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La
Resistencia 

Popular desgastó 
a ios gorila». Hueiga» 

"cordobazos", guerrilla [ 
echaron a tierra a la tiranía. 

Los caminos que se abren son 
fruto de la lucha y es esa ’ucha la 

que los hará firmes. Hermanos 
Argentinos Salud

“Una
muerte I 

por I 
tortura” |



ARRIBA "DINNER DANZANTE" 
ABAJO SE SUFRE LA ESCASEZ

Si usted el sábado 
pasó por la Plaza Ma
triz, frente a la Cate- 
jdral, y vio iluminado 
ese edificio que está al 
lado del Banco Hipote
cario, el edificio del 
Club / Uruguay; usted 
que no es millonario, 
que vive trabajando y 
apenas consigue vivir, 
que hace malabares 
para poder ir al fútbol 
o al cine, usted que 
está desocupado, tiene 
que enterarse lo que 
el sábado 26 de mayo 
pasaba en el Club 
Uruguay.

De eso informa "La 
Mañana" del miércoles 
23: "Este sábado a las 
22 horas, comenzarán' 
los dinner-danzante en 
el Club Uruguay, que 
tanto éxito tuvieron el 
año pasado.. Como to
das las veces que se 
llevaron a cabo, esta 
temporada originarán 
notas mundanas de re
lieves salientes, ya que 
participarán de las mis
mas elementos de re
presentación.

"La comida será ame
nizada por dos figuras 
de prestigio, Beba Pon- 
ce de León al piano y

María Silva Wilkins en 
guitarra.

"Nuestro trad cional 
centro social, que pre 
side el Dr. Gabriel Te
rra llárraz, se-á desde 
el 26 del corriente, lu-

gar ob'igado de quie
nes deseen pasar ratos

- - ..n - '-.'on-
te refinado.

Las entradas, ar pre-
cio de I 3.500, se es
tán adquiriendo por

Entre ellos se pasan la pelota. Como decía 
el paisano “son todo* buenos pero el poncho no 
aparece”.

Que la escasez es psicológica, dijo para la 
historia Balparda cuando era Ministro de Indus
tria. Que no alcanzan los dólares, dice Subsis
tencias. Que yo se los di, dice el ministro Cohén; 

el entregador del asalto al oro uruguayo. Que es 
cuestión del Banco Central. Que todo se está solu
cionando, dijeron después en la cadena de las 
ocho de la noche.

Y no se trata sólo del penar para conse
guir un quilo de yerba o una cajilla de cigarri

V:

Este es el Club Urugu iy. 
Van los ricos; los 
millonarios; los que 
gastan su frivolidad 
después de contar 
dividendos. Donde se 
lucen las que creen que 
la vida es un eterno 
desfile de modelos, 
de rumy canasta. 
Cuando pase por 
Sarandí... frente a la 
plaza no se olvide.
Es un encerradero de 
los ricos.

parte de integrantes 
de los aiíos círculos so
ciales y diolomáucos. 
Esta f esta, será pues, 
una de las más desta
cadas de la presente 
temporada otoñal".

llos. O la cola para conseguir un pedazo de car
ne. N ohablemos siquiera de las fábricas que de
ben cerrar y mandar al seguro a los trabajado
res por falta de materias primas. Ya hasta los 
remedios están escasos. Hay cinco laboratorios a 
punto de cerrar. Y con lo poco que falta para el 
invierno no se pueden preparar jarabes o medica
mentos para la tos porque no hay codeína, su 
componente esencial. Y como en todo la culpa la 
tiene el otro: que es cuestión del puerto. No; que 
la aduana; no que él banco.

Qué les importará a los magnates las priva
ciones del pueblo. Sigan así. Se les va conocien
do mejor.

DESDE EL 5 DE JUNIO CON 
MAS PAGINAS LO SEGUI

REMOS SACANDO 
ENTRE TODOS

Van a ser pocas páginas más. Va
mos a seguir mejorando poco a poco.

Que en esta vida no es soplar y 
nacer botellas.

