tad de expresión  y la  lib e rtad  ideolófci- a lMi
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Es de fundamental importancia denu¡. 
ciar enérgica y publícame te estos hecho 
Hay que darlos a conocer a todos los t 
dios de difusión pero para esto, lo q t 
quiere ifna relevancia de prim er o r .\  .. 
que todos los centros de estudiantes, 
siones pro centros, ('.omisiones veci ai 
cuerpos de delegados y com isiones aú
nas de fábricas de la zona se pronuncien 
pudiando este hecho.

Hacemos un llamado especial a los 
tros de estudiantes para que tomen ei. 
manos la realización de un gran acto de 
do el p ieblo de San Martin para repudi. 
estos ataques.

Si fue la movilización obrera, popular 
estudiantil la que frenó Ir represión de 
dictadura m ilitar gorila, será también e : 
ta m ism a movilización i que erradica; 
definitivamente a esto , os .o  núes?<



C H I L E
■ FI gobiorn .< Ho Salvador Allende declaró, el 
im' vi - 12 .lo julio, que "en Chile no habrá dicta 

A iri m ilitar > tampoco dictadura del p ro le taria  
Ks la segunda ve?, en el curso de los últi-

- m i - meses, que la Unidad Popular advier-
V míe su política es frenar a mitad de camino la 
movilización ol>rera.

Fn ( hile, sin em bargo, se está  desarro llan - 
, i situación revolucionaria cuyo desenlace 

h ist ri o inevitable no puede se r otro que el
• riunf * la revolución obrera o la imposición
V la • ’ ctadura fascista.

I'< - '< hace 1 '  días, a p a rtir  del golpe m ili-
• i r  fr asado, tiene lugar un generalizado as-

> político de m asas. "0 fábricas ocupadas 
-■ '̂ 11 e" en poder de los obreros, que reclaman la 
inmediata estatización de las mismas.

Li lave de la situación revolucionaria que 
pr .fundiza día a día es el papel que desempe

■ !a colosal iniciativa de las m asas. F eroel sta 
r -mo y ! is socia listas constituyen los princi
p e -  obstáculos para hacer realidad lo que se 
¿presa en los com bates actuales: la revo'ución 

; ro le taria .

LA ORIFNTACION PF ALLENDE

I 1 ,'lendisnv utilizó el triunfo sobre los gol 
ro -tas  ¡a ra  prom over la desm ovilización de los 
’ raba jadores. M ientras tanto, la u ltraderecha se 
'•eagrupa y se arm a para volver a la carga con
tra las m asas y el gobierno. El m iércoles 18de 
-.¡lio. el movimiento fascista P a tria  y Libertad, 
u r participó en el golpe m ilita r d e l29 de junio, 

i ició que "entraba en la ilegalidad para derro  
a r  al gobierno del m arxista-Salvador Allende"

¡ La Razón). (Agregemos que los dirigentes de ej; 
i banda se mueven por Chile como Pancho por 

su casa, lo que dem uestra la amp .a cobertura 
'.urguesa v m ilita r que tienen).

FI gobierno de la U. P. , por su parte, formu 
jp nuevo llamado a desocupar los lugares en 

p o d e r  de los traba ¡adores: además, el m inistro 
e l  Interior, Carlos Uniones, adv irtióque"e lgo  

;<h rm no perm itirá  la ocupación de escuelas pri^ 
vadas” i La Opinión, I de julio). Fn pocas pala 
iiras: Allende busca insi um entar el triunfo so- 
>re el golpismo no para liquidar a la reacción si 

p ra  desm ovilizar a los obreros y pactar con 
t burguesía chilena

Cada acontecimiento que se desenvuelve pone 
*e rfelieve la naturaleza dej gobierno c .  P. " F I

i rogram a más elemental de un gobierno obrero, 
firm an la - resoluciones (iel IV Congreso de la

i r era Internacional, debe consistir en arm ar 
al proletariado, en d esarm ar las organizacio
nes burguesas contrarrevolucionarias, en instau 

«reducción". FI papel que de 
sempeña el gobiern Allende es justam ente el 
o n tra rio : desarm a is  m asas, facilita el arm a 

mentó de la contrarrevolución. Se tra ta  de un go 
hierno "camuflado de coalición en tre  la burgue- 
m'. y los líderes obreros contrarrevoluciona-
ri >s" (defini' ión de la 3a. de los gobiernos "o- 
b re ro  liberales").L a meta de este  gobierno de 
frente popular es log ra r el aplastam iento orga
nizado, pacífico, de la revolución obrera, como
■ rem isa para una política refo rm ista  imposible, 
nue facilita el triunfo del fascism o.

ALLENDE 
DESORGANIZO 

PERO EL 
PROLETARIADO

dad más justa, deben esta r integrados pueblo y 
fuerzas armadas" (La Opinión, 26 de junio).

