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EN VIETNAM NO PUDIERON TRIUNFAR. SE TUVIERON QUE IR. 
AUNQUE USARON DE TODOS LOS MEDIOS, LA TORTURA Y EL 
ASESINATO POR MILLARES. TAMPOCO PODRA EL IM PERIAL». 
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Banca Privada

Negrero y Colaborador 
de la  P o l ic ía

EL PATRON DE LA MUNDIAL QUISO METER A 
LOS OBREROS EN EL BAÍLE Y SE QUEDO CON 
LAS GANAS.

Isaac Salraona, dueño de la fábrica textil “La 
Mundial”, quiso pasarse de vivo y así le fue.

Para tener a la policía bien cerca y bien ins
talada, de manera de recurrir a ella rápida
mente, hizo cuantiosas donaciones para la cons
trucción de una lujosa sede para la Comisaría 
19̂  en Carlos M1* Ramírez casi Agraciada. El 
comisario se lo agradeció emocionado, en la In
auguración del local, hace quince días.

Cuando las obras de la Comisaría estaban 
listas y sólo faltaba poner el césped, Salmona 
se ofreció a trasladar los panes y mandó una 
camioneta de la fábrica y a los obreros para 
cargarlos.

Un despido y una suspensión fue la medida 
adoptada por Salmona al enfrentarse a la ne
gativa de los trabajadores, que no estaban dis
puestos a rodear de pastito los calabozos de la 
19?.

La voluntad de la asamblea de apoyar a los 
compañeros fue unánime y Salmona tuvo que 
sentir que hay un sindicato. Se negaron a los 
despidos y no los pudo aplicar y tuvo que que
darse con los panes de césped allí amontonados.

Cuando en 1971 estaban todas las textiles 
ocupadas, los obreros de “La Mundial” infor
maban a “COMPAÑERO”: “Es una de las pa
tronales más reaccionarias. No hay ninguna sec
ción en buenas condiciones de trabajo. Los ba
ños y los vestuarios son totalmente precarios. Ni 
íiquiera hay botiquín. En la enfermería sólo hay 
algodón y gasas, y eso, porque los fabricamos 
nosotros”.

Cuando los obreros de su fábrica pasaban 
estas condiciones de trabajo, Isaac Salmona, 
dueño también de una textil en Paraguay y de 
cuatro Supermercados Textiles en Uruguay, des
embolsaba miles de pesos para la Comisaría. 
También les paga agua de OSE a las gallinas 
de su criadero mientras a los trabajadores de 
la fábrica les daba agua de un pozo.

Andar del brazo de la represión es una ne- 
tesidad para él, pero eso de querer hacer que 
los obreros se caven su propia fosa le puede 
costar caro. ▲

DELINCUENTES DE
CUELLO DURO

Los banco» privados, que ganan millonada»
«ni cada devaluación, y que cuando se deciden 

& dar un préstamo para la casita o para comprar 
la moto cobran intereses inaccesibles, parece que 
no se conforman con eso. También tienen entre 
sus funciones la de ser delincuentes internado, 
nales. El negociado descubierto últimamente, era 
de vender dólares en el mercado negro de lea Ar
gentina, conseguir pesos argentinos en cambio y 
esos pesos argentinos vendérselos a precio de oro 
al Banco Central que no sabía que hacer con 
ellos. Con esta operación, a la vez que sacaban 
dólares del país creando escasez de esa moneda, 
perjudicaban al Banco Central y lograban ga. 
nancias fabulosas.

En medios bancarios es sabido que en el mes de di
ciembre de cada año, crecen las necesidades de dinero 
de los bancos porque tienen que afrontar una serie de 
préstamos y retiros de cuenta mayores que los normales 
para pagos de aguinaldos, remates de ganado, ya que 
esta e: la época de zafra, etc.

Para cor. eguir ese dinero, que después regresa acre, 
centado con intereses y comisiones, los bancos muchas 
veces venden una parte de los dólares de su “posición” 
(Se le llama posición a las disponibilidades y reservas 
de cada banco en moneda extranjera) y cuando vuelven 
a recibir los pesos uruguayos, los vuelven a comprar.

Como todos quieren vender dólares el precio baja 
y entonces se pueden obtener relativamente pocos pe
sos por cada dólar vendido, en el período en que los 
bancos tienen necesidad de pesos uruguayos.

Según las normas vigentes para la actividad oanca- 
esos dólares deben venderse dentro del sistema banca, 
rio nacional. Los bancos que intervinieron en la ma
niobra, sin embargo, hicieron otra cosa.

Los dólares que renran, los vendieron en el mercado 
negro de Buenos Aires, donde el tipo de cambio del 
dólar era en ese momento mucho más alto y recibieron 
pesos argentinos. Para obtener los pesos uruguayos que 
necesitaban, vendían los argentinos a la banca oficial, 
que se quedaba así con una cantidad enorme de pesos 
argentinos que no tenían salida. Mientras tanto los 
dólares de los bancos del Uruguay iban a parar a ma_ 
nos de ios grandes capitalistas que controlan el merca
do negro de cambios de Buenos Aires, primos hermanos 
o en rlgunos casos los mismos, capitalistas uruguayos.

La consecuencia de este lado del rio fue una gran 
escasez de dólares, cuando son enormemente necesarios 
para pago de importaciones, fletes, etc., y además esa 
escasez fue una de las causas, aunque no la única del 
gran aumento en el precio del dólar a partir de los 
primeros dias de enero.

El negocio fue redondo. En el Uruguay en ese mo. 
mentó, cada dólar lo podían vender a unos $ 830. u 
$ 840. En la Argentina, en el mercado negro, se paga
ban unos 1.180 o 1.200 pesos argentinos por cada dóiar. 
Después vendían los pese» argentinos en la banca ofi. 
cial uruguaya ( Bco. Central, Banco República) que lle
gó a pagar $ 86. los 100 argentinos.

Le esa manera, después de tantas vueltas, recibían 
por cada dólar más de $ 1 .0 0 0 .

En los libros de contabilidad, aparecía simplemente

una operación llamada de “arbitraje”, es decir cuando 
se cambia la moneda de un país extranjero por la de 
otro país extranjero (por ejemplo dólares por libras, 
francos suizos por pesetas, etc.) En este caso eran pe, 
sos argentinos por dólares.

Si consideramos que por cada dólar sacaban al
rededor di $ 180. más que en el sistema bancario na. 
cional, y se dice que un solo banco habría vendido 
U$S 300.000 (trescientos mil dólares, ese banco solo, en 
sólo ese negocio, ganaba 54 millones de pesos. El banco 
UBUR m e habría sido de los que menos dólares ven
dió en esas condiciones, habría obtenido por la ven, 
ta de U$S 19.000,. 4 miñones de pesos.

Los bancos que habrían hecho las operaciones más 
grander serían el Comercial y de Montevideo, mientras 
que también habrían tenido participación el Bco. de 
Crédito, el Internacional, el UBUR y Explinter.

Es otra muestra de como estos delincuentes de frac, 
además de beneficiarse con devaluaciones y otras yer
bas a costillas de ios trabajadores y de cobrar lntere. 
ses usuarios cuando se dignan darle un -préstamo a quien 
lo pr ñsa, son capaces de los negociados más groseros 
para llevarse unos millones más, como quien dice “pa
ra ir tirando”.

En esta oportunidad la maniobra fue de tales di. 
menciones que el Banco Central tuvo que Intervenir y 
los devolvió a los bancos los pesos argentinos y les hizo 
devolver !a moneda nacional. Esto significa una pérdida 
para .o sbancos porque la cotización del peso argentino 
bajó y el dólar en la Argentina subió. Es decir que por 
una vez los bancos se quedaron sin el pan y sin la tor
ta. Pero los banqueros no se hacen mucho problema. 
Todavía tienen las financieras y otros negocios rendí, 
dores. A

Otra más del Directorio de AFE que Favorece a... ONDA
ONDA construye una terminal superlujo en 

La Paloma, al mismo tiempo que el directorio de 
AFE suprime los servicios hacia allí. Se confir-. 
man así, una vez más, las denuncias que hicié
ramos en reiteradas oportunidades sobre el pro

pósito deliberado de destruir el ferrocarril, en be
neficio de las empresas privadas.

Así ve la situación tin trabajador de AFE 
que acercó la noticia para “COMPAÑERO”:

"Parece que quieren transformar a 
La Paloma en un lugar exclusivo pa
la los ricachos. Hasta ahora mucha 
fente iba aHí y ¿campaba en el par-

r Andresito, teniendo como medio 
transporte el ferrocarril que He
laba exactamente hasta allí.

