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CARNE: NEGLIGENCIA ORIGINA 
CUANTIOSA PERDIDA DE DIVISAS

Mayoristas no Entregan Arroz 
Azúcar, Alcohol y Yerba
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PRORROGA
60 DIAS

Han votado otra prórroga. Míreles bien, compañero, las manos 
a esta gente. Olvídese por un momento de las “peleas” entre 
comandos cívicos y militares de la burguesía y fíjese bien en 
que cosas están unidos.
Entonces lo verá clarito: hasta ahora se han unido para el Es
tado de Guerra, la suspensión de garantías, o leyes de segu
ridad, de la enseñanza, del “estado peligroso”.
El progresismo que algunos ven ha consistido sólo en eso y en 
algunas declaraciones.
Si votaron la prórroga, si siguen torturando, poco importa lo 
que dijeron antes. Eso es lo que los define, no los versos qua 
hagan.
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Lea en página 8 el testimonio 
viviente del “progresismo” que 

campea en el país



CURTIEMBRES: LA MITAD DEL
PERSONAL ESTA SIN TRABAJO

Crece la desocupación. La gente 
en el seguro de paro aumenta. 
Aumentan los jóvenes que por 
primera vez salen a conseguir 
trabajo y no encuentran.
Es urna de las reivindicaciones 
más s ntidas. Es uno de los 
puntos ineludibles de la plata
forma.
COMPAÑERO publica hoy una 
denuncia que nos hizo llegar 
un trabajador de la curtiembre 
Alaska.

« I  AS curtiembres se limitan a man.
1* tener trabajando a la mitad o 

menos de la mitad de su personal y 
la otra mitad en el Seguro de Paro, 
que es como acertar la lotería por
que no se sabe cuándo se va a co
brar, así que con este panorama nos 
podemos imaginar cuál va a ser 
nuestro futuro”.

“Y también decimos que se tienen 
que tomar medidas drásticas y rápi
das porque esta situación no puede 
continuar así. Todos los trabajadores 
de las curtiembres sabemos lo que es 
el cuero. En nuestro país produce di
visas y fuente de trabajo porque no 
solamente los trabajadores de cur
tiembres tenemos trabajo con el cue. 
ro. Alrededor giran otras industrias: 
las zapaterías, la química, en fin, un 
montón de industrias que son fuente 
de trabajo y que tanta falta hacen 
al país”.

“Y todo esto porque no hay cueros 
en un país como el nuestro que el 
cuero es uno de los principales rubros 
que tenemos, tanto en vacunos como 
en lanares y e neste momento conse
guir un cuero es como encontrar 
agua en el desierto”.

“Nosotros somos trabajadores y nos

preguntamos si éstos están bajo tierra 
pero lo que pasa, bueno, todos lo sa
bemos. La mayoría de nuestros cue
ros se van para Brasil caminando o 
de alguna forma se van y la otra 
forma es que se exportan dando cuen
ta que son cueros mal deshechos, pero 
eso es lo que figura en los papeles 
y sabemos que no es así, porque 
dentro de esos fardos están cueros de 
primera pero estos señores se las in
genian y los hacen aparecer como 
cueros mal deshechos. Y después está 
la otra política, la de los barraqueros, 
que tienen cueros y piden precios que 
son imposibles de comprar y como 
nadie los obliga a venderlos, ellos los 
mantienen en sus barracas hasta que 
los venden al precio que quieren”.

TRABAJADOR 
DE LA CURTIEMBRE 

ALASKA.
■>4. Mari* EU ra Rodríguez Larrata da Carda*#, Dr. D« 

r* Radrigua* L am ia .

Daniel Rodríguez 
Larreta Whisky

“Así también encontramos un claro consenso con las Fuerzas 
Armadas en que no se puede continuar el ejercicio abusivo 
de estos derechos sindicales conferidos por la Constitución 
sólo para la mayor felicidad de los trabajadores, y que en su 
defensa deberán ser reglamentados, como lo indica la propia 
Constitución de la República”. (Bordaberry, por cadena, el 
28 de marzo.)

todos los días
NA C IO  en  c u n a  de  o ro . N u n c a  le  fa ltó  a s is te n 

c ia  m é d ic a , n i c a rn e , n i le c h e , n i tech o . 
E d u c a c ió n  tu v o  l a  q u e  q u iso . G a s ta  en  u n a  

n o c h e  p u n ta e s te ñ a  lo  q u e  a  u n a  fa m ilia  le  h a c e  
fa lta  p a r a  t i r a r  u n  m es e n te ro .

E s D an ie l R o d ríg u e z  L a r r e ta .

A s í es lo co sa . A  a lg u n o s  no les a lc a n z a  par 
ra  v iv ir, y  o t r o s .  . .a h í  e s tá n .

E n  e s to s d ía s  en  q u e  lo s co m a n d o s  c iv iles y 
m ilita re s  se  a c u s a n  m u tu a m e n te  de  las a lta s  ju b i la 
c io n e s , de  los a u to s  b a ra to s , co n v ie n e  r e c o rd a r  q u e  
n o  so n  ésos lo s ú n ic o s  p riv ileg io s .

E so s so n , d esd e  h a c e  m u c h o  tie m p o , lo s “ h o 
n o r a r io s ” p e rc ib id o s  p o r  q u ie n e s , co n  la  le n g u a  y 
la s  m a n io b ra s , o co n  la s  a rm a s , co n  la  re p re s ió n , 
d e f ie n d e n  lo s  in te re se s  d e  la  c la se  d o m in a n te , esos 
s í p riv ile g io s  d e  * ad o . L os q u e  se  b a sa n  en  la  e x 
p lo ta c ió n , en  la s  p e n u r ia s  d e  lo s  t r a b a ja d o re s . L os 
b u rg u e se s  p a r a  d o m in a r  al p u e b lo  h a n  m o n ta d o  u n  
m e c a n ism o , el E s ta d o , d o n d e  p o lític o s  y  m ilita re s  
so n  p ie z a s  fu n d a m e n ta le s . Y p o r  eso  la s  p re b e n d a s , 
p o r  eso  lo s p riv ile g io s . L os g u a rd ia n e s  del rég im en  
so n , s ie m p re  h a n  sid o , b ie n  p ag o s .

D e esa  b u rg u e s ía , d e  esa  c la se  e s té ril, fo rm a n  
p a r te  e le m e n to s  co m o  el d e  la  fo to . Se t r a ta  d e  D a 
n ie l R o d ríg u e z  L a r r e ta ,  to m a d o  p o r  “ E l P a ís ”  en  
p le n a  f a e n a  en  P u n ta  d e l E ste . E l m ism o  q u e  d e s 
d e  su  e sp a c io  de  lo s d o m in g o s  en  "E l P a ís "  fo- |  
m e n ta  la s  m e d id a s  e c o n ó m ic a s  a n tip o p u la re s , q u e  
im p u lsó  y  a p o y ó  la  c o n g e la c ió n  d e  sa la rio s , el m is
m o q u e  e c h a  la  c u lp a  d e  la  in f la c ió n  a  lo s  su e ld o s  
de  lo s t r a b a ja d o re s  y  lla m a  a a p l ic a r  la  re g la m e n 
ta c ió n  s in d ica l. El m ism o  q u e  d esd e  el d ir e c to r io  
d e l B anco  C e n tra l  fu e  c o a u to r  de  la  v e n ta  del o ro  
y  d e  la s  m e n tira s  te j id a s  en  to rn o  a  ella.

D e ja m o s  los a d je tiv o s  p a r a  q u e  lo s p o n g a  el 
le c to r .  C o n  e s to  a lc a n z a . L

La notificación ha llegado a los fun
cionarios, los cuales deben devorara 
firmada, y en caso contrario no podrán 
cobrar sus haberes.

El Cuerpo de Seguridad y Vigilancia 
procederá, en caso de realizarse alguna 
reunión, a “la suspensión de dichas reu
niones, dando cuenta de inmediato de la 
identidad de los asistentes o en su de
fecto de los datos que permitan su iden
tificación a efectos de determinar y apli
car las sanciones”.

REPRESIO N

El jueves 29 de mañana 
se cumplía una asamblea 
en el Banco de Seguros. 
Se discutía un memorán
dum de la Asociación de 
Bancarios, sobre la jorna
da que ese dia realizaba 
la CNT. El turno vesper
tino del Banco y un di
rigente de la Asociación 
de Bancarios estaban reu
nidos en la planta baja.

La policía interna, al 
mando del comisario reti
rado Aguirre, quiso hacer 
retirar al dirigente sindi
cal, y cuando se le dice

RESPU ESTA  EN

que se está cumr/iendo 
una medida gremial y que 
no se va, entre policías 
uniformados y tiras la 
emprenden a golpes con
tra los trabajadores y se 
llevan preso al dirigente. 
Un trabajador queda heri
do en la cabeza de un cu
latazo.

En la tarde del día 30. 
en una de las asambleas 
que se hicieron en varios 
bancos durante el paro 
de todos los bancarios, 
un trabajador del banco 
UBUR decía refiriéndose

BA N CA RIO S

al hecho: “Los hechos nos 
dan la razón. Los que ayer 
dijeron cosas bonitas, til
dadas de ‘progresistas’ 
por más de cuatro, muy 
pronto muestran su esen
cia reaccionaria. Hay que 
mirar las manos y no la 
lengua. La represión está 
para castigar a los traba
jadores. Hay que luchar 
contra los atropellos de 
los milicos, que dieron su 
aprobación al proyecto de 
reg'amentación sindical”.