Va a haber nuevas secciones, más 
opinión; podremos entonces recoger 
mejor las notas y las cartas que nos 
lleguen. Iremos profundizando en te
mas importantes.

También; hay que seguir metiendo 
duro y parejo en la distribución y la 
venta. Una cosita más. Más páginas 
cuestan más plata. Así que vamos a 
sener que aumentar el precio. Desde 
il martes que viene COMPAÑERO se 
venderá a ochenta pesos.
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EN ESTA CARTA
HAY RABIA Y DOLOR

No lo vamos a comentar. Nuestras 
opiniones son conocidas. Esta carta la 
transcribimos tal cual nos llegó el 
martes pasado. Decimos sí que este 
dolor de pueblo es nuestro dolor. Que 
su indignación es la nuestra. Que nues
tras son todas sus luchas.

Montevideo, 22 de mayo de 1973. 
Sr. Redactor Responsable

PRESENTE 
De mi consideración:

El que suscribe, hace llegar a Uds., para 
quienes puedan publicarlo, dado que esa fue la 
idea de los que vivimos con nuestros ojos lo 
ocurrido.

El 21 del corriente, en una zona aproxima
da a la Barra Santa Lucía, algunos minutos 
después de las 17 horas, fue atropellada una ni
ña colegial, de unos 9 o 10 años.

Es llevada rápidamente al médico de zona, 
Dr. Cetta, quien con todos sus esfuerzos hace 
los primeros auxilios; pero el caso es grave. 
Traumatismo.de cráneo, pérdida de sangre, frac
tura de ambas piernas, pérdida de conocimien
to, es urgente llevarla a un lugar condicional 
para salvar la niña. La policía está allí, to
mando nota, y con preocupación de poder cum
plir con lo que dice el médico... pero, aquí em
pieza el segundo drama. En la Barra Santa Lu
cía no hay ambulancia, no hay siquiera un pa
trullero, no está la policía caminera... no hay 
nada! '

Una camioneta descubierta se dispone a 
llevarla, los vecinos traen alguna frazada para 
amortiguar el frío de la tarde, que ya empieza 
a caer. En estos momentos aparece un vehículo 
de las FF.AA., un “camello”, creemos que la 
llevarán ellos (más comodidad, sirena, etc.), pe
ro no... quizás vayan abriendo camino con la 
sirena... pero no! Lo que hicieron fue: cam
biar de chofer y se fueron...

¿Pero cómo? no vieron lo que etsaba pasan
do?

¿No vieron a la gente ayudando a sacar la 
niña ensangrentada?

¿Lo policía de la zona no les avisó de la ur
gencia del caso?

A los pocos minutos parte la camioneta en 
dirección al Hospital de Clínicas. La tristeza de 
ver una paloma que se está muriendo ahoga 
y anuda nuestras gargantas, y se escapan al
gunas cosas que se llaman lágrimas.

¿Llegará con vida?, es la pregunta global.
El que conoce la ruta 1 desde el comienzo 

hasta la Barra tiene un pensamiento pesimis
ta: pozos, grietas, lomos, etc., agregando la an
gostura de la carretera... harán todo negativo 
para el desplazamiento y ahí aparece ¡LA 
BRONCA!

Una zona como esa, donde vive mucha gen
te, no hay una policlínica equipada, en condi
ciones para casos de accidente. Una zona que 
centraliza desde Paso de la Arena a Playa Pas
cual no tiene una ambulancia.

El Ministro Dr. Purriel, con “ideales progre
sistas” sobre salud, ¿conocerá estos problemas? 
Soy un padre optimista, todavía. Tengo una hi
ja, y se que ningún padre quisiera que le pa
sara lo que le pasó a esta niña, que sólo la suer
te podrá mantenerla viva. Quizás en el futuro 
hagamos modificar y mejorar las deficiencias 
que hemos mencionado, quizás algún “came
llo” o “chanchita” se transforme en ambulan
cia, quizás existan policlínicas debidamente 
equipadas, quizás algún día la ruta 1 sea me
jorada ... pero si puedo estar seguro que com
prendí allí mismo él porqué de las subversiones 
y las vilencias, y... lo dijo el ministro Bolen- 
tlni, todo esto es producido por el deterioro en 
que se encuentra nuestro Uruguay...