Los jerarcas e ingenieros de ÁFE, 
Verdaderos cráneos puestos por «i

gobierno, eia fiel acuerdo con los in
tereses de ONDA resolvieron no co
rrer más trenes hacia ese lugar.

No pueden argumentar mal estado 
de las vías, porque si por ellas pudo 
pasar un tren completo con inte-i 
grantes de las fuerzas de represión 
(léase liceo militar) también puede 
circular un tren con pasajeros.

Tampoco pueden decir que se de
be a la falta de vagones de pasaje
ros o de locomotoras, porque con el 
mismo material tractivo se amplió el 
servicio a otras zonas de Rocha. Pue
den muy bien llegar a La Paloma 
por lo menos una vez al día sin mo
dificar los horarios.

Así entonces se procede a matar

lentamente íiñ servicio barato, que
permite al pueblo desplazarse y a los 
pequeños productores transportar sus 
productos a la capital a bajo precio.

De ésa forma se le aplica un nue
vo mazazo a la recuperación del 
transporte nacional entregándolo a 
manos extranjeras”. #
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Adelantando el Camay al . . .  Que los militares vetan por co
rruptos al 50 por ciento de los candidatos a los entes. Que el 
ministro de defensa renuncia y  los altos mandos cambian, que 
el ministro no renuncia y los altos mandatos no cambian. Que 
los quincistas y los reeleccionistas se pelean por las achuras, que 
va un militar a cada ente, que los blancos baratos y los blancos 
baratísimos.

Ensayan las comparsas. . .  Que la defensa de la soberanía, 
que el enfrentamiento en alta mar, que la marina uruguaya y 
la marina argentina, que Bordaberry en la estancia y Lanusse 
en el balneario, que la protesta —*si vieras que enérgica, che!— 
de la cancillería uruguaya, que el alije del carbón y la: pérdida 
de las aguas.

Ya las mascaritas se ponen el antifaz.. .

P o r  abajo de carnestolendas y  tin 
glados, la  dura realidad. La  realidad 
que no sale en los títulos de los dia
rios, n i tiene cara  de Juan Carlos 
Blanco, ni de senador, presidente o  
general. La  realidad de los desocupa
dos que cada día son más, la reali
dad del despojo  salarial, del aumento 
de los precios, de la  p lata que no al
canza para parar la  o lla  aunque se 
trabaje doce o catorce horas por día.

“ Q ue el tam boril se o lvida y  la m i
seria n o " .  Más allá de las frases y  
las poses en defensa del orden, la so* 
beran ía y  la  dem ocracia que burgue
ses, m ilitares y  politiqueros invocan.

P o r  abajo  de las cortinas musica
les, los hechos cantan. Sólo un e jem 
p lo, el pavoroso  aumento de los m i
les de chiquilines uruguayos que no 
pueden tom ar leche, no pueden co
m er huevos y  — con veda o sin v e 
da—  no pueden com er carne.

•  LAS VACAS, LA VEDA 
Y LA PIEDAD

“ Este es un país para sudar y  no
para hacer inventos que arreglen  al 
país sin que nadie sufra'*, d ijo  M ede- 
ros, e l m inistro estanciero, am igo de 
los m ilitares y  de Bordaberry, y  ase
sor del presidente. ¿Q u é sufran quié
nes, qué suden cuáles?

Seguramente no han de ser los es
tancieros, barraqueros y  especulado
res que este señor representa. Los 
propios datos oficiales indican que es
tos grupos sociales nunca han gana
do tanto com o en los últimos tiem 
pos. Aprovechando la veda, contra
bandeando la carne al Brasil o expor
tándola legalmente, han amasado mu
chos m illones, que después los trans
form an en dólares, para invertirlos en 
negocios especulativos o  guardarlos en 
los bancos de Suiza y  Las Bahamas.

La  carne de las vacas que son de 
ellos tiene ese proceso. Simultánea
mente aumenta el número de chiqui
lines uruguayos que por no com er 
carne sus madres, nacen con deficien
cias mentales o las adquieren para no 
curarse nunca. A lgunos de ellos serán 
ta lvez un día m otivo de que se ven 
dan más los diarios ( “ peligroso rapiñe- 
r o " ,  “ crim inal te rrib le '’ ) ,  o habitantes 
perm anentes de cantegriles u objeto 
de la piedad de la señora de Bordabe
r ry  y  otras virtuotísimas señoras de su 
misma clase.

Esa realidad, la  realidad que asoma 
en la  cara de esos chiquilines urugua
yos, es la  que hay que impedir que 
oculten los ricos, que a costa de to
do esto son cada vez más ricos, y  los

politiqueros de todo tipo que no quie
ren que se hagan olas,

0 RAPIÑA EN MEDIO 
DE LA “GUERRA”

O tra cosa hay que tener bien c la
ra. Desde 1968 en adelante, y  en 
1972 particularmente, esa situación de 
los que ya  estaban mal, empepró.

Citamos casos extremos. Pero  no 
nos lim itemos a esos casos. Empezó la 
situación de todos los asalariados, que 
son la mayoría, la  inmensa m ayoría 
del país. Las medidas de seguridad, 
las suspensiones de garantías, las de
claratorias de guerra, las leyes de se
guridad sirvieron  para eso: para rapi
ñar a las m ayorías nacionales, para 
robarles ingresos, para rebajarles su 
n ivel de vida, todo por m edio de la 
violencia.

¿En beneficio de quién? De una m i
noría de gringos y  de uruguayos en 
medio de la’ represión de Pacheco, 
Bordaberry y  sus conjuntos, la m ayo
ría que "su d a " y  "su fre " ha sido ra
piñada por una m inoría que v ive  de 
ese sudor y  ese sufrim iento de una 
gran rapiña, por varios cientos de m i
llones.

Si a usted por ahí algún "d o to r " 
le  d ice: "Este país tiene cada vez más 
problemas económicos, la situación es 
tá cada vez peor, y  todos tenemos 
que sacrificarnos para sacarló adelan
te ", párele el carro, porque le qu iere 
pasar el perro. Pregúntele a ese p re
d icador del sacrificio (d e  o tros ) a qué 
país se refiere. Porque hay dos U ru 
guay, no uno solo.

•  CON CAPITAL EN 
PUNTA DEL ESTE,
EN MADRID O EN 

CALLE MISIONES
H ay un Uruguay cuya capital pue

de ubicarse en alguna embajada ex
tranjera, o en la oficina de alguna fi
nanciera de la  calle M isiones, o en la 
residencia de algún “ productor ru
ra l" ,  en M ontevideo o Punta del Es

te cada vez m ejor. Esta gente podría 
decir “ la  guerra la gané y o " .  M ien
tras los demás uruguayos soportaban 
allanamientos, golpes, torturas, muer
tes, estos amorralaban más “ divisas", 
derramaban más w isky en sus festi- 
cholas, perfeccionaban sus negocia
dos.

Ese país es el país de los Mederos, 
los Gari y  los Bordaberry. Pacheco, 
(en  m adrid ), Segovia (en  P a rís ), 
Pereira  Reverbel (en  W ash ington ) 
son “ habitantes" de ese país, el mis
mo de Jorge Batlle y  de Rodríguez La- 
rreta, el mismo de ciertas camarillas 
de políticos, financistas y  m ilitares y 
sus compatriotas menores los jerarcas 
coim eros, los ediles comensales de “ El 
A g u ila " y  tripulantes de los mustangs. 
Es mentira que a todos estos les va
ya  “ cada vez p eo r" . Tam poco han 
perdido sus m illones los Peirano, los 
Charlone o los Ferrés, aunque todos 
sepan que son una punta de ladrones.

•  EL URUGUAY DE LA 
INMENSA MAYORIA

H ay otro Uruguay. Ese es el que está 
viviendo cada vez peor. Es el U ru 
guay de la inmensa m ayoría de los 
uruguayos. El Uruguay contra el que 
los de arriba mandan tirar, torturar, 
encarcelar. Es el U ruguay contra el 
que la m inoría de gringos y  urugua
yos chupasangre e jerce violencia. La 
v iolencia visible de las metralletas y  
las cámaras de torturas. Y  la otra v io 
lencia criminal, la violencia sorda de 
todos los días. La  v iolencia sorda de 
un régim en que empuja fuera del país 
cada vez más uruguayos (obreros, 
técnicos, jugadores de fú tb o l); la v io 
lencia sorda de un régim en que deja 
a la juventud sin horizontes; la v io 
lencia sorda de un régim en que con
dena . a miles de criaturas a la desnu
trición y  a arrastrar sobre sí para to
da la vida el raquitismo y  las taras.