El dirigente preso fue 
liberado a media tarde.

DFI NF*
LA  A C C IO N  DEL
SIN D IC A TO
Q U IE B R A
L A  PR E PO T E N C IA
P A T R O N A L
Y PO LIC IA L

SE llevaron 14 a Jefa
tura. Estuvieron 10 hs. 

en miserables calabozos. 
Luego la prepotencia de 
los funcionarios de Hur
tos y Rapiñas, las inco
municaciones, los planto, 
nes, las amenazas: “Si 
no cantan van a ir a la 
Marina y ahí con la ca
pucha y el submarino van 
a aflojar”. “Alguno de 
estos mugrientos fue”, 
decían entre ellos.

Así actuaba la policía, 
convocada por la patro
nal de Delne (fábrica de 
cocinas).

En el balance anual la 
patronal descubrió que le 
faltaban dos millones de 
pesos en repuestos. Por 
supuesto, se dijo, ¿quién 
va a robar si no son los 
obreros?

Se quisieron llevar a 
otros 10 más. Pero allí 
hay un sindicato que sa. 
be enfrentar la prepo
tencia. La Mesa de Ra- 
dioslectricidad propuso, y 
de inmediato se adoptó 
la medida de ocupar la 
p’anta por la libertad de 
los detenidos y por me
jora en las condiciones 
de trabajo.

A las 24 horas fueron 
liberados los presos y 
también se obtuvieron 
los otros reclamos.
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ESTO ES LA
REG LA M EN TA C IO N  SINDICAL: 
A N C A P : 4 5  DIA S DE 
SUSPENSION P O R  REUNIRSE

VEINTE a 45 días de sanción impone el 
directorio de ANCAP, presidido por el 

amigo de Pacheco, Batlle Correa, a quien 
participe o promueva reuniones “cual
quiera fuera el motivo invocado” en los 
locales de trabajo.

Y

SON TRABAJADORES, COMEN CARNE TRES VECES A
Hace 16 años que trabaja en ANCAP, en la Planta de Alcoholes. El, 
su esposa y sus tres hijos comen carne tres veces al mes. No van al 
dentista por que no pueden pagarlo. “Cuando llueve tenemos que 
disparar para el rincón.” Ni pensar en mudarse, porque por menos 
de $ 35.000 no se consigue nada.
Esas son las primeras conclusiones que surgen de la conversación 
de “COMPAÑERO”.

SU palabra y ej sobre que nos mues
tra son elocuentes. El sueldo es de 

$ 62.000, que con la antigüedad, el 
hogar constituido y la compensación 
familiar se va a s 87.980. Con los des
cuentos, lo que cobra a fin de mes es 
$ 75.318, que nunca es tal. “Este mes 
tengo $ 13.800 de descuento dei Club 
Ancap. Las cosas allí sor» más caras 
que en cualquier almacén, pero no 
tengo más remedio cuando ya la li
breta no da más”.

Si esta familia comprara las canti. 
dades necesarias de pan, leche y, car
ne, le quedarían apenas $ 29.000 men
suales para alquiler, ómnibus, ropa, 
fruta, artículos de limpieza, verduras, 
remedios.

Po veso, un trabajador de ANCAP 
que nace í6 años que trabaja en el 
Ente, no compra las cantidades nece
sarias de pan, carne, leche.

“Carne compramos tres veces al mes

y la hacemos durar dos comidas cada 
vez. Son 4 quilos y medio en total. 
Fruta, casi nunca. Cuando los más 
chicos me piden, se compra algo. Ropa 
cuando se puede y siempre a plazos. 
Ahora ej varón empieza la escuela.

Todos los meses tengo $ 3.000 de re
medios para él”

¿Qué es lo que tiene que hacer esta 
familia para “ir tirando”? Una cosa 
muy simple: aumentar la compra de 
fideos, pan, que son más baratos en 
comparación y que llenan, y reducir la 
compra de alimentos con proteínas, 
esos que son imprescindibles.
En la feria se podría comprar más 

barato, nos dice. . “Pero en el almacén 
me fían”. Hacemos cuentas. De alma
cén. cooperativa y alquiler ($ 2.000) se 
le van $ 55.000. Le quedan $ 22.000. 
Con eso, a estirarlo para remedios, 
ropa, ómnibus, carne, etc.

¿Es esta la paz que quieren conso
lidar los de arriba?



Que hay condiciones para la lucha se demostró una vez más. Luego 
de las amenazas presidenciales, en medio de un bombardeo propagandís
tico de politiquería y confusión, la manifestación del 29 en más de un 
sentido sirve como índice de la dlsposicló» de lucha de nuestro pueblo, 
y dei vigor de ias orientaciones combativa* dentro del movimiento sindi
cal y oopu'ar.

Simultáneamente se expresan cada vez más abiertamente contradíc' 
dones en las filas del enemigo. Las contradicciones han surgido, no porque 
una tracc.on de la burguesía (o de lo* comandos civiles y militares bur
gueses) sea "buena" y "mala" la otra. Contradicciones que han surgido 

porque el sistema está en crisis ,y porque en todos estos años (del 68 
en adelante, más agudamente) la acción popular a todos los niveles ha 
sido intensa.

Cuando, a pesar de la ofensiva reaccionaria, la clase trabajadora y 
el oueblo evidencian su capacidad de pelea, cuando hay grietas en la 
construcción ¡urídico-política montada por la burguesj^ para ejercer la 
explotación y a opresión sobre las mayorías nacionales, es cuando rñás 
necesaria resu ta la unidad para la lucha, la organización para la lucha, 
la claridad política e ¡d<=>o'óo¡ca para la lucha.

Lt aseen eoaos ios enanos an
mundo que se ocupan del te
ma: el Uruguay en estos últi
mos años se ha transformado 
radicalmente. Y es cierto. Los 

orígenes de esta transformación son de 
diversa índole. Algunos de naturaleza 
específicamente económica, otros direc
tamente vinculados a las mutaciones 
dentro de los centros internacionales 
de poder, y a la correlación entre ellos.

En ese contexto, la insurgencia del 
tercer mundo, la lucha antiimperialis
ta  y anticapitalista de Asia, Africa y 
América Latina ( y en nuestro conti
nente la revolución cubana) desde co
mienzos de la década del 60 tienen su 
poderoso correlato en las luchas popu
lares en nuestro país.

A partir del 68, se opera la radica- 
lización del proceso, el agudizamiento 
de la lucha de clases.

En el nivel ideológico, la burguesía 
▼a estructurando formas de dominación 
cada día de tipo más dictatorial, re
curriendo a todos los extremos repre
sivos que su ordenamiento legal le per
mite, y haciendo que el pais viva en 
"régimen de excepción” permanente.

Es lo que hemos calificado de “dic
tadura constitucional”, dictadura con 
elecciones, dictadura con parlamento 
abierto.

Y frente a eso, estos años han sido 
años de intensa resistencia. Ejercida 
centralmente en dos planos: el del mo
vimiento obrero, estudiantil y popular 
y el de la acción de organizaciones ar
madas. De la relación entre ambos ni
veles, de la simultaneidad, ajenidad o 
Integración de esos niveles, es proble
ma de que mucho se ha escrito y ha
blado.
•  METODOS COPIADOS AL 

ENEMIGO
Dentro de las filas de la burguesu 

hay tácticas, a veces estrategias, dis
tintas. También las hay dentro de lo 
que genéricamente se llama movimien
to popular o, más vagamente, “izquier
da”.

Esas contradicciones pueden diluci
darse de una manera u otra. Nosotros 
no creemos cosa útil hacerlo por mé
todos copiados al enemigo, métodos in
quisitoriales, policiacos. Hay quienes en 
señan lo contrario a sus seguidores. 
Por eso incitan a no permitir se ma
nifieste —por ejemplo— la solidari
dad de todos los hombres dignos por 
sus compañeros presos, o a impedif se 
difunda propaganda que no es de su 
doctoral estima o se vendan donde de
be hacerse periódicos obreros como és
te. No son ésos nuestros métodos. No los 
usamos contra nadie. Por eso no he
mos permitido, ni permitiremos que se 
los use contra nosotros. Como se ha 
demostrado, y de ser imprescindible 
(lo que en ningún aspecto deseamos) 
se volverá a evidenciar, mal le ha de 
ir a quien intente predicar la violen-, 
cia contra el discrepante ideológico, 
cuando tantas veces enseña la pasivi
dad ante el enemigo de clase.
•  CIERTA LABOR QUE PODRIA

LLAMARSE IDEOLOGICA
Parecería que de manera sincroniza

da con esas prácticas estériles de os
curantismo, desde el diario “El Popu
lar” y la revista “Estudios” se efectúa 
cierta labor que podría llamarse ideo
lógica, que apunta contra “corrientes 
o tendencias que se expresan en el pla
no social o en la actividad política”, 
aludiendo de esta manera a la Resis
tencia Obrero Estudiantil (a la cual 
se nombra) y a distintas fuerzas com
ponentes del Frente Amplio, acusán
dolas de “transformar las discrepan
cias con nuestro Partido (el P. Comu
nista) en el único elemento aglutinan
te”, y así “tomar partido por la reac
ción” “adoptar” una actitud contra
rrevolucionaria”, etc.

Cuando haya más espacio y tiempo 
podrá tal vez ser útil entrar a contes
tar a estos polemistas, en el stalinismo 
formados y por siempre con sus es
tigmas marcados. No hoy.