TESTIGO DE LOS HECHOS 
Nos hemos interesado por la salud de la ni

ña y, al cierre de esta página (sábado) nos han 
informado que sigue en coma, habiendo evpé- 
rimentado apenas una leve mejoría.

Traumatismo.de


| Hay que hablar claro porque la 

1 confusión sólo sirve a! enemigo
La semana se abre con nuevas amenazas y desafios 

eontra el movimiento obrero y popular, en medio de un pa
norama de resquebrajamiento de las fuerzas políticas que 
lian venido apoyando al gobierno.

Más que nunca entonces importa tener claros los cri
terios, las consignas y las actitudes a asumir. La situación 
ha sido muy fluida en los últimos meses y las vacilaciones 
han creado cierta confusión partidos políticas de algunos 
que en nada ayuda al movimiento popular.

= DB.
SE AHONDA LA CRISIS 
SISTEMA DE DOMINACION 

EN NUESTRO PAIS
v — Jorge Batlle estaba dispues- 

to a tolerarlo todo. Incluso al
gunos días de cuartel “para re
flexionar”. Por puro patriotismo.
Pero esto de los Entes, no. Patrio
tismo sin cargos, no.

El asunto en sí no agrega nada 
* lo que ya se sabe de la “15”. Im
porta, en cambio, porque supone 
un nuevo resquebrajamiento del 
•pacto chico” y deja al gobierno en 
una situación parlamentaria aún 
más debilitada, eñ vísperas del 
vencimiento de otro período de 
suspensión de garantías individua
les.
2 — El día viernes la Justicia

’ Militar citó al Presidente del 
Directorio del Partido Nacional, 
Cap. Homar Murdoch por la de
claración emitida por ese órgano 
el 27 de marzo, rechazando la ley 
de Estado Peligroso. Se lo cita su
giriendo que quedará detenido. Es
to supone inequívocamente un nue 
vo choque con el sector mayorita- 
rio del partido blanco.

Por su parte, el reeleccionista 
Fleitas ha retomado —desde dipu
tados— el propósito de llevar a 
Erro a la cárcel.
o — En medio de este cuadro el 

P. Ejecutivo —previo el visto 
bueno del Cosena, como es de ri
gor después de Boisso Lanza— re
mitirá esta semana el proyecto de
ley anti-sindical.

El viernes e Isecretariado de la 
CNT hizo publica una declaración 
polemizando con algunas declara
ciones de Wilson Ferreira publica
das en “Marcha".

Sobre este tema caben algunas 
puntualizaciones. El senador Fe- 
ireira y el grupo que orienta han 
asumido, últimamente algunas po
siciones contrarias a la política 
represiva del gobierno: entre otras 
cosas, no votaron las suspensio
nes de garantías, rechazan el pro
yecto de estado peligroso y man
tuvieron una actitud firme ante ia 
atropellada del Ejecutivo por el 
desafuero de Erro.

Estos son hechos interesantes 
que acercan —por lo menos en al
gunos problemas— al Partido Na
cional a posiciones tenazmente 
sustentadas por el movimiento po
pular desde hace mucho tiempo.

• CON LA ACQUlESCENClA 
DE LOS LIBERALES, EL GOBIERNO 
SEMBRO EL PAIS DE CARCELES

Pero Ferreira es un recienvenido 
a posiciones de este tipo. Más allá 
de los intereses de clase a los que 
a lo largo de su carrera como go
bernante ha defendido, Ferreira 
ha traicionado más de una vez la 
condición de liberal intransigen
te que hoy dice sustentar.

La espada liberticida que hoy se 
cierne sobre Erro —y también so
bre Murdoch—, la ley de seguri
dad del estado,, fue forjada por un 
senador de su grupo político, el 
senador Ortiz, y fue aprobada coa

los votos de su propio sector par
tidario.