Fsta política conciente de apoyo a las luerzas 
armadas y desmovilización obrera tendrá conse 
cuencias nefastas. En las filas m ilitares se es
tá gestando el golpe contra la revolución obrera 
en marcha. Si todavía no ha sonado la hora se 
debe a un hecho fundamental: las FFAA no osan 
desencadenar el golpe porque temen que la reac 
ción revolucionaria del proletariado conduzca di 
rectamente a la gueira civil revolucionaria. A- 
llende está preparando las condiciones para la_i 
rrupción m ilitar ya que trata de hacer cumplir 
a la clase obrera la orden "de casa al trabajo y 
del trabajo a casa", además de colocar a las 
FF. AA. como árbitro de la situación.

AVANZA

Allende-Prats.El pac 
to con los m ilitaresZ&t 
es el objetivo de la ̂  
desmovilización pro 
movida con el triunfe 
antigolpista.

cion independiente del proletariado dentro del 
cuadro de las leyes burguesas. De este modo se 
orientan a lograr un acuerdo con las fuerzas de 
la contrarrevolución (no otra cosa es la Demo
cracia Cristiana). La conducta de Allende ante 
la formación del nuevo gabinete fue altamente 
instructiva. La integración m ilitar no se produ
jo, al fin, porque las condiciones puestas por 
los altos mandos eran demoledoras: control del 
aparato económico, incluyendo la Corporación 
Nacional de Fomento, represión a la extrema iz 
quierda, censura más firme de la prensa, y o- 
tras.

Cabe señalar que Carlos Altamirano, secre
tario general del PS, se había pronunciado ya an 
tes del golpe último por el ingreso de los milita 
res al gabinete: "En esta hora -dijo- de tareas 
revolucionarias, de construcción de una socie

LA POLITICA DEL PC

El Partido Comunista Chileno, sin embargo, 
ha radicalizado su lenguaje en las últimas sema 
ñas. La Central Unica de Trabajado s a f i T i " '  

que va a mantener la ocupación de la _rr‘ ..des 
empresas y exigió su estatización a tazando 
con tomar las armas en caso de un nuevo golpe 
militar. Esto llama la atención porque en octu
bre de 1972, en ocasión de la huelga sediciosa 
de la derecha, los comunistas (a través del mi
nistro Millas) promovieron la devolución de mu 
chas em presas estatizadas a sus antiguos propio 
>rios con el objetivo de sellar un acuerdo.con la 

ourguesía. Cómo se explica, entonces, este vir£ 
je? Lo explica la intervención impetuosa, revo
lucionaria, de las masas. El PC se encarama so 
bre las acciones proletarias porque esa es la ú- 
nica manera que tiene para controlarlas,lim itar 
las y desviarlas hacia un curso menos "tumul
tuoso". Un intento de frenar las acciones políti
cas revolucionarias obreras por parte del stali
nismo chileno desarticularía su aparato. La si
tuación, entonces, lejos de ser controlada se tor 
naría más radicalizada aún. El diario Clarín,del 
8 de julio indica que "ante el auge de los cordo
nes industriales el PC ha elegidouna variante ij¡ 
tuta. Dado que todo hace suponer que el enfrenta 
miento social tendrá, en Chile, manifestaciones 
más violentas ha preferido poner su fuerte orga
nización a la cabeza de probables desarrollo? re 
volucionarios".

REVOLUCION OBRFRA O FASCISMO

La situación revolucionaria se orienta hacia 
su desenlace definitivo. La clase obrera chilena 
está demostrando una conciencia revolucionaria 
Los cordones industriales (organismos semiso
viéticos) se han extendido, las fábricas permane 
cen ocupadas, se reclama el control obrero y se 
proíandizan las acciones revolucionarias. Alien 
de, en tanto, tiende un puente a la Democracia 
Cristiana y su ministro del interior repite: "La 
inmensa mayoría del país coincide en que el de
bate no puede trascender los rasgos que definen 
la vía chilena, esto es, la democracia, el plura 
lismo y la libertad".

La vía parlamentaria ha demostrado su estre 
pitoso fracaso. La inmensa mayoría -nos referi 
mos a obreros fabriles, campesinos y estudian
tes- se ha pronunciado por un combate revolucio 
nario contra la reacción y el imperialismo. Los 
antagonismos se agudizan. No hay alternativa in 
termedia al poder obrero y a la dictadura fasces 
ta. La clase obrera chilena necesita, para im
pulsar su revolución, los órganosefectivos delu 
cha por el poder: los soviets, es decir, los con 
sejos obreros de delegados de fábrica y de cada 
región. Una elevada conciencia obrera sobre es  
ta necesidad se vislumbra hoy día.La revolución 
proletaria en Chile se desarrolla. En el cursode 
los actuales acontecimientoshay que generalizar 
la consigna: "Consejos obreros en cada zona y 
región". •

Se entiende, entonces, la conducta de la U. P. 
nte la "legalidad" y el "orden" d é la s  institucio 

nes burguesas. Estos d irigentes que. se llaman 
com unistas y socia listas intentan m aniatar la a£
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