Importa sí ubicar la contradicción 
entre ellos, los dirigentes reformistas 
del Partido Comunista, y nosotros. Que 
no es de ahora, cuando ellos parecen 
haber hecho de la siembra de expec-

y los

tatlvas paralizantes en torno a las 
“Fuerzas Armadas” un centro de su 
política. Sino de antes, ya.
•  UN REFORMISMO DE 

“IZQUIERDA”
Decíamos al principio que ahora m.ás 

que nunca se precisa unidad, organi
zación y claridad política e ideológica 
para la lucha. Anotábamos como ás
peteos importantes de la realidad, el 
potencial combativo del pueblo y las 
contradicciones en filas enemigas. Si 
sólo de esa manera caracterizáramos 
la situación se lo haría de una manera 
incompleta y falsa. Hay simultánea
mente elementos negativos. Uno ae 
ellos, que ha incidido como factor de 
traba en todo el período, es el peso 
cierto a nivel de zonas importantes de 
conducción del movimiento popular de 
orientaciones reformistas. Como existe 
un reformismo burgués, existe un re- 
formismo de “izquierda”. En él hay 
que filiar a la orientación de los diri
gentes del Partido Comunista.

Como nosotros estamos convencidos 
del papel fundamental de la clase 
obrera en el proceso revolucionario 
siempre hemos dado importancia a la 
correlación de fuerzas en su seno. Co
mo, a la vez, sabemos que la revolu
ción, que todo cambio social, no es un 
suceso, sino un proceso, sabemos que 
nada puede explicarse sin atender a 
sus antecedentes y nada puede conce
birse desde un ángulo cortoplacista.

Analizando la actual coyuntura po
lítica es común oir decir: Silos sindi
catos hubieran hecho tal cosa, o tal 
otra, en medio de la crisis de febrero, 
la situación hubiera evolucionado en 
sentido mucho más favorable.

Puede ocurrir que no falte razón a 
quienes tal cosa dicen. Sin embargo, 
no es políticamente responsable dejar 
d»> analizar por que la posición activa, 
independiente, ofensiva que se recla
ma habría dejado de adoptarse. 7

Si se entiende, y es Justo entender
lo, que el movimiento obrero organi
zado tiene en nuestro país una fun
ción política fundamental, debe ana
lizarse el origen de sus insuficiencias 
y actuar en consecuencia. Lo contrario 
es debilidad.
•  ALGO PARA RECORDAR

Cuando la resistencia obrera y es
tudiantil del año 1968, cuando las gran
des huelgas de la carne, bancarios y 
UTE de 1969 —para citar casos bien 
evidentes— hubo condiciones para lu
char y para triunfar. Triunfo que no 
era, por supuesto, y no se planteaba 
así, sinónimo de “toma del poder”, ni 
nada por el estilo. Sin embargo, el he
cho de que las orientaciones reformis
tas fueran mayoritarias en niveles 
claves de conducción sindical condujo 
a que, por ejemplo, la ley de COPRIN 
se aprobara, y que este organismo (que 
según el primer secretario del Partido 
Comunista “nació muerto”) f u e r a  
adornado con “delegados obreros” Por 
el mismo motivo las tres grandes huel
gas tuvieron un desenlace no corres
pondiente al potencial de combativi
dad evidenciado en los hechos por los 
gremios respectivos.

Era el periodo, pleno “pachecato” 
donde los dirigentes reformistas decían 
que no había que desarrollar un plan 
de lucha en ofensiva porque “no había 
condiciones” en el pueblo, que en las 
masas trabajadoras la ideología “na
cional-reformista” impedía la com
prensión, que no había que dar pre
textos para el golpe de estado, que lo 
de Pacheco no era una dictadura. Y 
más adelante, predicaban que todo 
había que subordinarlo dentro del mo
vimiento sindical y popular a la rea
lización de las elecciones, al triunfo 
en ellas que abriría una alternativa 
de poder.

¿Esto se recuerda?
No es necesario entrar en más de

vanes, m tampoco —creemos— rese
ñar la orientación y la práctic..’ :or- 
mista durante el año 1972. Todo > no 
es antecedente de su actúa posición. 
Por eso ahora, no es lógico sorpren. 
derse que las dirigencias refcrmtsias, 
mientras hacen campaña por la har
tad de ediles procesados por ls 
cia de instrucción (solidaridad sí
misma nada criticable), se opo. 4
hacer lo propio por luchadores socia
les procesados por la justicia mil iar 
por delitos políticos. Y niegan loe'’’»* 
de reunión a familiares de presos eo
líticos. Y tantas otras cosas similares.

•  ESTRATEGIA CONSECUENTE
No todos son revolucionarios, c’ % 

Sería síntoma de inmadurez o se w 
rismo pretenderlo y condicionar even
tuales alianzas a que ello ocurra. Tam
poco se trata de estar permanente
mente anunciando la Inmediatez de ;* 
revolución. Las condiciones objetivas 
existen en un momento dado aparte 
de nuestra voluntad. El reformismo n» 
se explica solamente por la orienta
ción no revolucionaria de una direc
ción política. Todo es cierto. Tan cier
to como que, frente a una realidad 
concreta, se puede adoptar dentro ds 
la "izquierda’’ una posición reformis
ta o una posición revolucionaria. Y ac
tuar en consecuencia. Al margen ds 
los vericuetos de su táctica debe re
conocerse que la dirección del Partid* 
Comunista actúa según una estrategia 
consecuentemente no revolucionarla, 
reformista.

Y ahí, no en otra parte, se ubica la¡ 
contradicción entre ellos y nosotros.

•  OTRA ORIENTACION SE AFIRMA
Aquí, y en todo el continente, en la 

pelea, en medio de la rabia y la es
peranza, cuando los mejores hijos del 
pueblo encabezan victorias o sigue» 
enteros en la derrota, otra orientacióa 
se afirma. Es la que a nosotros, revo
lucionarios, socialistas, nos viene des
de los orígenes del movimiento obre
ro. Es la que para nosotros, orienta

les, arranca de Artigas y los 33. Es la 
que los viejos compañeros y los nue
vos militantes populares de toda Amé
rica Latina fueron, en medio de erro
res y aciertos, aprendiendo en la huel
ga y la lucha callejera, en la clandes
tinidad y en la acción pública, en la* 
selvas y las fábricas.

No veamos, pues, la cosa como un* 
pugna de “buenos” y “malos”, no la 
reduzcamos a aquello de “patrinque- 
ros” y “los que van para adelánten
se trata de dos orientaciones dentro 
del movimiento popular.

Cuando a comienzo de esta etap* 
del proceso en que estamos la clarifi
cación ideológica adquirió particular 
agudeza, fue definida como “la pugn* 
entre los que quieren hacer la revolu
ción y los que la quieren frenar”.

En ese sentido corresponde ubicar 
la particular insistencia de las d i la 
ciones reformistas de atacar a las ten
dencias revolucionarias del movimien
to obrero y popular.

Porque: “Nosotros creemos que e» 
necesario que las ideas revolucionaria» 
prevalezcan. Si las ideas revoluciona
rias son derrotadas, la revolución en 
América Latina estaría perdida o s® 
dilataría indefinidamente. Las idea» 
pueden acelerar un proceso, o puede» 
retrasar considerablemente un proce
so. Y nosotros creemos, entendemos 
que es necesario el cumplimiento de 
un requisito, que es el triunfo de las 
ideas revolucionarias, no en todas la» 
masas sino en una parte suficiente
mente amplia. Esto no quiere decir oue 
la acción debe esperar el triunfo de 
las ideas. Este es uno de ios puntos 
esenciales de la cuestión: los que creen 
que es necesario primero que las ideas 
triunfen en las masas antes de ini
ciar la acción, y los que comprenden 
que precisamente la acción es »no de 
los más eficaces instrumentos de ha
cer triunfar las ideas en ias masas, 
(es) lo que diferencia a los que quie
ren impulsar la revolución y a los que 
no la quieren impulsar, los que quie
ren frenarla y los que quieren impul
sarla. ¡Nadie se llame a engaños l”, j



La acción de Radowitzky ajusticiando a Falcón en 1909 o la de Wilckens ultimando al 
Comandante Varela en 1923 que hemos evocado en “Compañero” , no fueron hechos aislados. Se 
inscribieron en una larga serie de episodios violentos realizados por anarquistas como respuesta 
a la situación represiva brutal que vivía la clase trabajadora en esos años.

Estas acciones — que cubrieron diversos campos—  ajusticiamiento de verdugos (como el 
mayor Rosasco en Buenos Aires, el comisario Pardeiro en Montevideo o el “vasco” Velar, co
misario rosarían especializado en “la caza de delincuentes políticos” ) asaltos, fugas, falsifica
ciones, etc. se extendieron a lo largo de la década del veinte y sólo cesaron a mediados 
de los años treinta cuando los principales militantes fueron muertos o apresados.

CON LA REPRESION LEGAL O 
ILEGAL DE LA BURGUESIA,
SE BUSCA ROMPER A LAS 
ORGANIZACIONES OBRERAS

Lis condiciones en que vivía la clase trabaja
dora en las primeras décadas de este siglo 
eran, tal como hemos visto en otras notas, 
de extrema dureza.

A la brutal explotación del trabajo se unía la 
represión de todo tipo contra las organizaciones 
obreras. Represión “legal” por una parte. Eran épo
cas en que se castigaba con diez años de prisión 
por golpear a un carnero o que por “incitar a la 
huelga” se encarcelaba a un trabajador por dos 
años.