Las aberraciones que hoy surgie
ron a luz con el asunto Erro se han 
reproducido en perjuicio de cien
tos de presos políticos en todo el 
país en aras de la ley que él apo- 
Jrt-

Los ataques al liberalismo, de 
los que hoy se agravia, lo contaron, 
hace apenas unos meses, a él y a 
su grupo entre los atacantes. La 
tumba al liberalismo la han este- 
do cavando los propios liberales 
burgueses con la ley de seguridad 
y con el silencio cómplice, duran
te meses y meses de atropellos a 
la libertad, de torturas y vejáme
nes. Silencio de él y de su bancada 
sobre hechos que hoy nadie niega.

A lo largo de todo ese tiempo el 
movimiento popular combatió, con 
paros, huelgas, manifestaciones, 
ocupaciones de fábricas, para de
fender en serio la libertad y el 
respeto por la dignidad humana 
atropellada en los cuarteles, con la 
complicidad de las mayorías parla
mentarias.
• HAY QUE AVENTAR 

LAS CONFUSIONES QUE DESDE 
FILAS DE LA IZQUIERDA 
ALGUNOS INTRODUCEN

Pero el centro de la cuestión 
política no son las críticas de Fe- 
rreira. El asunto es empezar oor 
casa y analizar las posiciones que 
desde la izquierda tienden a en
treverar las cartas y a confundir a 
la gente.

Acá, aclarar posiciones importa 
no como mero afán de controversia 
doctrinaria. Importa porque las 
confusiones dañan al movimiento 
popular, al desarmarlo ideológica
mente frente a los enemigos de 
clase.

A partir de la crisis de febrero, 
el P. Comunista ha proclamado su 
“coincidencia objetiva” y su “no- 
contradicción ideológica” con los 
comunicados 4 y 7 de los mandos 
militares.

A partir de ahí, han “visto” una 
serie de hechos políticos positivos 
impulsados por las Fuerzas Arma
das. Según el P. Comunista todas 
las contrariedades surgen a partir 
del papel de Bordaberry, que tie
ne la habilidad de imponer su plan 
envolviendo habilidosamente en 
su juego a los mandos militares, 
aplicadores involuntarios de la po
lítica de la “rosca”.

Si nos atenemos a los hechos 
reales este esquema de interpreta
ción política es muy difícil de sus
tentar racionalmente.

Es un esquema que no respeta 
los hechos. Para que el esquema 
sirva hay que alterar la realidad. 
Hay que hac.er desaparecer algunos 
hechos e inventar otros.

Eso es lo que se hace, en un dis
curso publicado por “El Popular” 
el 20 de mayo, del diputado comu
nista Arismendi.

Alude a hechos tracendentes... 
pero que no tuvieron lugar. Dice 
que Bordaberry en febrero llamaba 
a las tropas para que hicieran fue
go contra los generales promoto-

n» de los comunicados 4 y 7. Lie
ga a decir que ese febrero se pro
duce una “coincidencia objetiva, 
no concertada, en la calle entre lo» 
militares y el pueblo”.

Más adelante expresa que desde 
setiembre “los militares se han ne
gado a reprimir” y en un giro de 
elocuencia dice que “sería intere
sante ver a la gente presa en lo» 
cuarteles para reclamar el cum
plimiento de los comunicados 4 y 
7”. Y culmina: "Bordaberry quie
re que mayo borre a febrero”. Tal 
cual como si febrero hubiera sido 
una revolución popular y el COSE
NA y el acuerdo de Boisso Lanza 
hubieran surgido de au movili
zación del pueblo.

• ¿QUE HA PASADO 
DE FEBRERO HASTA MAYO?

Hasta este mayo que el todopo
deroso Bordaberry eligió para des
truir febrero; muchos hechos reales 
se podrían sumar mostrando ia 
continuidad de la política reac
cionaria después de Boisso Lanza.