Los cambios de ministros,, las pe
leas por cargos y  por mandos, los 
conflictos de límites, no pueden ha
cer que nada de esto se olvide.

wtUBmmm&mui

Cuatro Preguntas al Lector 
Sobre Políticos M ilitares

"¿Mandan aquí los corruptos?’’, titula en ea- 
u:es el semanario fascista “Azul y Blanco”, pa- 
íguir incitando a “'os generales” a d-esembara- 
irse de los politices.

“El País” (pactista, blanco y barato) a pro- 
ósito de la “actitud asumida por los jerarcas mi- 
tares que incursionaron en el terreno político 
an un planteamiento al presidente de la Repú- 
tica para que se adoptaran medidas extraordl- 
arias ante las irregularidades denunciadas en la 
unta Departamental”, informa que esto “fue ca- 
ficado en esferas oficiales como un desborde del 
Oder militar”.

En torno a “una entrevista celebrada entre los 
lomandantes en Jefe de las tres armas y el Sr. 
(residente de la República”, “Ultima Hora” (vo- 
ero del Partido Comunista, otros grupos de la 
ista 1801 y el Partido Socialista) opina: “La pre- 
encia irreversible de las Fuerzas Armadas en el 
tconteoer nacional expresa, así, un hecho de la 
áda política que a nadie debe sorprender, Es ló

gico que a quienes se les encomendaran misiones 
particulares, pasasen a integrarse primero, y a 
formarse una opinión, posteriormente sobre el 
conjunto de la realidad del país”

“Acción” (nada menos que “Acción”) publica 
un artículo titulado “La moral pública” en el 
cual —como en una serie de notas editoriales— 
apunta contra ios militares previniendo . contra 
“gobiernos de mano dura que también se corrom
pen”) y haciendo la apología de los políticos y 
de lo que “Acción” llama “el sistema democrá
tico”.

Una cuidadosa revista de prensa permitirá de
tectar cómo se alinean distintas fuerzas dentro 
de un panorama fluido como el que el Uruguay 
vive hoy. Estas citas breves pueden servir como 
único índice. Y, también, para plantear cuatro 
preguntas:

1?) Los grupos políticos y económicos que tan
to “Acción” como “El País” representan, respon

sables de corrupciones de toda índole, ¿a 
no son cómplices activos del cercenamiento de 
libertades, la represión y la tortura?

29) Los grupos militares de los que “Azul y 
Blanco” hace apología y otros de ese carácter, 
responsables de cercenamiento de libertades, re
presión y tortura, ¿no son a la vez cómplices acti
vos de corrupciones de toda índole?

3?) Esos grupos políticos, económicos o mili
tares, separados o juntos, ¿pueden sacar al país 
de la corrupción y la represión, y apuntar contra 
las causas de la corrupción y la represión?

49) Esos grupos civiles y militares ¿represen
tan intereses de clases distintas? ¿Alguno repre
sentan los intereses de la clase obrera o, más am
pliamente, de las mayorías nacionales que vive* 
de un sueldo, un salario, una jubilación?

Pensamos que sería muy importante contes
tarse con claridad estas , cuatro preguntas. Usted, 
seguramente, tiene elementos para contestarlas. 
Pruebe a hacerlo.



•  EL REGIMEN MILITAR
Desde 1966 gobierna el Gral. Onganía. Mi

nistro de Economía, el Sr. Krieger Vasena (des
cendiente de Pedro Vasena propietario del Es
tablecimiento Metalúrgico en que se originó la 
gran huelga de 1919).

Vasena ha aplicado con rigor la política fon- 
domonetarista: sueldos congelados, desnaciona
lización de las principales industrias y vía libre 
para los monopolios extranjeros.

Desde junio del 66 la represión se ha desata
do implacablemente en toda la Argentina. Aun
que la disconformidad es creciente en las bases 
obreras, las direcciones de la CGT colaboracio
nista frenan toda movilización. Los grupos gue
rrilleros son ferozmente reprimidos.

El régimen militar parece firme. Algunos ha
blan que durará 10 años, otros dicen que “la 
historia argentina se ha detenido” y sueñan 
con el modelo brasileño.

Mientras ios grandes tiburones se enrique
cen y crece la miseria entre los trabajadores, el 
gobierno militar intenta distraer la atención 
con una campaña “moralizadora”.

•  CONMOCION POPULAR EN
LA ARGENTINA

Ya desde el mes de abril, del 69, la agitación 
ha ganado el interior del país. En esta primera 
etapa son sobre todo los estudiantes los que se 
movilizan. En Corrientes, en una movilización j 
por comedor estudiantil el 15 de mayo es ase- j 
Binado por la policía el estudiante Juan Cabral.

Se decreta un paro general en Corrientes. En 
Rosario ante la noticia del asesinato del estu- [ 
diante, se suceden las manifestaciones. Tam
bién aquí cae un estudiante muerto: Adolfo Be- { 
Uo, asesinado a quemarropa. También aquí la } 
respuesta será obrero-estudiantil. Nuevas ma- ¡ 
nifestaciones. El 21 de mayo cae muerto un obre
ro de apenas 15 años: Luis Blanco.

La agitación gana La Plata y Tucumán, don
de obreros azucareros coordinan acciones con 
los estudiantes.

Ante el empuje popular la CGT de Azopardo 
(colaboracionista) se ve obligada a decretar un 
paro nacional para el 30 de mayo, impulsado por 
la CGT de los argentinos o rebelde.

El 26 de mayo, los disturbios estudiantiles 
en Córdoba ya han cobrado sus primeras vícti
mas. El 27 Raimundo Ongaro es detenido al 
llegar en tren a Córdoba. Ante esta situación los 
sindicatos locales agregarán al pare general de 
24 horas aprobado para el 30, un “paro activo”, 
a partir de la hora 12 del día 29.

•  COMIENZA “EL CORDOBAZO’
Alrededor de las 11.15 empiezan a registrar

se los primeros disturbios: algunos gases y co
rridas por el centro de la ciudad. Todavía, la 
mayoría de los trabajadores se halla en las fá
bricas, trabajando. Las acciones de los manifes
tantes no ofrece coordinación. Hay mítines re
lámpagos y pequeñas manifestaciones de estu
diantes y empleados públicos.

Córdoba ha dejado hace mucho de ser una 
ciudad conservadora: una industria moderna 
y concentrada dá trabajo a miles de trabaja
dores jóvenes; los sindicatos más grandes están 
controlados o fuertemente influidos por la lí
nea combativa, un estudiantado numeroso y pe
leador, busca la unidad con los obreros. Después 
de 15 años de gobiernos militares, la rabia sorda 
que se incuba en la Argentina estalla en Cór
doba.

Hacia el medio día, se encienden las prime
ras fogatas con materiales de construcción y 
basura. . .  Los vecinos aplauden a los manifes
tantes, que portan banderas y cantan consignas 
eontra el gobierno militar.

•  LA RABIA POPULAR 
GANA LA CALLE

A las 11.30 un grupo de manifestantes reu
nido en las calles Lima y Bulevar Maipú vuelca 
un auto Fiat 600 intentando detener un camión 
policial. No lo logra y la policía logra disper
sarlos. .. En Lima y Rivadavia se ataca un co
mercio de telas, se incendia la mercadería. “Se 
advierte aquí” — dice Villar un cronista de loe

y
\

\

sucesos—” lo que será rasgo constante de todo! 
el “cordobazo”: los manifestantes destruyen lojj 
que consideran símbolos o emblemas del poder, ij 
la usura y la explotación, pero en ningún mo- j 
mentó roban ni se apropian de lo que queda a | 
su disposición”.

El grupo de manifestantes asalta ahora una| 
casa de venta de automóviles de lujo: varios 1 
Ford Fairlaine de último modelo son incendiados ¡

Sobre la base de una acción totalmente es-6 
pontánea, parecen insinuarse algunas formas | 
de coordinación entre los distintos grupos deí 
obreros y estudiantes que operan en la calle: i. 
mensajeros en bicicleta o en moto llevan lasj 
noticias de un grupo a otro. Las acciones se ex- 1  
tienden en un radio de 150 manzanas.

•  MAS TRABAJADORES
SE INCORPORAN AL COMBATE

Hacia el mediodía, una columna de obreros; 
de la planta Santa Isabel de la IKA Renault, j 
compuesta por unas 3.000 personas, marcha so- ] 
bre la ciudad.