En la década del veinte, ante el empuje de las 
organizaciones obreras y en el marco del pánico 
producido en los países capitalistas por el triun
fo de los bolcheviques en Rusia, la burguesía ar
gentina creó sus propios grupos represivos, las 
“guardias blancas” de la Liga Patriótica Argentina.

Este grupo, que actuó siempre con el más desca
rado apoyo del gobierno, intentó destrozar a las 
organizaciones sindicales a balazo limpio.

Así en Gualeguaychú el iv de mayo de 1821, 
]& “Liga Patriótica Asesina”, (como la llamaban 
los obreros) ataca el mitin que se estaba celebran
do en la plaza. El resultado son 5 obreros muertos 
y  32 heridos graves.

Al día siguiente, desde los automóviles, seño
ritos de la Liga Patriótica atacan el local de la 
Sociedad de Resistencia de choferes de Buenos Ai
res, matando a dos militantes. Cuatro días después 
otro tiroteo en el puerto en que cae otro trabaja
dor.

Estos hechos dan una idea de la violencia tre
menda que asumía la lucha de clases en la Arfén- 
tina por aquellos años.

Entonces era habitual que los militantes estu
vieran armados. Aún antes que se constituyeran los 
primeros grupos organizados se habían produci
do numerosas acciones espontáneas e individua
les como la que llevó Pedro Espelosin, más tarde 
integrante de un grupo de acción directa, que mata 
ft Uh capataz que estaba maltratando a un niño.

A esa situación socialmente explosiva se su
mó la influencia de cuadros revolucionarios de 
pran audacia y capacidad provenientes de España.

EL EJEMPLO DE LAS LUCHAS 
OBRERAS EN ESPAÑA

En aquellos años, las luchas sociales en la pe
nínsula habían alcanzado un desarrollo im
ponente; La clase obrera, organizada en po
derosas centrales, combatía con todos los 
medios a las fuerzas reaccionarias y oscu

rantistas que oprimían al pueblo español.
Desde muy temprano, las organizaciones obre-:

ras crearon sus grupos armados de autodefensa 
destinados a combatir las bandas de matones pagos 
por los patrones y grandes latifundistas.

Se gestó así en España el surgimiento de nú
cleos de militantes obreros fogueados, capaces de 
manipular la dinamita, hábiles tiradores y con re
flejos adecuados para la acción.

Un núcleo calificado de estos combatientes ac
tuó durante el año 1925 en el Río de la Plata, en
tablando relación con los hombres de acción anar
quistas que luchaban en esta zona.

LA PRIMERA
EXPROPIACION POLITICA

La ralización de expropiaciones con propósitos 
políticos tiene larga data en la Argentina. 
Según Osvaldo Bayer que ha investigado to
dos estos temas, el primer atraco con fines 
políticos realizado en el Río de la Plata tu

vo lugar en Buenos Aires en mayo de 1919.
Sus protagonistas serán dos militantes rusos 

—Boris Wladiminovich y Andrés Baby— pertene
cientes al grupo anarquista que apoyó a la Revo
lución Bolchevique y editor del periódico “Bande
ra Roja”.

Boris Wladimirovich es una personalidad' sin
gular. Ruso, pertenece a una familia de la noble
za. Es médico de profesión y sus conocimientos en 
biología le permiten alcanzar una cátedra en la 
Universidad de Zurich.

Sin embargo sus convicciones revolucionarias 
lo llevan a abandonar su cátedra y ligar su destino 
a la causa revolucionaria. Autor de varios libros 
de sociología comienza a militar en filas de la so- 
cial-democracia rusa, participando en el Congre
so de Ginebra de 1904.

En 1909 llega a la Argentina y en 17914 se rela
ciona con los círculos anarquistas obreros de Bue
nos Aires.

Cuando estalla la revolución bolchevique de
cide impulsar la salida de un periódico destinado 
a la colectividad rusa en Buenos Aires, integrada 
fundamentalmente por trabajadores pobres. El 
propósito del periódico es propagandear la revolu
ción de octubre. Es justamente para obtener me
dios para esta publicación que intenta un asalto 
en mayo de 1919. El asalto fracasa y Boris y sus 
compañeros son encarcelados.

DURRUTI Y ASCASO, LOS 
LEGENDARIOS LUCHADORES 
ESPAÑOLES, RECORREN 
AMERICA BUSCANDO 
FONDOS

En los años que siguen hay nuevas acciones, 
pero estas adquieren particular intensidad 
y espectacularidad a paratir de octubre de 
1925. En ese momento llega al Río de la 
Plata un núcleo de combatientes españoles 

encabezados por Buenaventura Durruti • Integrado

Dinamiteros de la columna Durruti que combatieron en I 
frentes en la guerra civil defendiendo a la República Esj 
que habían asaltado bancos en la Argentina pelearon

por Francisco Ascaso,, Alejandro Ascaso y Gre
gorio Jover Cortés.

Este grupo está dedicado a obtener fondos parí 
la lucha de los anarquistas españoles contra la dic
tadura de Primo de Rivera.

Con ese objetivo asaltaron el Banco de Cijón 
en España. De Gijón pasan a Méjico, desvalijando 
un banco en Carolina, episodio en que ultiman a un 
empleado. De allí cruzan a Cuba y nuevo asalto 
exitoso a un banco. Se embarcaron luego hacia 
Valparaíso y el 11 de julio de 1925 atracan con éxi
to el Banco de Chile, en Santiago.

En agosto viajan por tren a Buenos Aires. Aquí 
realizan varios atracos, entre ellos el Banco de San 
Martín.

El 17 de noviembre intentan una expropiación 
en la estación. Las Heras del subterráneo. Intervie
ne un policía y es derribado con dos certeros dis
paros.

A raíz de este episodio, la policía argentina 
va a lanzar todos sus perros de presa contra Du
rruti y sus hombers. Pero estos ya se han embar
cado para Europa para continuar su lucha.

Unos meses después serán apresados por la po
licía francesa en París cuando planificaban un 
atentado contra el rey Alfonso XIIÍ de España/

CAMPAÑA MUNDIAL 
POR LA LIBERTAD 
DE LOS LUCHADORES 
ESPAÑOLES PRESOS

La policía argentina va a ejercer todas sus in
fluencias para lograr la extradición de los anar
quistas. Sin embargo la prisión de Durruti y Fran
cisco Ascaso ha desencadenado una campaña in
ternacional de protesta. La poderosa CNT de Es
paña juega su prestigio e influencia en Europa en 
favor de los compañeros presos. La clase obrera,
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rrma Durruti que combatieron en Barcelona, Aragón, M adrid y muchos otro, 
il defendiendo a  la República Española. Varios “anarquistas expropiadores” 
tañeos en la  Argentina pelearon como voluntarios en las filas milicianas.
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a a ejercer todas sus in- 
extradiclón de los anar- 
:isión de Durruti y Fran- 
énado una campaña in- 
a  poderosa CNT de Es- 
influencia en Europa en 
presos. La clase obrera,

los intelectuales y los partidos comunistas y so
cialistas franceses se suman a la campaña por la 
libertad de los luchadores españoles.

En Buenos Aires la movilización es de una ex
traordinaria intensidad pese a la represión poli
cial.

El gobierno argentino, que debe soportar tam- 
mién la intensa agitación de la campaña por la 
liberta dde Radowitsky va a perder interés en una 
extradición, que aunque tenazmente requerida por 
la policía, sabe traerá nuevas complicaciones con 
las turbulentas masas obreras.

Finalmente, el gobierno francés cede a la pre
sión popular y deja en libertad a Durruti, Asca
so y Jover.

Durruti, que tenía por entonces 40 años, y los 
Ascaso van a reincorporarse a la lucha revolucio
naria en España.

Cuando en 1936 estalla al guerra civil, se pon
drán al frente de la célebre columna Durruti, que 
atravesando victoriosa Aragón, desde Barcelona, 
llegará a Madrid para detener el avance falangista. 
En una nota próxima nos ocuparemos de esto.

—oOo—
Aquí queríamos sólo anotar su paso por Amé

rica, sobre todo por la Argentina donde entrarían 
en contacto con otro gran luchador social: Miguel 
Arcángel Roscigna, protagonista él también de una 
vida de heroísmo y sacrificio ejemplar en favor 
de la clase obrera.

En la próxima nota nos ocuparemos de las 
principales acciones de Roscigna y sus compañeros 
Moretti, Boadas Rivas y Vázquez Paredes: el asal
to al Hospital Rawson y la fuga del Penal de Punta 
Carretas a través del túnel N<? 1 hecho edsde la 
"Carbonería del Buen Trato” el 18 de marzo de 1931. 
También iría un análisis crítico de los aportes y 
tarencias de estos luchadores de la causa obrera 
f  revolucionaria en el Rio de la Plata.

S. P.

Reestructura 
Para Educar 
con Mentalidad 
de Carneros

“ Q uieren que cuando nuestros padres queden sin trabajo  o nos 
den el desalojo, digamos que son cosas de la vida, que siempre 
hubo  ricos y pobres.
Que cuando venden el oro digamos que son fieles guardianes de 
nuestros intereses.
Que cuando venden cada vez más al país, digamos que son im 
pulsores de desarrollo.
E n  definitiva quieren convertirnos en cómplices de su explota
ción y su odio, que nos manchemos como ellos las manos de 
sangre de miles de uruguayos asesinados y torturados” .