En febrero, apenáis unos días 
después de la crisis lo dijimos con
'4a claridad en COMPAÑERO:

"Las demandas militares no 
"solo son incompatibles con la 
“subsistencia del sistema tal co- 
‘íbo él es actualmente, sino 
“que ni siquiera exige trans
formaciones profundas dentro 
“de él. Simplemente plantea 
“algunos ajustes en su funcio
namiento. A partir de esto re- 
“gulta fácil comprender el «' 
“rácter secundario de las Con" 
“tradicciones entre "militares" 
“y “civiles”.”.

A partir de Boizzo Lanza de
cíamos: “Es evidente que no 
“variarán los lincamientos ge
nerales de la política que, 
“a través del gobierno, viene 
“desarrollando el sector bur- 
“gués dominante. Bsto es asi 

'“porque el predominio de es- 
"tos sectores no ha estado 
“nunca en cuestión. durante 
“esta controversia... De lo 
“que se trata (en la crisis de 
“febrero) es de dirimir cual es 
“la dimensión de la participa- 
“ción de las FF.AA. (como 
“aparato relativamente autóno- 
“mo) en el poder. Sea cual sea 
“el desenlace de la actual cri- 
“sis política es evidente que las 
“FF.AA. se van integrando de 
“manera creciente a la estruc
tura de dominación”.

Los hechos de marzo y abril 
mostraron la justeza de este enfo
que.

Para hacer, como Arismendi. 
una valoración política después de 
febrero no hay más remedio que 
dar por no sucedidos algunos he
chos importantes.
, Omitir, por ejemplo, las opinio-

"MUERTE POR TORTURA” 1
El 24 de mayo, a las 

17 hs. fue detenido Os
car Felipe Fernández 
Mendieta, t r a b a jador 
rural, de 26 años, e in
gresado al cuartel de Du" 
razno El mismo día 
muere en el cuartel.

“Evidencia de un» 
muerte por tortura" 
concluye el Senador Te
rra en el pedido de infor. 
mes. “Examiné personal
mente el rostro, cuello y 
parte superior del tórax

del cadáver, apreciando 
heridas con aspecto de 
quemaduras, h e m a to
mas”, dice el Informe de 
uno de los médicos que a 
requerimiento de los fa
miliares reconoció el ca
dáver.

Haoe un año otrc es
cueto comunicado daba 
cuenta, también por in
farto decía, de la muerte 
del obrero Luis Batalla en 
ei cuartel de Treinta y
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nes de los mandos acerca de ia =5 
reglamentación sindical; o sus opi- = 
niones sobre las libertades indivi- = 
duales contenidas en el proyecto = 
de ley de Estado peligroso. =£
• EL PLAN QUINQUENAL
ES REVELADOR DE LA =
ORIENTACION DEL COSENA =

Las ideas del COSENA sobre ios ~ 
temas económicos y sociales han — 
sido plasmadas en el llamado — 
"Pian quinquenal de desarrollo”. No == 
se puede pensar que figuras tan — 
promovidas en el campo de los tra- = 
bajos teóricos puedan pasar dis- = 
traídos sobre un plan de este ti- — 
po. En realidad lo que se hace des- == 
de filas reformistas es escamotear = 
a la masa la realidad de ios he- ~ 
chos.

El Pian de Desarrollo aprobado = 
en marzo por el COSENA, después ==5 
de atribuir, como es habitual en el = 
pensamiento burgués, la responsa- == 
bilidad de ia inflación a los sala- — 
ríos, se lanza a defender las vir- =5 
tudes de una economía de merca- — 
do. Es decir que funcionen sin = 
trabas las leyes de una economía — 
capitalista. Que -el pez grande se ~ 
coma al chico. =

Más adelante, el plan económl- 
co aprobado por los militares, ata- ~ 
ca a la industria de importación Jg 
destinada al mercado interno y ss 
hace la apología de la apertura = 
hacia el exterior dinamizante. ~ 
Ataca los inconvenientes del ex- == 
cesivo proteccionismo y destaca ~ 
las ventajas de la competencia. ==