Avanzan a pte, en motos, bicicletas y unos j 
siete ómnibus repletos. Frente a la Escuela deí 
Catamarca, la policía intenta detenerlos: quie- ¡ 
ren evitar la entrada de los obreros en la ya 
convulsionada Córdoba. Sin embargo, pese a los 
gases, la columna avanza compacta y decidida, 
se bifurca y amenaza con rodear a las fuerzas 
policiales. Caere los primeros obreros heridos por 
las granadas de gas. Rodeada la policía, cubre 
su retirada a balazos.

La columna obrera se incorpora a las ba
rricadas del centro de la ciudad. La policía pier
de el control en esta zona.

Los incendios de grandes comercios se mul
tiplican. Una enorme columna de humó se eleva 
desde el centro de la ciudad. Aparecen ios pri
meros francotiradores que jaquean, en uno y 
otro punto de la ciudad, a la policía y la gen
darmería.

En la Avenida Vélez Sarfield, la columna de 
la Ika-Renault tiene otro choque violento con 
la policía: ahora los disparos policiales son con
tenidos con otros disparos de armas de fuego. 
Hay heridos en ambos bandos.

Algunas calles se cierran con cadenas, retira
das de una plaza pública, para evitar el pasaje 
de la policía montada.

No lejos de ese lugar, un grupo de unas 400 
personas se enfrenta con la caballería policial. 
La pedrea contra los jinetes es tan intensa que 
éstos se ven obligados a retroceder a una plazo
leta en que se encuentra el Cuartel de la Guar
dia de Infantería. Se produce un nuevo tiroteo 
y un manifestante, de apellido Castillo, cae 
muerto.

Empiezan a estallar las primeras bombas.
El Gobernador Caballero pide a Onganía, 

participación del Ejército en la represión. Hay 
perplejidad en las esferas militares y políticas.
•  LA DICTADURA PIERDE EL 

CONTROL DE LA CIUDAD
En las primeras horas de la tarde, la situa

ción sigue complicándose para el gobierno: los 
destacamentos policiales más activos en la re
presión se niegan a seguir actuando. Empiezan 
a escasear los gases, entonces se multiplican los 
tiroteos: cae otro obrero muerto, Máximo Mena, 
de 27 años. Ya a esa altura de la tarde, los heri
dos de bala se cuentan por decenas en las filas 
populares. Los hospitales piden por radio sangre 
para las transfusiones. . . por la cadena de ra
dio el Gobernador Caballero —wn abogado fa- 
eista— pide que Dios lo ilumine para lograr 
la paz, y a los cordobeses “serenidad, sensatez 
y orden”. Los tiroteos policiales continúan en 
toda la ciudad, hay más heridos. En la calle 
Artigas del barrio Clínicas, un comisario y cinco 
agentes policiales son rodeados por los mani
festantes, desarmados y tomados como rehenes.

Un grupo de estudiantes asalta el Casino de 
Sub-oficiales de la Aeronáutica, se arrojan los 
muebles a la calle. En pocos minutos el casino 
arde y sus escritorios, televisores, radios y bus
tos son destruidos. Se salva sí, un piano y en 
¿1 se teclean canciones y un coro improvisado 
le burla del poder militar.

•  EL EJERCITO OCUPA CORDOBA
■ Un comunicado militar anuncia la entrada 

de las tropas en Córdoba. Disparando sus ar
mas, en forma indiscriminada, consiguen des
pejar el centro. Ahora la lucha se desplazará 
a los barrios. Aviones de la Fuerza Aérea vuelan 
rasantes la ciudad. Nuevos automóviles y omni- 
buses son incendiados. A las 19.45 se produce 
un apagón en toda el área urbana. Las tropas 
deben avanzar a oscuras. Son atacadas varias 
comisarías. Recién a las 21 se restablece la luz 
en algunas zonas. Más de 9.000 efectivos de la 
represión (4.000 policías y 5.000 del Ejército), 
intentan detener la furia popular.

Hacia la medianoche la represión controla 
el centro. La resistencia se establecerá en el ba
rrio Clínicas donde se combatirá durante dos 
días más. Aquí, los vecinos protegerán en sus 
casas a los combatientes.

A t n n n W A i H  « / . « . i a A  1 A  T n f a i - U M / I
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de Policía, impidiendo que el personal salga a la 
calle. Grupos de obrefos y estudiantes ocupan 
el edificio del Ministerio de Obras Públicas de 
la Provincia. Grupos civiles atacan un puesto 
policial en Villa Páez, destruyendo totalmente 
las instalaciones. Manifestantes atacan la sec
cional novena. Francotiradores disparan contra 
la Casa de Gobierno.

•  ULTIMAS JORNADAS DE PELEA
Comienzan a funcionar Consejos de Guerra 

Especiales para juzgar a los detenidos en los in
cidentes — entre ellos numerosos dirigentes sin
dicales combativos.

Desde una obra en construcción, francotira
dores inmovilizan a grupos de soldados. Por k» 
general los francotiradores no dispararon a ma
tar, sino con el propósito de trabar la acción 
represiva.

Pese al toque de queda, continúan los com
bates en los barrios Güemes, Yofre y Clínicas.

Lanusse, Comandante en Jefe del Ejército ha 
debido viajar precipitadamente a Córdoba: con 
su mejor sonrisa, hace declaraciones confusas. 
Viendo la magnitud de la protesta popular, La
nusse empieza a comprender el agotamiento 
del esquema de gobierno de Onganía. No quiere 
quemar su propia imagen. Cuando le llegue el 
tumo intentará frenar al pueblo con el mito de 
“gran acuerdo nacional”.

El sábado 31, todavía se combate en algunos 
barrios. El local de la CGT de los argentinos es 
allanado y sus instalaciones destruidas por efec
tivos del Ejército.

El balance de la protesta popular, consigna 
16 muertos, 16 de los cuales son civiles. Más 
de 100 heridos de bala, entre ellos 14 policías y 
3 soldados; 16 comercios han sido incendiados 
y más de 60 automóviles.
•  CONSECUENCIAS

DEL CORDOBAZO
Algunos días después del Cordobazo, renun

cia el Gobernador Caballero repudiado por la 
población. Casi en seguida caen algunos de los 
“intocables” del Gabinete de Onganía: el Mi
nistro del Interior, Borda, Costa Méndez y el 
“super-ministro” de Economía, Krieger Vasena. 
Estas renuncias, aunque fueron las primeras 
consecuencias visibles del estallido popular, no 
fueron sin embargo, las más importantes.

La protesta popular en Córdoba quebró defi
nitivamente el intento del régimen oligárqui- 
co-militar de Onganía de asegurar un orden 
represivo, sólido y permanente.

Los dirigentes sindicales conciliadores y ve
nales de la CGT de Azopardo perdieron total
mente el control de la masa trabajadora. Este 
desborde de combatividad proletaria sorprendió 
a muchos. Sin embargo, si bien hubo mucho de 
espontáneismo, la disposición peleadora de los 
trabajadores y  los estudiantes estuvo prepara
da por un largo trabajo propagandístico y orga
nizativo, muchas veces invisible, llevado a cabo 
por organizaciones combativas como la CGT de 
los argentinos, mayoritaria en Córdoba y gru
pos peronistas y marxístas revolucionarios.

El Cordobazo marca un jalón importante en 
la larga marcha del pueblo argentino haeia la 
destrucción del poder burgués, y la construcción 
del poder popular. Demostró el fracaso de 15 
años de gobiernos militares, demostró la debi
lidad de las direcciones entreguisias. Rompió 
éefinitivamente en la Argentina con la división 
del movimiento popular: en la calle se batieron 
juntos obreros y estudiantes antes separados 
por el abismo del peronismo y antiperonismo.

Obreros y estudiantes actuaron de hecho co
mo el eje de una alianza a la que se sumaron 
otros sectores de la población que aceptaron su 
liderazgo y le brindaron uh enorme apoyo en 
los barrios.

El desgaste del gobierno de Onganía se pro
cesó rápidamente desde ese momento. Las ca
marillas oligárquico-militaras han intentado 
luego nuevas formas, más “liberales”.

Pero el pueblo argentino se ha echado a 
andar y — como decía un manifiesto de la CGT 
publicado en Córdoba en esos días— “ la lu
cha continuará pero vayan sabiendo que los 
trabajadores les llevaremos siempre una venta
ja: constituimos la vanguardia de todo des
arrollo histórico y por onde saben*».v quien será 
derrotado”. S.P.

¡ i
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r  estos días habrá de cumplirse 
un año de prisión del diputa

do y militante Ariel Collazo, Las le
yes burguesas lo han recluido, lo han 
apartado de su familia, de su mili- 
Lancia, de la lucha del pueblo a la 
cual estuvo y está integrado.