(Agrupaciones Heber Nieto de la 
Resistencia Obrero-Estudiantil).

Los verMoros fines del CONAE
jjn  el texto de la ley de educación se 
“  lee que el CONAE (organismo en
cargado del gobierno de toda la ense
ñanza) tendrá entre sus fines:

—proteger a los estudiantes.
—asegurar una igualdad de oportu

nidades para todos.
—contribuir a los planes de desarro

llo del país y al logro de una democra
cia efectiva.

En el mismo texto se destaca que 
Enseñanza Secundaria tendrá como 
cometido:

—preparar a los estudiantes para 
el desempeño de un trabajo útil y ade
cuado al desarrollo del país.
Eso dicen, pero lo que hacen es otra 
"  cosa. El propósito que lleva a la

creación del CONAE es el mismo que 
el de la Interventora. Aquella era una 
forma de gobierno ilegal de la enseñan
za, ésta es una forma de gobierno le
gal. Con los mismos fines:

Reparto de puestos de dirección en
tre los políticos; distribución de em
pleos entre correligionarios; control 
del movimiento gremial de estudian
tes, profesores y administrativos, redu
ciéndolo a expresiones que no moles
ten el desarorllo de sus planes; con
trol de todo el sistema educativo bus
cando asegurar que este cumpla ca
balmente su papel como aparato ideo
lógico de estado en la elaboración e 
inculcación de la ideología dominante.

PARA LA 
ENSEÑANZA 
NO HAY 
PLATA

Más de $ 6.000 millones debe el gobierno al con
junto de la enseñanza. Más de 1.000 millones es 
la deuda que mantiene con Enseñanza Secunda
ria.

El plan de la CIDE, del propio gobierno, es
tableció que entre 1965 y 1974 era necesario cons
truir 90 liceos con 1.150 salones de clase. De és
tos, 48 nuevos locales liceales en Montevideo.

¿Cuántos liceos se han construido en Monte
video? Dos. Se ampliaron 5 y se instalaron 6 nue
vos liceos en casas viejas.

Año a año aumentan los recursos del presu
puesto nacional que son dedicados al aparato re
presivo del estado, a policías y Fuerzas Armadas, 
y disminuye proporcionalmente lo que se dedica 
a la enseñanza, a la salud. Es una muestra elo
cuente de los intereses de la clase dominante.

Código penal en la enseñanza
Son 71 artículos, y la mayoría son preceptos, prohibiciones y penali

dades. La ley de educación es un código penal sobre administrativos, pro
fesores y estudiantes.

Inventan una serie de delitos y prohibiciones, a cual más vago, con la 
finalidad de aplicar las sanciones según les convenga y a propósito de 
cualquier cosa 
Estas son algunas perlas:
-------  Art. 31. Las gremiales de administrativos y funcionarios deberán

tener personería jurídica y funcionarán en base al voto se
creto y obligatorio.
Si ello no ocurre así, los funcionarios quedan sometidos a san
ciones administrativas (emplazamiento y sumario) y 1 m a
les (acción judicial).

--------Art. 34 y 35. Si los padres no hacen desistir a sus hijos de las activi
dades que el CONAE considera ilícitas o prohibidas, pierden 
el derecho a la asignación familiar y se elevarán los antece
dentes al juez de menores, determinándose la pérdida de la 
patria potestad.
El padre deberá coaccionar a su hijo, prohibirle actividades 
gremiales, etc.

------- Art. 39 Los Inspectores y Directores pueden ser cambiados cuando
quiera el CONAE y echados sin explicaciones.

- .......  Art. 40 Los profesores efectivos pueden ser echados, aun sin habér
sele configurado las causales de ineptitud, omisión o delito.

-------  Art 71. Derecho a echar a todos los funcionarios, docentes, adminis
trativos y de servicio que hayan tomado posesión de sus car- 

!---------------------gos a partir del 31 de julio de 1972.
Esta disposición ya comenzó a ponerse en práctica y han des
tituido de sus cargos a directores e Inspectores.



De un lado la burguesía, 
del otro la 

dase obrera y el pueblo

E
L Parlamento discute durante más de 24 
horas la nueva suspensión de garantías 
y la vuelve a aprobar. La ley de ense
ñanza se aplica y son destituidos dece
nas de directores de liceos e institutos. 

Los salarios siguen congelados y los 
precios siguen subiendo. La desocupación es un 
fantasma cada vez mayor y la nueva devalua
ción anuncia nuevos aumentos en los precios 
de los artículos de consumo popular.
¿Cuál es el camino

S in el pueblo en la calle y luchando con
secuentemente no habrá soluciones. 
Pelear para imponer nuestro programa. 
Para eso es necesario luchar ahora por 
salario, trabajo y libertad. Resistir las 

leyes reperslvas ya implantadas y las que se 
vienen. Defender a nuestros presos, denunciar 
las torturas.

Discutir la plataforma y las medidas nece
sarias para sacarla adelante, plantear un plan 
de lucha del conjunto del movimiento sindical, 
reunir las mesas de delegados, las asambleas de 
los comités de base de cada sindicato. Como ya 
se ha planteado en agrupaciones de tendencia: 
ir hacia un Congreso de Comités de Base de la 
CNT, resolutivo.

Reposando en nuestras propias fuerzas, sin 
confiar en otros, disponiendo adecuadamente el 
potencial de lucha que hay en el pueblo, acu
mulando fuerzas en la resistencia al enemigo.

Los de arriba tienen sus contradicciones, 
pero eso no nos habilita para decir que “la oli
garquía tiembla” como se ha dicho o pedir que 
nos venga del cielo la "caída de la rosca”.

Los patrones y el gobierno no cabe duda que 
siempre estuvieron contra los trabajadores. De 
las fuerzas represivas, ¿cabe alguna duda?

¿Qué han hecho las Fuerzas Armadas des
pués de sus famosos comunicados? El 15 de fe
brero propician y obtienen una nueva suspen
sión de garantías. El 30 de marzo reiteran el 
pedido de suspensión, pero ahora lo hacen agre
gando un proyecto de ley de "Consolidación de 
la Paz” que se comenta solo. En el Interin, cer
can a las 109 familias que ocupan Cerro Norte 
en busca de un techo. En una actuación gro
tesca, pero no menos represiva, se dedican a en
mendarle la letra a las murgas. Reprimen tra
bajadores de la Aguja y del Banco de Seguros 
durante sus actividades gremiales y se tiran cla
ramente contra la clase obrera buscando la re
glamentación sindical y dicen en su comunicado 
del 23 de marzo que los obreros mejor se dejen 
de paros que tanto le cuestan al país y vayan 
a trabajar los feriados.

Como si los trabajadores, que son los que 
producen la riqueza no fueran dueños de dejar 
la herramienta de trabajo cuando lo creen ne
cesario. Muchos años hubo que luchar para con
quistar el derecho de huelga.

Y en este historial del 15 de febrero a hoy 
día no han tenido ningún desacuerdo los co
mandos de los de arriba, uniformados o no.

H ay quienes ven las cosas distintas. En el 
Secretariado Ejecutivo de la CNT se ha 
entendido que los comunicados números 
4 y 7 de los mandos militares son positi
vos, que es la “rosca” la que no permi

te que éstos lleguen a la concreción de sus pla
nes y que Bordaberry, como representante de la 
"rosca” es el principal responsable. Que caiga 
Bordaberry y así quedará el camino expedito.

Al tiempo que ponen dicho punto en el pri
mer lugar de la plataforma de la jornada del 
jueves pasado, resuelven, sin que se haya pre
sentado ninguna solución y por el contrario con 
una prórroga de la suspensión de garantías en 
puerta y nuevas leyes represivas en camino, sus
pender el paro de 24 horas que estaba planteado 
para hoy, 3 de abril. Esta resolución es tomada 
por los organismos directivos de la CNT sin con
sultar a las bases. Se entiende que el paro fue 
sustituido por las paralizaciones parciales reali
zadas previamente a la marcha del 29.

Esta manera de encarar la situación es jus
tamente la que se ha caracterizado en medios 
sindicales como “poner a la clase obrera de 
furgón de cola”, aunque en la ocasión quienes 
aplican esa línea digan otra cosa. 0

"Lo que se aesssita es 
más lucha y movilización"

El jueves 29 “ COMPAÑERO” acompañó a los ocupantes de Cerro Norte en la re
corrida que hacían por las distintas fábricas ocupadas. En otra página dam os cuenta de 
esa jornada solidaria.

Ea Gal ileo, en Siam-Serratos» y en Dazur, entrevistamos a  delegados obreros so
bre la situación actual. En los tres trabajadores se palpa el ánimo de lucha, la necesidad 
de una respuesta seria al em bate de la reacción.

“ Basta de excusas — se dijo en una de las asambleas—  hay que enfrentar la mano 
rapiñera que día a  día explota más al pueblo y le roba su libertad” .

Obrero de Siam-Serratosa. 
delegado del Comité de 
Base a Radiolectricidad.