Llama Inatención que los vien- 
tos de renovación que siente so- -=s 
piar Arismendi desde febrero, == 
también los saluda alborozado al == 
Dr. Daniel Rodríguez Larreta des- = 
de “El País”. ==

“El documento —dice Rodríguez — 
Larreta— exhibe valentía e lnde- == 
pendencia en sus enfoques que re- = 
presentarán, de llevarse a la prác- ss 
tica, un saludable cambio en el ~ 
repertorio de las motivaciones eco- = 
nómicas gubernamentales”. —

• CON LA CLASE OBRERA
MOVILIZADA AL FRENTE, ==
TODAS LAS FUERZAS
QUE SE SUMEN SIRVEN

Para nosotros, siempre lo hemos í— 
tenido claro, no se trata de nin- —- 
gún balconeo. Se trata de preci- 
sar bien que formas asume la — 
ofensiva del enemigo y denunciar- —- 
lo ante la masa. =

En circunstancias como éste, — 
abrir expectativas donde no eo- ~ 
rrespon.de, confunde y desarma — 
ideológicamente el movimiento po- — 
pular.

El proceso que vive el país es — 
complejo y fluido, pero el proble- 
ma cardinal sigue siendo qué fuer- 
za social se pone al frente del pro- ~= 
ceso.

Cea la clase obrera movilizada == 
al frente, todas las fuerzas que se ~ 
suman sirven. Poner a la clase ~ 
obrera a la expectativa que los = 
militares cumplir lo que dijeron == 
en los comunicados 4 y 7, es su» " 
cida.

Tres. "Tenia el hígado 
deshecho, tal si hubiera 
recibido una patada de 
caballo”, denuncié.

Más allá de comunica
dos demagógicos, estos 
son los crudos hechos 
que marcan una política, 
que definen una situa
ción.

El pueblo le llevó en 
andas hasta d cemente
rio.

Un nuevo dolor, una 
razón más para luchar.

rrespon.de


28 DE MAYO: HOMENAJE A LOS MARTIRES DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA

LA DURA Y SANGRIENTA HUELGA I 
LAS EMPRESAS EXTRANJERAS DEL TR

S ejército,
la fuerza del «sflwdh 
burgués
en su función mée 
claramente antipopular, 
colaborando para 
quebrar
la huelga.
En la fóto soldado» 
armados 
custodian un 
camión del FrigondL

7
Ixm obreros dei Cerro caídos du- hasta hoy. Sin embargo, armo la

rante la huelga de los frigoríficos cabera de la gente marcha por lo
de 1956 no fueron los primeros general más lentamente que el
mártires d« la clase obrera uru- proceso de deterioro en el nivel
guaya. Sin necesidad de remontar- económico, en el Uruguay batllis-
nos a las primeras décadas, ape- ta de 1956, la mayor parte de la
ñas un año antes, en 1955, durante población —incluso de los traba-
la bnelga de Ferrosmalt, había jadores— participaba todavía de
sido asesinada la obrera María la afirmación conformista propa-
del Carmen Días. Así la guerra gandeada por la burguesía de
social había mostrado su rostro ‘como H Uruguay no hay”.
torvo en el país todavía apacible,
al abrigo de ht prosperidad arti- Por eso, la inusitada dureaa de
fíetal por la guerra de Corea. la huelga cayó rimo un inespera-

La huelga de la carne del 56 do rayo que venia a turbar los
Hegó con los primeros indicios de mitos de la conciliación y la ar-
la crisis de estructuras cuyo de- moma de clases. en “nuestro pe-
•arrollo no se ha interrumpido quedo país sin problemas”.

Bu las paredes del 
local de la Federación 
Autónoma de la Carne 
están las fotos de loe 
mártires de! gremio.

Motta, Moños, Pa
leo, Páes y Castroan- 
díno.