Se aplica en este militante, como 
en muchos, en cientos, mi miles de 
orientales, la “justicia” de la burgue
sía. Los encierran, los persiguen, los 
difaman, porque son voceros insobor
nables de los derechos de un pue
blo, reprimido humillado.

Los persiguen, los encierran, a los 
que gritan sus verdades, a los que re
claman justicia, a los que han entre
gado, lo mejor de sus desvelos y  de 
sus esfuerzos en la defensa de los po
bres, de los explotados.

Esto que es un mérito, y  que enal
tece a Collazo pasa nosotros, es pa
ra la burguesía un delito. No pueden 
soportar que haya orientales dignos, 
que en todas las tribunas orales y 
escritas, levanten su voz reclamando 
justicia para los humildes, denun
ciando coimas y robos y negociados, 
marcando a fuego a lo* mercaderes 
de la política o de la politiquería.

Un año encerrado, por gritar ver
dades, un año de sufrimientos pero 
también un jalón más en su trayec

toria militante.
Pudo este compañero, como tan ®  

otros escoger otro camino, más c&t 
modo, materialmente mejor, ser poi( 
ejemplo abogado de las grandes e*a- 
presas; pudo ser todo eso y  prefirió 
Ió otro, la lucha junto al pueblo um- 
guayo, la denuncia de los coimero*, 
de los que viven a todo lujo, mien
tras el pueblo uruguayo, vive cada 
cKa peor, mientras aumenta la mise-i 
ría, los niños desnutridos, como sínv. 
bolo de una niñez sin esperanza.

Todo esto lo denunció Collazo, to
do esto y  mucho más. Prorfamá 
abiertamente su solidaridad y la de 
su movimiento con la revolución cu-, 
baña, frente a los ataques de la oli
garquía, no miró para otro lado, de-; 
fendió la lucha dé su pueblo.

En este caso, cómo en miles de ca
sos de lo que se trata es de pasar 
de lo deliberativo están bíeh las de
claraciones, la denuncia de todo esto, 
a la solidaridad concreta, instrumen
tar la lucha a fondo, por la libertad 
de Collazo y de todos los presos po
líticos.

Será de esta manera, que seremos 
realmente solidarios con los compa-t 
ñeros que han perdido la libertad 
por defender con firmeza y con co-i 
raje los derechos del pueblo. j

POR VIETNAM
C O N VO C A  C.N.T.

MARTES 3 Ü B 0 R A  19

EXPLANADA UNIVERSIDAD



« n i

¡Panaderos del
| Cerro en Huelga
i
■ « « m m m n M m s m n v i m M i

A la hora cero del día domingo comenzó la huelga 
general de todas las cuadrillas de panaderos de la zona.

El miércoles 24 en el sindicato de gastronómicos se 
realizó la asamblea general del gremio donde se apro. 
barón las medidas de lucha presentadas. Luego de xas 
48 ho’-as de emplazamiento a la patronal, ha comenzado 
la huelga.

Una vez más los obreros panaderos del Cerro, viejo 
bastión de combate, enfrentan a la dura patronal que 
hace 4 meses mantiene en conflicto a la panadería “Pin 
de Siglo”, por el despido de u'a trabajador.

Los industriales boycotearon en los últimos meses 
consecuentemente la bolsa de trabajo perjudicando a 
320 suplentes que una vez a la semana cubrían las su
plencias de ios obreros efectivos.

iecordamos que ’ último conflicto en el Cerro fué 
con la panadería VILLA DEL CERRO, en marzo de 1972. 
En aquel entonces los pagos de jornales perdidos, de 
cierre semanal y pago a la bolsa fueron logrados, hasta 
los gastos de propaganda se les arrancó. Paulatinamente 
la patronal cerrence en su conjunto comenzó a violar los 
acuerdos firmados.

Ahora con el apoyo monetario del centro de indus
triales panaderos se genera este conflicto con la espe
ranza de poder quebrar la resistencia obrera en defensa

C ft?  '

de la bolsa de trabajo. Estamos convencidos de que va 
a ser un conflicto duro pero conocemos a la gente del 
Cerro y sabemos de su capacidad de solidaridad y com. 
bate.

Con el apoyo de los gremios se instrumentó el blo
queo a las panaderías, mientras tanto ios trabajadores 
a pie firme, no cedieron terreno, se encuentran ya en 
la lucha por todos sus derechos y por que la población 
cerrense, pueda pronto, saborear el pan en su mesa, 
con sabor a victoria de los trabajadores.

•  PATRONAL DE ClCSSA PRETENDE DEJAR 
OBREROS SIN TRABAJO.

Mi3ter Brown patrón de Cicssa pretende desmontar 
la “sección continua, que es la principal productora 
de papel, s i  eso se hicera la empresa quedaría paraliza
da durante dos años.

Los trabajadores propusieron a Va comisión tripar
tita creada durante el último conflicto, desmontarla en 
forma escalonada, ya que un mes de trabajo de esta 
sección asegura seis meses al resto del personal.

La patronal no se ha expedido y en cambio se re
tiró de la tripartita.

•  PAROS EN LA MADERA.
El jueves 25 se iniciaron paros en toda la industria 

maderera. El Consejo de Delegados y activistas del 
SOIMA, resolvió realizar estos paros para obtener del 
Ministro de Trabajo Abdala pronunciamiento acerca 
de la ley de unificación de aportes sociales en la indus. 
tria. El Sindicato de la Madera hace ya dos años que 
lucha por la aprobación de esta ley,

•  DESPIDOS EN FABRICA DE LUMINOSOS
En x- fábrica de luminosos “Mirador”, la patronal 

despidió seis de los ocho empleados. El sindicato meta
lúrgico promovería la citación de la patronal ante el 
Ministerio de Trabajo.

•  DIQUE NACIONAL
La directiva del sindicato nombró una comisión de 

movilizaciones que realiza propaganda y entrevistas.
En el Parlamento los legisladores pactistas no ten

drían Intenciones de levantar el veto del Art. 41 del 
Presupuesto que los trabajadores reclaman.

En esta semana tienen planteado profundizar las 
medidas de lucha.

•  COLAGEL: FALTA MATERIA PRIMA
El personal de Colagel S.A., fábrica de colas, gela

tinas fertilizantes podría quedar paralizado por falta 
de materia prima. Colagel utiliza los recortes de las 
curtiembres (recortes de garras y descarnes) que actual, 
mente están exportando algunos empresarios para abas
tecer fábrica en el extranjero

•  JEFES Y TECNICOS DE FUNSA
Lia Asociación de Jefes y Técnicos de Punsa llama 

a una conferencia de prensa para el próximo miércoles 
al inaugurar su nuevo local en la calle Alejandro Ga- 
llinal 1598.

•  DESOCUPACION EN CURTIEMBRES
240 trabajadores de la curtiembre Bama Interna

cional pueden quedar sin trabajo si no se resuelve en 
breve plazo la falta de cueros lanares,

El problema deriva del contrabando de ganado, y a 
la fecha ya hay en Bama 128 obreros desocupados. Los 
organismos oficiales no han dado respuesta a los tra
bajadores ante la amenaaanta situación en Ui industria.

ASOCIACION CRISTIANA______________  f

O C U P A D A
La Asociación Cristiana de Jóvenes de la 

calle Colonia y Eduardo Acevedo está ocupa
da por su personal. Exigen se levante la sus
pensión. a un empleado de contaduría, suspen
sión motivada por razones gremiales.

La Agrupación de Funcionarios de la Aso
ciación Cristiana de Jóvenes, que nuclea al 
personal, mantenía un conflicto con la patro
nal por categorización de funcionarios, 10 por 
ciento a cuenta de la evaluación de tareas y 
otros postulados. Después de varios días de ne
gociaciones parecía que se iba a llegar a un 
acuerdo.

La patronal sin embargo suspendió a un 
funcionario por el cumplimiento de una reso
lución gremial y fue entonces, que la agrupa
ción de funcionarios decidió la ocupación del 
local.

A pesar de ser la AFACJ una agremiación 
bastante nueva, ya atravesó un conflicto con 
ocupación el afio pasado. A fines de 1972 par
ticipó también en la lucha contra la ley de en- - 
señanza. Ahora, desde el jueves 25 mantienen 
una nueva ocupación en defensa de su organi
zación gremial.