O L o s p ro b le m a s  m a s  im p o r 
ta n te s  d e l m o v im ie n to  s in d i
c a l so n  lo s  s a la r io s  d e  h a m 

b re , la s  l ib e r ta d e s , l a  d e s o c ú p a 
lo s  c o m p a ñ e ro s  d e  C e rro  N o r te  
so n  u n  e je m p lo  d e  lu c h a , u n  
c ió n , la  v iv ie n d a  e n  e s te  se n tid o  
e je m p lo  p a r a  m ile s  d e  fa m ilia s  sin  
v iv ie n d a s . E l c a m in o  e s  la  lu c h a  
y  n o  h a y  q u e  s e m b ra r  f a lsa s  ex 
p e c ta t iv a s . E l m ilico  e s  m ilico  y  el 
q u e  q u ie r  s e r  p u e b lo  q u e  se  s a 
q u e  la s  b o ta s  y  e l u n ifo rm e .

N o  la  d isc u tim o s  p e ro  ig u a l 
d o s  la  c u m p le n . A  lo s  t r a b a -  
la  h a c e m o s . E s  c o r r e c ta  si to - 

j a d o r e s  lo  q u e  h a y  q u e  d e c ir le s  
e s  q u e  t ie n e  q u e  r e n u n c ia r  to d o  
el ré g im e n  y  n o  so lo  e l p re s id e n 
te  p a r a  q u e  la  c o sa  c a m b ie . Lo 
q u e  se  n e c e s ita  e s  m a s  lu c h a  y  
m a s  m o v ilizac ió n .

L o s m ilico s  h a n  d a d o  de  h e 
ch o  el g o lp e  p e ro  lo  h a n  dad o  
c o n  c a r e ta  c iv il — p o n e lo  as í 

n o m á s—  q u ie re n  “ l le g a r le ”  a  la  
g e n te  p e ro  p a r a  p is a r la  co n  la  b o 
ta .  P e ro  a  lo s  t r a b a ja d o re s  n o  n o s 
d e te n d rá n , p o r  m á s  q u e  se  s ig a  
to r tu r a n d o  co m o  a  n u e s tro  c o m 
p a ñ e ro  D e lg a d o  re sc a ta d o  d e  las  
g a r ra s  d e  la s  F F . A A . ,  p o r  la  lu 
c h a  d e  lo s  c o m p a ñ e ro s  d e l g r e 
m io . L as  le y e s  a  q u e  h a c e n  re fe 
re n c ia s  ta m b ié n  h a y  q u e  e n f re n 
ta r la s  p o rq u e  so n  p a r a  a c a l la r  a l 
p u e b lo .

Y a  te  d ije  ese  es el cam in o  
p a r a  la  g e n te  s in  v iv ie n d a , 
to m a r la s , p o rq u e  le  p e r te n e 

cen .

Obrero de Dazur, delegad® 
del Comité de Base al 
UNTMRA.

O E s ta  j o r n a d a  e s  m u y  im p o r 
ta n te  p o r q u e  p la n te a  la  m o 
v iliz a c ió n  o b re ra , p e r o  ea 

u n a  jo r n a d a  a is la d a . N o s o tro s  p e n 
sa m o s  q u e  p a r a  p la n te a r  o b je t i
vos p ro fu n d o s  se  d e b e  p la n te a r  u n  
v e rd a d e ro  p la n  d e  lu c h a , t e n e r  en  
c u e n ta  la s  r e iv in d ic a c io n e s  in m e 
d ia ta s , m o v iliz a rn o s  ju n to s  y  b ie n .

1) ¿ Cuáles son los proble
mas más im portantes del m o
vimiento popular y  cuáles son 
los caminos de lucha en este
m om ento?

2 ) ¿Q ué opinión le m ere
ce esta jornada y  la inclusión 
como primer punto de su pla
taform a de la renuncia de 
Bordaberry?

3 ) ¿Q ué opina de las dispu. 
tas entre comandos civiles 
y  militares, de la suspensión 
de garantías y  de la “ ley de 
consolidación”  de la paz que 
orquestan civiles y  militares?

4 )  ¿Q ué opinión le m ere
ce la ocupación de viviendas 
de Cerro N orte?

Q u e  lo s  q u e  q u ie r a n  c a m b io s  
lo s  h a g a n  a  p a r t i r  d e l p u e b lo . N o 
p o d e m o s  e s ta r  a  la  c o la  d e  lo s  
d e  a r r ib a .

A ta c a r  a  B o rd a b e r ry  n o  se
d isc u te , p e ro  es to  d e  q u e  la  
r e n u n c ia  d e  B o rd a b e r ry  se a  

e l c a m b io  q u e  p re c is a m o s  es o t r a  
co sa . N o  es m o v iliz á n d o n o s  p o r  
la s  c o n tra d ic c io n e s  s e c u n d a r ia s  
q u e  v a m o s  a  l o g r a r  n u e s t ra s  r e i 
v in d ic a c io n e s . H a y  q u e  lu c h a r  
a h o r a  p o r  o b je tiv o s  c o n c re to s  y  
p ro fu n d iz a r  la  m o v iliz a c ió n  p a r a  
lo g r a r  lo s  c a m b io s  q u e  se  p r e c i
sa n .

L a s  F u e rz a s  A r m a d a s  se  d e s 
p r e s t ig ia ro n  a n te  la  o p in ió n  
p ú b lic a  c o n  la s  t o r tu r a s  y  

a h o r a  p r e te n d e n  g a n a r  p o s ic io n e s  
y  r e c u p e r  .* p re s t ig io . Y  s ig u e n  
c o n  su s  le y e s  r e p re s iv a s , ju n to s , 
le y e s  q u e  so n  la  c a r ta  b la n c a  p a 
r a  r e p r im ir  a l p u e b lo  y  a  su s  lu 
c h a d o re s  q u e  n o  se  d o b le g a n . Y 
a d e m á s  d e  la s  le y e s  s ig u e n  co n  la  
to r tu r a ,  la s  v e rd u g u e a d a s , la s  
c á rc e le s ,  e tc .

E n  m e d io  d e  l a  c r is is  a  lo  
t r a b a ja d o re s  d e  C e rro  N o rte  
n o  se  le s  p e rm ite  e l d e re c h o  a l 

te c h o . H a y  q u e  im p u lsa r  la  so lid a 
r id a d  y  d ifu n d ir  e l e je m p lo . E s

c o r re c to  q u e  l a  g e n te  n o  men<& 
g u e  sin o  q u e  to m e  lo  q u e  le  p e »  
te n e c ^

T rabajador de Galileo, 
delegado del Comité de 
Base al sindicato de 
Radiolectricidad.

O L o s p ro b le m a s  m á s  im p o r 
ta n te s ,  am i e n te n d e r ,  so n  el 
s a la r io  q u e  n o  a lc a n z a  p a r a  

v iv ir  — fíje se  q u e  la  m ita d  v a  p a 
r a  e l a lq u ile r— , e l p ro b le m a  d e  
la  v iv ie n d a , d e  la  s a lu d  y  m u c h o s  
o tro s .

L a  c la se  o b r e r a  d e b e  m o v iliz a r
se  y  m o v iliz a rse  a  fo n d o  y  d a r le  
p la z o  a  c iv iles  y  m ili ta re s  p a r a  
q u e  so lu c io n e n  e s to s  p ro b le m a s . 
N o  p o d e m o s  q u e d a r  a t r á s  a  e s p e 
r a r  q u e  n o s  so lu c io n e n  la s  c o sas .

M ie n tra s  lo s  q u e  h o y  t ie n e n  la  
m a y o r ía  e n  la  d ir e c c ió n  d e  la  
C .N .T , s ig a n  e s ta n d o , s e rá  m á s  d i
fíc il e n f r e n ta r  lo s  p ro y e c to s  a n t i 
p u e b lo  co m o  la  le y  d e  e n s e ñ a n z a  
p o r  e je m p lo  c o n tr a  la  c u a l n i si
q u ie r a  e s tá  p la n te a d o  lu c h a r  e a  
e s ta  jo rn a d a .

N o  e s ta m o s  d e  a c u e rd o  c o a  
q u e  e l S e c re ta r ia d o  re su e lv a  
s in  q u e  la  g e n te  d isc u ta , a u n 

q u e  e s te m o s  d e  a c u e rd o  c o n  la s  
co sas.

P ie n so  ta m b ié n  q u e  c a m b ia r  
u n o  p o r  o tro  n o  a r re g la  lo s  p ro 
b le m a s , p o r q u e  to d o s  lo s  p o lític o s  
s o n  ig u a le s . M e n o s se  v a n  a  so lu 
c io n a r  lo s  p ro b le m a s  si lo s t r a 
b a ja d o re s  n o  p a r t ic ip a m o s  d ire c ta 
m e n te  e n  la  co sa , p o rq u e  en  e s to s  
m o m e n to s  e llo s  h a c e n  to d o  a  es
p a ld a s  d e l p u e b l

L o s  m ili ta re s  q u ie re n  re iv in 
d ic a r s e  d e  to d o  lo  q u e  h ic ie 
ro n  y  to d o  lo  q u e  h a n  hecha» 

y  s ig u e n  h a c ie n d o , la s  to rtu ra s*  
lo s  p re so s , e tc . A d e m á s  p ie n so  q u e  
e l p r o g ra m a  e s  d e m a g ó g ic o .

A d e m á s  lo  d ig o , p o rq u e  si di
c e n  c o n o c e r  la s  c a u s a s  de  la  se
d ic ió n , p o r q u é  n o  d e f ie n d e n  el o ro  
y  la s  r iq u e z a s .

E s  u n a  o c u p a c ió n  c o rre c ta *  
e s tá  b ie n  q u e  la  g e n te  to m e  
lo  q u e  le  p e r te n e c e . S i lo s  

g o b e rn a n te s  n o  le  d a n  v iv ie n d a  a l 
p u e b lo  q u e  n o  se  q u e je n  si su c e 
d e n  e s ta s  c o sas .