Solidaridad
Y el Payador Carlos Molina canta

ba a loe trabajadores de la earae en 
huelga en el 56:

“Dicen que hay huelga «n «1 Oerso 
y que la huelga es injusta 
no es cierto; la huelga es justa 
trataremos de probar, con qué atsdu» 
con documentos, con hechas 
defendiendo los derechas 
de la clase popular”.

Y luego de denunciar sí “explota
dor negrero que compra la radio y la 
prenaa' va tomando uno a uno los 
distintos oficios y desnudando la sn- 
plotación y finalmente remata:
“Hoy blasfeman las empresas 
reprochan acerbamente
que hay compromisos pendientes 
que esto es anti ¿racional 
los que desprecian al pueblo 
con empaque de caudillos 
se quejan por los novillos 
que mueren en un. corral',

“Sabedlo! como 1* hacienda 
que muere de hambre y de Me 
sucumbe en has rancheríos 
la flor de nuestra niñez 
¿Quién triunfará en este pleito ú 
contesten nuestros hermano,, 
si los valores humanos t
o el capital burgués?”.

• lÍ>8 BATI-LISTAS 1* LA “M~
SE SACAN LA CARETA

Después de las medidas de seguridad 
del 52, que habían golpeado duramente a 
los sindicatos autónomos, combativos, "los 
solidarios”, como se les dijo en la época, 
la fracción mayoritaria del batllismo, li
derada por Luis Batlle desde la “15”, le 
había impreso a su propaganda un mar
eado tono demagógico.

Durante la campaña electoral del 54 se 
hiao célebre el anuncio hecho por Luis 
Batlle en un mitin en el Cerro que —ante 
el ocultamlento del ganado por parte de 
los estancieros— el gobierno lo traería 
por la fueras. “Vamos a traer el ganado 
a rebencazos”, dijo.

El curso de la huelga frigorífica mos
tró de que lado iba a poner el gobierno 
1* fuerza.

La huelga tura su origen en reivindi
caciones salariales y no interesa demasia
do ahora recapitular los fundamentos y la 
justesa del reclamo.
. Importa M evocar la feroz campaña de 
calumnias que toda la prensa burguesa 
sin excepción lanzó sobre los trabajadores 
y sobre la Federación Autónoma de la 
Carne, y la actitud del gobierno batlllsta 
de entonces. Deede “Acción”, desde “El 
Día” y “El País”, entre otros, se hablaba 
de k« ‘altos sueldos de los trabajadores”, 
de los perjuicios que ocasionaban a la 
economía del País, etc. Hasta se sugería 
que la huelga respondía a una conspira
ción del peronismo que aún derrocado no 
le perdonaba al gobierno de Luis Batlle 
su participación en los sucesos de 1955 (0.

A 1» campaña de prenaa se sumó la

radio: les gremios de la earae man «l 
enemigo público número uno

• EL GOBIERNO A FAVOR DE LAS 
EMPRESAS EXTRANJERAS, CONTRA 
LOS OBREROS URUGUAYOS

El gobierno quincista —e( ministro de 
trabajo era Amílcar Vasconcellos— jugó 
todo su peso en favor de las empresas 
extranjeras: las norteamericanas Swift y 
Armour —propietaria dei Frigorífico Ar
tigas— y la Inglesa Anglo de Fray Bentos.

El trust de la carne fue la chica mi
mada del gobierno burgués de esos años 
y para Londres y Chicago marcharon las 
inmensas ganancias producidas por ai ea- 
mercio internacional de carnes.

Según estimaciones que se hicieron en 
esa época, sobre la base de un capital in
vestido del orden de los 5 millones. bus 
empresas extranjeras —el Swift, por 
ejemplo— declaraban ganancias por valor 
de 28:700.000. Mientras tanto, los traba-

■ jadores de los frigoríficos cobraban «ala 
ríos de 120 ó 130 pesos mensuales cuan
do las estadísticas reconocían que k> ne
cesario para atender las necesidades de 
ana familia mc «tteuba •*> alrededor de' 
«0 pesos

A "TOMAR MATE 
EN LOS CUARTELES”

Era justamente Vasconcellos el mtot»- 
tro de Trabajo, el mismo que hoy apa
rece tan embarcado en un civilismo de 
principios. En el año 1956, no tuvo nin-
gún escrúpulo aa poner al Ejército a

quebrar la huelga de la carne. La tropa 
Rae llamada no sólo apara asegurar el 
abasto a través del Frigonal, sino puesta 
ai servicio de los frigoríficos extranjeros.