ANCAP Envenena Obreros
El martes 23, otros 5 trabajadores de Ancap se 

intoxicaron por las emanaciones de gas sulfú
rico provenientes de la sección Química. Ya es 
la tercera vez m  dos meses que pasa esto, los 
trabajadores accidentados suman 26. Sin em
bargo el gerente no ha tomado ninguna medi
da efectiva para solucionar el problema.

Por eso, el martes los obreros abandona
ron la planta como medida de protesta y por 
entender que peligraba su salud.

En la construcción, en muchas fábricas y  
talleres, se repiten los accidentes de trabajo, 
por la desidia de patrones y autoridades que 
no toman las prevenciones necesarias para evi
tarlos.

Les importa más ahorrarse unos pesos en 
colocar una baranda o evitar un escape de gas, 
que la salud de los trabajadores.

Exigir con toda firmeza y  con la movili
zación necesaria que se pongan los medios pa
ra evitar estos accidentes, es el único camino 
que tienen los obreros para hacer respetar su 
derecho a la salud v a la vida.

NOTICIAS SINDICALES

L u c h a  en
los S u p e r m e r c a d o s

El Sindicato Unico de Trabajadores de Su
permercados (SUTRAS), e s t á  preparando la 
huelga contra una patronal que durante largos 
años les había impedido organizarse y los ha
bía reprimido y reprime aún muy duramente. 
Cuentan para ello con la solidaridad de todo el 
movimiento sindical y especialmente la de los 
gremios vinculados a la actividad de los super
mercados.

Varias veces los trabajadores de los super
mercados intentaron organizarse sindicalmente, 
pero la patronal quebraba estos intentos desde 
el inicio despidiendo a los militantes más ac
tivos.

Los supermercados Disco, Circo, Chip, Dum- 
bo y Mini-Max están controlados por una sola 
empresa, culpable de las violaciones laborales 
más graves. Esta patronal paga laudos del año 
1966, no cumple las leyes de horario, cuando 
paga las horas extras las paga simples, a los 
menores los hace trabajar como mayores, pa
gándoles menor salario. No inscribe a los tra
bajadores en la Caja de Jubilaciones y los des
pide por cualquier motivo.

Contra estas arbitrariedades es que a pesar 
de la represión los trabajadores se han levan
tado y construido su organización sindical. Esta 
comenzó a funcionar en su primera asamblea 
general el 25 de octubre del año pasado. La 
respuesta de la patronal fue una mayor repre
sión aún. Treinta y tres despidos en los últimos 
días e intervención policial para impedir las ac
ciones del sindicato.

En estas condiciones es que el SUTRAS ha 
resuelto preparar la huelga, llevando a cabo 
todo un plan de movilizaciones, asambleas lo
cales, barriadas, volanteadas, pegatinas. Los gre
mios de la alimentación, Perfumerías, Conapro- 
le, Bebida, Panaderas, etc., se ofrecieron para 
colaborar con el triunfo' del conflicto.

CONGRESO OBRERO TEXTIL

MEDIDAS SOLIDARIAS
El Congreso Obrero Textil, en su Asamblea 

Nacional de Delegados del 25 de enero, resol
vió realizar un paro de una hora para el día 
29. En ese paro se leyó un informe del Congre
so en el que entre otras cosas se informaba so
bre las textiles actualmente en conflicto. La si
tuación de éstas es la siguiente:

— En Aplitex, que hace tres meses que está 
en conflicto, el dueño, Sancho Roca, despidió a 
toda la organización interna por exigir el pago 
de los laudos. El Poder Ejecutivo vetó un pro
yecto de solución para esa textil, pero no se 
preocupó en hacerle cumplir las leyes laborales, 
más aún, por intermedio de su Ministerio del 
Interior puso a la policía al servicio de Sancho 
Roca para desalojar a los obreros que ocupaban 
la fábrica.

— a i  Caehemiria hace 90 días el dueño ce
rró la fábrica y se fue del país sin pagarle a 
los obreros.

— En Remax se les adeudan Jornales, licen
cia y aguinaldo aparte del futuro totalmente 
incierto en cuanto al trabajo. Están ocupando 
haee dos meses.

— En Hilandería Miguelete Rodolfo Stever- 
lhik, miembro del clan familiar que controla 
cinco textiles, despidió a dos delegados por ha
cer cumplir una resolución gremial. Antiobrera 
desde siempre, alentó la formación de un sin
dicato amarillo pero no tuvo suerte. La planta 
está ocupada por reintegro de los despedidos y 
reconocimiento de los derechos sindicales.

Con respecto a estos conflictos, el Congresa 
Obrero Textil decidió donar una hora de tra
bajo para los personales en huelga y discutii 
medidas de solidaridad.
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El ETA apoya 
lucha obrera

|>OR todos lados se oye decir que 
■ “Franco no puede con los vas- 
eos”. Lo cierto es que el ETA, or
ganización armada que lucha por 
la constitución de un estado vasco 
Bbre y soberano, sigue fortalecién
dose a medida que desarrolla su 
lucha.

V a r i o s  detenidos, registros de 
miles de caseríos en la frontera 
con Francia no arrojaron ningún 
resultado y fue el. propio ETA quien 
dio la libertad a Huarte, el indus
trial secuestrado el 17 de enero, al 
ier cumplidas todas sus exigencias.

La intervención del ETA se pro
dujo en apoyo a la huelga de 50 
días que llevaban los trabajadores 
de la fábrica Torfinasa.

Los 114 obreros despedidos por 
su paritcipación en huelgas ilega
les fueron . repuestos, y también 
fue aceptado por la empresa el 
pago del salario vacacional, de los 
jornales perdidos por enfermedad 
y el aumento inmediato de sala
rios.

La empresa Huarte y compañía 
figura en la posición 29 en una 
lista de las 300 principales empre
sas españolas y es una de las más 
representativas del cap i t a 1 i s m o 
franquista.

Esta *s la segunda acción del 
ETA dirigida a apoyar demandas 
sindicales. El año pasado obtuvie
ron la reposición de 180 trabaja
dores. En diciembre del 70, en me- 

En otro orden de la lucha, en 
estos días se levantaron en huelga 
los maestros de toda España pro
testando por el plan salarial y re
clamando mejores condiciones de 
trabajo y en el propio Ferrol del 
caudillo los trabajadores de los As
tilleros de Astaño, iniciaron una 
huelga por similares reivindicaeio- 

. ues.n
BRASIL - MEJICO

Desarrollo y 
M iseria

gRASIL y México aumentaron en 
los últimos años el producto na

cional bruto por habitante (pro
ducción total dividida por el nú
mero de habitantes). Se trata, en 
ambos casos de países capitalistas 
dependientes en desarrollo. En am
bos casos también las cifras indi- 
ten  que el aumento de la produc
ción nacional ya a manos de una 
pequeña minoría. Mientras tanto, 
las grandes mayorías, que son las 
que con su trabajo producen, dis
minuyen su ingreso.

Veamos las cifras.
En Brasil, en los últimos diez 

años el producto nacional bruto 
por habitante subió en términos 
reales en 2,5 %. Pero el 40% más 
pobre de la población vio dismi
nuidos s u s  ingresos: percibía el 
10 % en 1960 y en 1970 percibió el 
8%. En cambio apenas un 5% de 
la población, los más ricos, que ya 
en 1960 concentraban el 29 %, en 
1970 aumentaron al 38 %.

En México en los últimos veinte 
años e 1 aumento d e producción 
por habitante fue de un 3 %. El 
40 % de la población, el sector más 
pobre, recibía el 14 % en 1950 y 
en 1969 bajó al 8 %. Sólo un 10 % 
de la población aumentó del 49 % 
al 59 % en el mismo período.

Una prueba más de la desigual
dad del capitalismo. □

TIO HO Constructor de 
la Liberación Nacional

Afeo» control*)*! por. 
Ui futrí** comunial*}. 
Aran cbn*ro)*d«) por l*i

"Se reconoce la unidad e integridad 
territorial de Vietnam."
"El momento de reunificación 
estará sujeto a un acuerdo 
entra Vietnam del Norte y 
Vietnam del Sur.
Antes de la reunificación, la 
línea de demarcación militar 
entre las dos zonas en el 
paralelo 17 es sólo provisional 
y no una frontera política o 
territorial".
"El derecho del pueblo 
survietnamita a la 
autodeterminación es sagrado, 
inalienable y ha de ser respetado 
por todos los países".

(Cláusulas del acuerdo)

EN momentos de concretarse el re
tiro de los EE. UU. de iVet Nam, 

aparecen más oportunas que niraca las 
palabras de Ho Chl Minh en su testa
mento político:

“En la lucha contra la agresión norte
americana y por la salvación nacional 
aun sufriremos dificultades y sacrificios, 
pero estamos seguros de lograr la victo
ria tota l...