NOTICIAS SINDICALES
>  PAROS EN EL FRIGORIFICO NACIONAL

L a  d ire c c ió n  d e l s in d ic a to  d e  p a n a d e r o s  h a  d e 
n u n c ia d o  a n te  e l M in is te rio  d e l I n te r io r  l a  v io la c ió n  
d e  le y e s  la b o ra le s ,  la  n e g a t iv a  d e  la s  p a t r o n a le s  d e  
n o  p e r m i ti r  e l a c c e so  a  lo s  ta l le re s  d e  lo s  in s p e c to re s  
d e  t r a b a jo  y  o tro s  p u n to s .

M ie n tra s  ta n to  «1 c o m ité  d e  h u e lg a  d e l C e r ro  s ig u a

m o v iliz á n d o se  s in  q u e  h a y a n  su rg id o  c o n ta c to s  o fó rm u 
la s  co n  la  p a t r o n a l  q u e  p e r m i ta n  u n a  so lu c ió n  d e l 
co n f lic to ,

+  PANADEROS: SIGUE LA LUCHA 
EN EL CERRO

L o s t r a b a ja d o re s  d e l F r ig o r íf ic o  N a c io n a l, p a r a 
ro n  el 23 d e  e s te  m es , d e  8  a  9  h o ra s , c o n  u n  m itin  
e n  c a rg a d e ro  d e  fá b r ic a . D ic h a  m e d id a  fu e  l le v a d a  a d e 
la n te , ex ig ie n d o  m e jo ra s  s a la r ia le s  y  d e  co n d ic io n e *  
d e  t r a b a jo .

T a m b ié n  e x ig e n  l a  r e n u n c ia  d e l d i r e c to r io  in te r 
v e n to r ,  y  la  r e a liz a c ió n  d e  n u e v a  e le c c ió n  d e  d ire c to 
r io  y a  q u e  e s te  ú ltim o  h a  c o la b o ra d o  s o b re m a n e ra  
e n  e l d e s m o ro n a m ie n to  d e l f r ig o r íf ic o .

S e s e g u irá  e n  lo s  p ró x im o s  d ía s  co n  la s  m ed id a*  
d e  lu c h a  h a s ta  lo g r a r  lo s  o b je tiv o s  y  re c la m o s  p la n -   ̂
te a d o s .
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PANADEROS Y CERRO NORTE

úrc3 b  solidaridad sza
fas fadms del Cerro

Unidos en la consigna: vivienda, salario, trabajo y libertad, los 
vecinos del Cerro, delegaciones de gremios solidarios, cantores del 
pueblo, estuvieron juntos el viernes 30 en la curva de Tabarez en 
el acto de apoyo a las luchas de Cerro Norte y de los Panaderos. 
Fue un acto de pueblo, una demostración del compromiso de los de 
abajo, de enfrentamiento a la prepotencia de los mandamás de tumo.

UNIDAD
CERRO
NORTE
CON LA
CLASE
OBRERA

El jueves 29 los ocu
pantes de Cerro Norte 
se plegaron a la jornada 
de lucha. En las fábricas 
los trabajadores compro, 
metieron su apoyo mo
ral, material y militante 
con quienes han tomado 
firmemente lo que les 
pertenece y el régimen 
les niega.

En Musa, Phuasa, Por. 
tland, Textil Ferrés, las 
familias Informaron de 
la ocupación de las vi
viendas, de la marcha de 
los trámites legales y se 
denunció además la cam. 
paña mentirosa que vie
ne realizando Jorge Da 
Silveira, el director de 
DIN AVI.

En Alpargatas fueron 
recibidos por delegados 
de los administrativos 
(FAIT) y del COT. Es
tos últimos se compróme 
tleron a plantear en el 
secretariado la integra
ción del COT al Comité 
de Apoyo a Cerro Norte. 
En La Mundial se deja- 
ron bonos y propaganda.

Estuvieron en óralileo, 
en Dazur, en Siam.Se- 
rratosa. También en Ge 
neral Electric donde una 
numerosa asamblea reci
bió a los compañeros, 
quienes luego de infor. 
mar fueron invitados a 
la olla sindical organi
zada para ese día da 
ocupación.

Finalmente concurrie. 
ron a Funsa donde se 
desarrollaba gran activi_ 
dad, volanteadas, char
las y se trabajaba en un 
planograf de apoyo a 
Cerro Norte, cumpliendo 
así con las tareas asig
nadas en la Comisión de 
Propaganda del Comité 
de Apoyo a Cerro Norte 
que Funsa Íntegra.

on los primeros frutos de la ac
ción del Comité Coordinador 
de apoyo a Cerro Norte que 
nuciea a diversos gremios, 
agrupaciones de tendencia y 

organizaciones populares.
La actuación de los conjuntos artís

ticos se fue alternando con la palabra 
de los oradores. La Soberana, La Cum
bre, Tabaré Eteheverry, Cacho Berme
jo y Carlos Molina quien se despidió 
con una payada sobre Cerro Norte, es
tuvieron presentes. Un delegado del co
mité de apoyo, un obrero panadero y un 
ocupante fueron los oradores.

Las adhesiones de la Resistencia 
Obrero-Estudiantil, de Alba Roballo por 
la Agrupación Pregón, de la Liga Es- 
partaco, de la Cooperativa Obrera de 
la Industria del Caucho que donó una 
importante suma para solventar los 
gastos del acto del PRT de la Agru
pación 1955 de bancarios, del Comité 
de familiares de Presos Políticos del 
Cerro, de la Organización Obrera Fe

rrés, del Sindicato de Funsa, de la Ju
ventud del MRO, del periódico del Pue
blo, de las Agrupaciones Rojas de Se
cundaria y Universidad, fueron llegan
do.

¡Cerro Norte a luchar por vivienda 
y libertad! ¡Cerro Norte y panaderos 
luchar hasta vencer! fueron consignas 
coreadas por los asistentes.

Hoy muchos de los de arriba lan
zan lágrimas de cocodrilo y se lamen
tan porque dicen, que los ocupantes de 
Cerro Norte están siendo usados polí
ticamente. Es lógico que los cagatintas 
de los de arriba se inquieten. Allí en 
ia Curva de Tabarez, con calor de pue
blo, fueron levantados como bandera 
de lucha, como ejemplo de dignidad.

Fue una jornada más de resistencia, 
de unidad en la lucha, y como dijo uno 
de los ocupantes: “A Cerro Norte só
lo lo podrán quebrar para unirse al res
to del pueblo para luchar por la liber
tad, por la vivenda, por el salario. Por 

todo esto, Panaderos y Cerro Norte ja
más serán vencidos.”

EL MENSAJE DE 
LOS OCUPANTES 
BURLO EL CERCO
Así aecía el mensaje de los ocupantes: “Com

pañeros de la Villa del Cerro, pueblo en general: 
Los compañeros de Cerro Norte Nro. 3 al no 
poder asistir por el repudiable cerco policial im
puesto por el Juez Echeverría, enviamos nues
tro saludo luchador.

El pueblo de Cerro Norte Nro. 3 sigue fir
me en su posición como el primer día de la 
ocupación. No nos vamos a dejar engañar por 
falsas promesas hechas por el Consejo de Mi
nistros cuando nos quieren repartir como ga
nado.

Sabemos que la lucha solidaria de todo el 
pueblo conseguirá arrancar nuestro justo re
clamo de techo para nuestros hijos. “Cerro Nor
te y Panaderos, luchar hasta vencer!”.

Versos nacidos en Cerro Norte al calor de 
la resistencia y la solidaridad estuvieron tam
bién presentes.

Y al cerrar la parte oratoria del acto, las 
palabras de un ocupante que había burlado la 
vigilancia policial : "Creyeron que nos iban a 
doblegar con el cerco y nos afirmamos más, por
que aprendimos lo que es la libertad.” También 
habló, como todos, de Sandra, “No tuvimos si
quiera le derecho de velar a quien no tuvo el 
derecho de decir la palabra papá.”

Y concluyó: “En el Cerro hay dos conflic
tos. Panaderos que hace dos meses que están 
en huelga y Cerro Norte. Panaderos por sala
rio, por sus reivindicaciones y Cerro Norte por 
vivienda. Son dos conflictos diferentes pero uni
dos porque los dos son conflictos de pueblo.”

Por vivienda, por salario, por libertad, por 
todo eso Panaderos y Cerro Norte jamás de los 
jamases serán vencidos.”

“QUE SEPAN
ESOS
SEÑORES:
NINGUNO
DE ESTOS
COMPAÑEROS
ESTA SOLO”

E
,1 representante del Comité 

de Huelga.
“Hoy venimos con nuestra 
presencia militante a par
ticipar en este acto de re

sistencia popular. junto a los com
pañeros de Cerro Norte. Porque 
tanto ellos como nosotros estamos 
luchando por los derechos del pue
blo, ellos por vivienda y nosotros 
por trabajo”.

Denunció que la mafia panade
ra no paga los beneficios sociales, 
no llama a los trabajadores de la 
Bolsa de Trabajo, toman menores 
y personal no especializado y es
tafan al pueblo vendiendo gato 
por liebre.