“Ante todo, voy a referirme al par
tido: Después de su fundación, gracias 
a su estrecha unidad y su total dedica
ción a la clase trabajadora, al pueblo 
y a la patria, nuestro partido ha podido 
unir, organizar y dirigir a nuestro pue
blo en la activa lucha y conducirlo de 
victoria en victoria.

“La unidad es la tradición extrema
damente preciosa de nuestro partido y 
pueblo. Desde el Comité Central hasta 
todas las células, los camaradas deben 
protegerse como las niñas de sus ojos.

“Dentro del partido, practicar la am
plia democracia y hacer regular y seria
mente autocrítica y crítica, son el me
jor método de consolidar y desarrollar 
la unidad y unificación del partido. En
tre todos los camaradas debe prevale
cer un genuino afecto.

“El nuestro es un partido en el poder 
Cada uno de los militantes y cuadros 
debe identificarse verdaderamente con 
la moral rvolucionaria, debe mostrar la
boriosidad, economía, integridad, recti
tud y la total dedicación a la causa pú
blica y ejemplar desinterés. Debe per
severar en la entera pureza de nuestro 
partido y ser digno de su papel como 
dirigente, y muy real servidor del pue
blo. Los miembros de la Unión de Jó
venes Trabajadores, y otros jóvenes, son 
en general de excelente naturaleza, apa
sionados en contribuir a las tareas de 
vanguardia, no temen a las dificultades 
y se esfuerzan por el progreso. El par
tido debe dar mucha atención a edu
carlos en la moral revolucionaria y for
jarlos como sucesores “rojos" y “exper
tos en la construcción del socialismo. 
Educar generaciones venideras revolucio
narias es una tarea sumamente impor
tante y necesaria.

“Tanto en jas zonas montañosas como 
en las llanuras, nuestro pueblo traba
jador ha sufrido, por generaciones, pri
vaciones, la opresión y explotación feu
dal y colonial; más tarde, ha experi
mentado muchos años de guerra. Sin 
embargo, nuestro pueblo ha demostrado 
gran heroísmo, gran coraje, ardiente 
entusiasmo y es muy laborioso. Desde 
que nació el partido, nuestro pueblo ha 
venido siguiéndolo y es siempre infini
tamente fiel a él. El partido debe ela
borar un excelente plan para desarro
llar la economía y la cultura ,con el fin 
de elevar constantemente el nivel de 
Vida del pueblo.

“La guerra de resistencia contra la 
agresión norteamericana podrá posible
mente prolongarse. Nuestro pueblo su
frirá posiblemente aun más sacrificios 
en la propiedad y las vidas humanas. En 
todo caso, debemos resistir con decisión 
a los gangsters yanquis antes de que 
logremos la victoria definitiva.

“Nuestros r í o s ,  nuestras montañas, 
nuestros hombres, siempre permanece
rán; después de vencer al imperialismo 
yanqui, econstruirmos nuestro país die2 
veces más hermoso que hoy.

“No importa en qué dificultades y 
penalidades se encuentre, nuestro pueblo 
logrará invariablemente la victoria defini
tiva. Los imperialistas norteamericanos 
se marcharán indudablemente de nues
tro país. Nuestra patria será reunifi
cada. Los compatriotas del sur y del 
norte se reunirán jubilosamente. Nues
tro país obtendrá la noble gloría: Sien
do un país pequeño que a través de he
roica lucha ha derrotado a los im
perialismos — el francés y el norteame
ricano— y ha hecho su debido aporte 
al movimiento de liberación nacional.

“Sobre el movimiento comunista in
ternacional: Habiendo toda mi vida ser
vido a la revolución, mientras más 
orgulloso me siento por el poderío del 
movimiento comunista y obrero ínter - 
nacinal más afligido me siento por las 
disenciones existentes entre los parti
dos hermanos.

“Espero que nuestro partido haga lo 
mejor que pueda para contribuir efec
tivamente al restablecimiento de la uni
dad entre los partidos hermanee, basa
da en el marxismo-leninismo y  el in
ternacionalismo proletario y del modo 
correspondiente a los requerimientos del 
corazón y de la razón. Estoy firmemen
te convencido de que los partidos her
manos y los patees- hermanos se unirán 
de nuevo.

“Respecto a mi persona: He serrido 
toda mi vida, de todo corazón y con 
toda fuerza, a la patria, a la revolu
ción y al pueblo. Ahora, si tengo que 
irme de este mundo, no tengo nada de 
qué arrepentirme; lo laentable es que 
no pueda servir más y por más tiempo.

“Cuando deje de existir se deben evi
tar las grandiosas ceremoniasd de con
dolencias, para no derrochar el tiem
po y el dinero deol pueblo.

“Finalmente, a todo el pueblo, a todo 
el partido, a todo el ejército, a todos 
los jóovenes y niñosd les dejo mi ilimi
tado afecto.

“Envío también mis cordiales saludos 
a los camaradas, amigos y jóvenes, así 
como a los niños del mundo.

“Mi última esperanza es: Partido y 
pueblo nuestros, unios todos y luchad 
por construir un Vietnam pacífico, 
unificado, independiente, democrático y 
próspero, y por hacer los debidos apor
tes a la cauta de la revolución mundial".

10 A ñ o s  de  
Guerra por la 
independencia

10.000 leprosos, la mayoría de la 
población es analfabeta, desnutrida 
y tribalizada, 100 años de domina
ción portuguesa.

Desde 1954 comienza la resisten-, 
cia a los colonialistas: manifesta
ciones callejeras y huelgas; no pa
go de Impuestos (los portugueses los 
cobran en especie: 120 días de tra-, 
bajos forzados). En la huelga de los 
estibadores 50 africanos son masa
crados y hay más de 100 heridos* 
Desde 1956 el Partido Africano de 
la Independencia de Guinea y Ca
bo Verde (PAIGC) opera en la' 
clandestinidad. Amílcar Cabra! se 
encuentra entre sus fundadores. 
Cuando lo asesinaron los portugue
ses, el 22 de enero de 7973, el día 
antes de cumplise los 10 años de 
iniciada la guerrilla, era Secretario 
General del PAIGC.

El 23 de enero de 1963 dieron el 
primer golpe en la ciudad de Tit 
fue la señal del comienzo de la 
guerra popular contra los ocupan
tes.

En 1961 había 4.000 efectivos del 
ejército portugués. Actualmente son 
35.900 para 600.000 habitantes en un 
país que es la quinta parte del Uru
guay 2/3 partes del territorio se en
cuentran en manos de las fuerzas 
rebeldes. El 42 % del presupuesto na
cional portugués se va en gastos 
de guerra (también en Angola y en 
Mozambique opera la guerrilla).

En 100 años de colonialismo lor 
portugueses levantaron 56 escuelas

nifeetantes ante la embajada portuguesa 
en Londres.

En 10 años las fuerzas independen- 
tistas pusieron en funcionamiento 
127 escuelas en las zonas liberadas, 
además de 4 hospitales.

Cuando el Congreso del PAIGC 
creó en 1963 las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias del pueblo puso a 
su frente un consejo militar sub
ordinado al buró político del par
tido. “Somos políticos y nuestro par
tido, que es uña organización po
lítica, es el que dirige la lucha en el 
plano político, administrativo, téc
nico y por lo tanto en el plano mi
litar”, dijo Cabral.

Mientras los portugueses empu
ñan armas de fabricación norte
americana, de Alemania Occidental 
y de Canadá, ios guerrilleros reci
ben armas del campo socialista y el 
apoyo de Guinea y Senegal.

También en enero las balas ase
sinas del imperialismo mataron años 
atrás a Patricio Lumumba. Amílcai 
Cabral es una víctima más, ni la 
primera ni la última. Por eso sus 
compañeros han dicho: “El nombre 
de Amílcar Cabral será lq bandera 
de los cor?batientes del PAIGC en 
su lucha contra el enemigo.

Camaradas: proseguir las opera
ciones ofensivas.” 4

________________ _______



C UANDO M  «  «onsuaMB t e
proteínas necesarias en el pe
ríodo que va desde la gesta- 
ción a los tres años, el niño 
sufre deficiencias mentales y 
alteraciones en el sistema ner
vioso. El sistema nervioso no 

se desarrolla bien en ese período y esa si
tuación es irreversible, por muchas pro
teínas que se coman después, y no hay 
remedios para ello.