“ ...porque los dos, Cerro Nor
te y Panaderos encaramos la lu
cha del mismo modo, ninguno de 
los dos nos dejaremos estafar nues
tros derechos. . .  Estamos demos
trando que sólo el pueblo por si 
mismo, con sus propias fuerzas y 
sus organizaciones verdaderamen
te democráticas puede conquistar 
sus derecho^ sin arrodillarse fren
te a sus explotadores.”

or el Comité Coordinador 
de apoyo a Cerro Norte 
habló un obrero de la Or
ganización Obrera Textil 
Ferrés. “Este punto, dijo, 

refiriéndose al lugar de realización 
del acto, es fiel testimonio de bra-

C O. O LA

p

vas batallas populares de los obre
ros frigoríficos del Cerro. Y hoy 
esa misma voz tenemos que levan
tarla en apoyo a Cerro Norte y 
Panaderos.”

“Ni Rachetti, ni ninguno de 
esos señores deje de saber que es
tos compañeros no están solos, es
tán acompañados por el Cerro pro
letario, por el Cerro trabajador... 
Esta lucha es la que nos abre el 
camino para la solución del pro
blema de fondo de la vivienda. 
Llamamos a todas las organizacio
nes sindicales, a todos los trabaja
dores del Cerro a que se plieguen 
a esta movilización. ¡Arriba los 
que luchan!”

Cientos de camiones llenos de gente 
exigiendo un cambio 
en la situación de sus familias 
y de todo el pueblo.
Más de 100.000 personas
en la marcha del
Encuentro Nacional por Soluciones
del día 29. Demostración palpable
de que en el pueblo
hay condiciones para luchar.

--------- —



m A Q Ü 1  LO QUE ALGUNOS CALLAN

Hay que decir qui
Ballestrino v uo¡
e s ¡ . . . . . .

Hi 9 de febrero en m edio  de la disputéis cívico m ilitares loa 
com andos del E jército  y  Fuerza A érea  em itieron los com unicados.

y  que m erecieron p o r p arte  de ciertos sectores com entarios o p 
timistas acerca del giro positivo” que las Fuerzas A rm adas habían  

a o. P lan tearon  en dichos com unicados que se m an tendrían  “al 
m argen  de los problem as sindicales y  estudiantiles, salvo que lle
guen p o r su in tensidad a poner en peligro la  seguridad” .

Las disputas de febrero  culm inaron con el acuerdo de Boisso- 
L anza y  B ordaberry  m anifestó su apoyo a  los com unicados 4 y 7 
de las F F .A A .

D e ese acuerdo surge el nom bram iento  de N éstor Bolentini p a 
ra  el M inisterio del Interior

Bolentini, abogado  y  coronel del ejército, v iejo  subsecretario 
del m inisterio del In terior del gobierno de B ordaberry , fue activo 
p artic ipan te  en  los hechos de febrero .

El m inistro coronel envía al parlam ento  de acuerdo con el P o 

der E jecutivo y  el COSENA el proyecto  de consolidación de la  paz 
que consagra p o r ley la suspensión de garantías y  estab 'ece el de
lito de opinión.

Jun to  a  Bolentini es nom brado  A lberto  Ballestrino com o jefe  
de Policía. T eniente coronel del E jército es conocida su actuación 
com o jefe  de  la m etropolitana desde el año 1959 y  com o in ter
v en to r de Investigaciones.

Su participación en la represión y  estaqueam iento de los obre
ros frigoríficos del Cerro es una de sus m ás destacadas actuaciones. 
D esde 1966 a  principios de 1967 en form a constante la prensa re
coge denuncias de su gestión.

D esde que está en Jefatu ra  las denuncias de torturas no han 
dism inuido.

O breros de la aguja, de Hissisa, de D f 'n c  son reprim idos, j 
hasta una m anifestación de partidarios de Ferreira A ldunate  es ga, 
seada.

O ctubre de 1966, campaña, electoral, el pac
to de los partidos tradicionales impulsa la 
reforma naranja. Numerosas huelgas de 
trabajadores. Se prepara la huelga general 
de maestros reclamando la equiparación de 

sueldos con Secundaria, en la construcción se mo
vilizan y realizan paros por aumento de salarios, 

los bancarios, los portuarios en Fray Ben-

! En el Parlamento, se trata una ley de recur-

S¡ para el Frigorífico Nacional, Los obreros exigen 
e se paguen las deudas del estado coneste or- 
nlsmo, defienden la fuente de trabajo de 4.000 
reros. También se trata la ley de aportes a la 

Caja de los frigoríficos del Interior. Gianola, abo
gado de las patronales quiere vetar el proyecto. 

El viernes 7 de octubre, culminando una ocupa- 
de dos días obreros y obreras del Frigonal, 

una marcha cruzan el Cerro y realizan un mí
en la Curva de Tabarez. Al finalizar y en se
de protesta se sientan en el puente impidien- 

el tránsito. La barriada de la Villa les expre- 
su solidaridad.
El Sub-comisario de la seccional 24, Héctor Vi

llar y el jefe de la Dirección de Seguridad Moran 
ufaarquefo piden refuerzos. Llega un destacamen
to de la Guardia Metropolitana a cargo del coro-

Sl Ballestrino, después llegarán refuerzos del 6? 
Caballería enviados por el jefe de la región mi

ar N? 1 Gral. Aguerrondo.
Al disponerse a atacar, un grupo de seis tra

badores plantea parlamentar con las fuerzas pó
dales. “¡Aquí no hay nada que hablar. Ataquen!” 

la orden de Ballestrino. El mismo, participará 
la represión.
“Hombres, y mujeres y hasta niños corrían

hacia todas direcciones mientras la Metropolita
na avanzaba con sus hombres cubiertos tras una 
cortina de bayonetas. Las brigadas de gases desde 
terraplenes, disparaban proyectiles lacrimógenos y 
decenas de hombres de aquella unidad y de la po
licía esgrimían sus machetes enfrentando a los 
trabajadores más decididos, algunos de los cuales 
se defendían con piedras." dice “El Diario” del 
día 7.

Posteriormente el Coronel Ballestrino se mos
trará orgulloso de esta hazaña y dirá haber usa
do “sólo sus manos”, en la operación.

“El Popular” del día siguiente dirá, fue “una 
operación que hacía acordar a ocupaciones de ba
rriadas por tropas nazis”.

“ . . .  entonces me empujaron y me tiraron al 
suelo. Uno que estaba de campera de cuero, em
pezó a darme cachiporrazos como loco. Gritaban 
como locos “este es para mi”, “este es para vos” 
Después me ataron al poste y me tuvieron al ra
yo del sol. A medida que apresaban gente le ha
cían poner las manos sobre la cabeza. Un mucha
cho —creo que era metalúrgico— se negó rotun
damente y le empezaron a dar con las cachipo
rras. El se mantuvo firme y le pegaron en todo el 
cuerpo y parecían dispuestos a matarlo a golpes 
porque no lograron doblegarlo.” Es el testimonio 
de un obrero registrado por el mismo matutino.

Brigada avanzando a bayoneta calada y con 
cachiporras. También policía de la 24 y otras sec
cionales. Cerrando la columna represiva un camión 
lanza agua. La hora de entrada a la escuela. Ba
laceras contra vecinos y casas. Ni el guanaco ni las 
balas paran frente a la escuela llena de niños en 
la puerta.

Obreros desalojados del Pantanoso, obreros que 
salían del Frigorífico, vecinos, son apaleados, per

seguidos, detenidos y llevadas bajo el puente. In
vaden negocios y casas particulares.

La gente se reagrupa y levanta barricadas con 
ramas y bloques de granito para evitar más agre
siones.

Por segunda vez avanzan los efectivos del ejér
cito y la policía. A cachiporrazo limpio entran en 
los cafés de la Curva. A punta de bayoneta obli
gan a despejar la calle, apalean a los que se re
sisten.

“Los patrulleros iban y venían por el barrio 
con la sirena abierta y los camiones de las fuerzas 
de choque corrían de un sector a otro de la Villa.”

Una mujer baleada es internada. Numerosos 
heridos. Los presos llegan a 80. En la seccional y 
posteriormente en Jefatura son pateados y gol
peados.

El presidente del Consejo de Gobierno, Alber
to Heber, el Ministro del Interior Storace Arrosa 
felicitan a policía y tropa. Junto al coronel Balles
trino pasan revista a los efectivos que participa
ron en la acción.

Hay pedidos de informes por parte de la mi
noría colorada en el Consejo de Gobierno. Los dia
rios colorados juegan a la oposición, se está a dos 
meses de las elecciones y esta no resulta una me
dida popular.

Sin embargo por encima de las discrepancias 
funciona un acuerdo de ambos partidos tradicio
nales. Se está tramitando el plebiscito de la na
ranja, la nueva constitución que permitiría un eje
cutivo fuerte y las medidas necesarias para frenar 

legalmente las movilizaciones que la crisis que se 
agudizaba hacia cada día más grandes. Hoy esa 
constitución no alcanza y se trata de poner los me
dios legales y represivos para frenar actuales y 
futuras movilizaciones populares.

1966. La G uardia M etropolitana ai m an
do del coronel Ballestrino, Jefe  de 
la G uardia M etropolitana, estaquea 
obreros en el Cerro.

1973. Febrero : del pacto de Boisso Lanza 
entre Bordaberry y las Fuerzas Ar
madas surge el mismo Ballestrino 
como Jefe  de Policía.
Entendido en  represión sindical, 
vinculado a denuncias de torturas, 
aparece como el hom bre para el 
cargo, acorde a los planes de re
glam entación sindical.
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