Cuando “COMPAÑERO” consultó a la 
doctora Obdulia Ebole, especialista en Hi
giene y Medicina Preventiva, sobre la in
fluencia del deterioro económico sobre te. 
salud fue éste el ejemplo más elocuente.

Las proteínas se encuentran fundamen
talmente en la carne vacuna, en la le
che y. sus derivados, en pollos, pescados y 
huevos.

Durante la veda los militares tuvieron 
carne todos los días, las madres embara
zadas no y los niños tampoco. Los tan 
mentados sustitutos no se encontraban y 
cuando había, estaban a precios inalcan
zables.

Y ahora vuelven a hablar de la veda» 
sorpresiva, alternada, las formulaciones 
técnicas varían, lo cinto es que volver* 
a haber veda, y aunque no la hubiere, ya 
hay una veda permanente: la del precie 
de la carne.

Cualquier maestra que trabaje en los 
barrios de Montevideo sabe que las con
diciones socio-económicas deficientes, son 
causa del mal rendimiento de los niños. 
Se pensaba simplemente que el buen esta
do físico de un niño favorecía el rendi
miento, por eso tan repetido y cierto de 
que un niño con la barriga vacía poco 
puede pensar en los cuadernos.

Más adelante se llegó a la conclusión 
que no sólo influía en el desarrollo Inte
lectual del niño, lo biológico, sino también 
los estímulos sociaes. Dicho de otra ma
nera, que un niño por más bien nutrido 
que esté no desarrolla sus capacidades 
mentales sino se encuentra en un ambien
te social que le hace desarrollar su inte
ligencia.

Y  ahora, muy últimamente, se ha He-

lite  es el 
amo de casa. 
Nuestro país f«*

NOSOTROS,
OlttMOS & T 0 |

saya particularmente, sófora 
contribuyó. Su aporte na fue on vano.

Estas resultados lo certifican. Muchas gracias.

BtOENCiADELA REPUBLICA 
«re ta r ía  a » Difusión e  información

t>l CBN US 
%  b B  ARR ISA

Nos están motando antes de nacer. Nos están mutilando.
La veda, la carestía, la desocupación, atentan contra una cla
se, contra los más, contra los de abajo.
Este es el orden qu defienden los de arriba, este es el orden 
que quieren perpetuar.
Estas muertes y estas deficiencias mentales provienen de la 
misma mano que pone el CONÁE en la enseñanza, que vota 
recursos para crear nuevas cárceles, que congela los salarios, 
que pretende reglamentar los sindicatos.
Es la mano asesina de la burguesía y de su aliado el im
perialismo que sólo la lucha unida y  organizada del pueblo 
a todos los niveles detendrá.

gaoo a la conclusión de que no sólo el no 
pasar hambre y el estar en un buen am
biente permite el desarrollo nervioso, sino

que hay tres dramáticos años, además del 
período del embarazo, en que se juega pa
ra toda la vida la normalidad del desa

ndad se asegura, sólo si se consume te 
euota de proteínas necesarias.

Las manifestaciones van desde “el nlñ® 
que no adelante en la escuela, que le cues» 
ta”, hasta trastornos más evidente y gra
ves.

Los ácidos aminados que contienen las 
proteínas son ‘indispensables para el desa
rrollo de las células nerviosas. El tejido, 
nervioso se forma y desarrolla durante el 
período de gestación del bebé y durante 
sus primeros tres años de vida.

Quien come bien desde el principio tie
ne muchas más posibilidades de ser inte» 
ligente o muy inteligente.

En el año 1950 costaba casi el misma, 
precio llenarse con pan o pastas (hidrato# 
de carbono) que con carne y leche (pro
teínas) . Ya para el año 1965 el precio de 
la leche se había multiplicado por 15 y el 
de la carne por 37.

En estos momentos se consume mucho 
más pan y pastas que carne, huevos, pop 
la sencilla razón de que es más barato.

En estol momentos se ven en los hos
pitales síndromes que muchas generacio
nes de médicos no habían visto nunca an
tes. Casos de desnutrición de tercer grado, 
por ejemplo. Ese niño tiene tres años y 
tiene el peso, la talla, el desarrollo mus
cular y del esqueleto de un bebé de meses. 
Es algo excepcional, pero esas excepciones 
sólo empiezan a darse cuando tenemos un 
deterioro creciente de la situación econó
mica -y social. El escorbuto, debilidad ge
neral, provocada por carencia de la vita
mina C, que está en las frutas, en el to
mate y en el limón, aparece con alguna 
frecuencia.

Así funciona la mentada igualdad demo
crática en nuestro país. Ya desde antea 
de nacer la igualdad es desigual. Para con
servar este orden es que quieren regla
mentar los sindicatos, es que han hecho el 
pacto chico v que crecen en el presupuesto 
del estado las sumas millonarias afecta
das al Ministerio del Interior y al Minis
terio de Defensa. Para la defensa de la 
salud hay cárcel y congelación de salarios.

CRECE MORTALIDAD INFANTIL
O hubo grandes titulares, ni siquiera 
referencias, en la p r e n s a  burguesa 
para para esta noticia:

La mortalidad infantil tiende a au
mentar, así lo dice un estudió recien
temente publicado por el Sindicato 

Médico sobre el estado sanitario de nuestro 
país: “ ...podemos decir que desde 1950 la mor
talidad infantil en Uruguay es estacionarla, con 
una leve tendencia al ascenso”.

La fría formulación: “estacionaria”, '“leve
mente en ascenso”, esconde una dramática rea
lidad. Para verla hay que saber las causas de 
esas muertes. En su mayoría, son todas muertes 
evitables. Entonces, no reducir la mortalidad in
fantil y más aún, aumentarla, significa, retro
ceder, significa entregar a la muerte a  niños 
que en otro sistema, en otra sociedad, podrían 
vivir. Y hay culpables de eso. No se tra ta  de 
accidentes. No se trata de muertes no evitables. 
Es el frío asesinato de una clase explotadora.

La mitad de los niños que mueren por año 
en el Uruguay, mueren por enfermedades infec
ciosas, todas ellas controlables y curables. La 
mayoría de las causales de esas muertes están 
directa o indirectamente relacionadas « mi te 
situación económica y social de los padres y

familiares de esas criaturas.
A principios de siglo morían cien de cada 

mil niños. A partir de 1943, coincidiendo con el 
tiempo de las vacas gordas, esa cifra disminuyó 
considerablemente, alcanzando los números más 
bajos en 1954 eon 43 niños de cada mil y en 
1962 eon 42 por mli.

En los últimos veinte años la situación se 
mantiene incambiada, hasta empezar a aumen
tar desde 1963 a 1968. En 1969 ya mueren 49 
niños de cada mil.

En todo este tiempo han aumentado los re
cursos médicos, se han realizado campañas de 
vacunación, se crea Asignaciones Familiares pa
ra la atención de la madr» y el niño, y la mor
talidad infantil aumenta ea lugar de retroceder. 
Es que los salarios son más bajos. Con más pe
sos se pueden comprar menos cosas. Conseguir 
trabajo es cada vez más difícil, ei número de 
desocupados aumenta.

No son los hijos de los ricos los que se mue
ren mas a menudo del 60 para acá. Estas muer
tes son consecuencia de la situación deficitaria 
de sus familias.

En el país de la carne y de la leche muchos 
niños mueren porque ni sus madres ni ellos tie
nen las cantidades necesarias de esos alimentos

para su crecimiento.
En el tercer lugar de las causales de mor

talidad infantil está la prematurez. Esta es 
también una causa vinculada a la organización 
de la sociedad. Un niño es prematuro cuando 
su peso al nacer no es normal. La situación 
anímica de la madre y su estado nutricional in
fluyen en ello. La mayoría de los bebés prema
turos no moririan si se dispusieran los medios 
económicos y técnicos para su atención.

Un niño bien nutrido, bien abrigado, bien 
cuidado desde el punto de vista higiénico y mé
dico se enferma con menos facilidad y cuando 
esto pasa, las afecciones son más leves, el niño 
más defensas. Para el niño mal nutrido cual
quier afección es grave.

Si algún caso concreto quisiéramos citar pa
ra demostrar esto, baste recordar que el año 
pasado el sarampión cobró decenas de víctimas 
entre los más olvidados de la sociedad urugua
ya, los de abajo. Todo porque el Ministro de 
Salud Pública no ordenó a tiempo la vacuna
ción, se olvidó. Y sabía que la epidemia se ve
nía, porque ésta se abate con regularidad cada 
tres años sobre los pobres. No se olvidaron sin 
embargo, todos los días, a las 8 en punto de 
pasar el informativo de las Fuerzas Conjuntas. □
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