• LA PREPOTENCIA DEL GOBIERNO 
DEBATA LA VIOLENCIA EN EL CSRR5

La huelga comenzada a principios de 
mayo se extiende semana a semana pese 
a la campaña de prensa y la actitud del 
gobierno.

B sábado 14) los trabajadores han sida 
conmovidos por e| fallecimiento de un 
querido militante, Rubén Paleo, obrero 
del Castro, Secretario de Prenaa y Pro
paganda de la Federación de la Carne. 
Paleo alleció a consecuencia de compli
caciones derivadas de la huelga de ham
bre llevada a cabo por dirigentes de la 
lame el año anterior.

A los 20 días de huelga el clima de 
eombatlvidad crecía junto a la indigna- 
«tón. El Cerro parecía una ciudad sitiada.

Jeeps y patrulleros transitaban cons
tantemente el Cerro y Casabó. En un 
nuevo intento por quebrar la huelga las 
patronales extranjeras y el directorio del 
Frigorífico Nacional se dedicaron a reclu
tar cameros, fuera de la Industria. Estos 
"krumiro6” eran transportados en camio
nes del Ejército o en,vehículos de la «■*> 
presa, fuertemente custodiados.

No obstante el despliegue represivo, les 
trabajadores fueron encontrando los me
dios para resistir.

A pesar de la protección brindada, a 
las empresas extranjeros se les hace eada 
vea más difícil reclutar- “krumiros".



f

E 1956 CONTRA 
IST DE LA CARNE

En el Cerro, cade día 
hay más desocupación

Dirigente del Castro: “ . . . Pero mientras no se 
tema eí poder, la gente no puede tomar agua”

Alejandro Otero. Trabaja hace 14 años ea el Frigorífico 
Castro, en el Frío. Secretario del Sindicato. Integrante de la
feta 2.

Ea oeaotóa del homenaje a loe mártiree del Cerro, COM
PAÑERO lo entrevistó. Su opinión «obre loe problemas de loe 
trabajadores de la carne y sobre los q»e afectan a la industria 
frigorífica de la Villa, también la situación que atraviesa el 
movimiento obrero y los trabajadores en su conjunto, fueron 
los temas. Esta es una síntesis de la muy larga entrevista,

• MIENTRAS EL CERRO PELEA, * 
AFUERA CRECE LA SOLIDARIDAD 
■ME LA CLASE OBRERA

Por entonces, la clase obrera urugua
ya se hallaba dividida. Por un lado la 
OGT controlada por el P. Comunista. 
Por otro la CSU (Confederación Sindical 
del Uruguay) con una dirección abierta
mente pro-yanqui. Fuera de estas dos 
centrales existen algunos sindicatos con 
posicíones francamente erróneas. Final
mente, un núcleo numeroso y combativo 
políticamente heterogéneo de sindicato» 
autónomos.

En tí proceso de unificación de la cia
se obrera, el año 1956 fue un año clave. 
H paro en solidaridad con los obreros de 
la carne realizado el 1’ de junio concitó 
la adhesión de la inmensa mayoría del 
movimiento sindical. Incluso sindicatos 
afiliados a la CSU participaron en el 
paro.

Desde 1947, fecha en que se enfrentó 
la reglamentación sindical, la ciase obre
ra no lograba una acción de tai mag
nitud.

• < DE junio:
CAE ASESINADO CESAR MUÑOZ, 
HIEREN 4 RICARDO SPALA

El impresionante paro general del t» 
de junio mostró que -la campaña anti
obrera del gobierno y las empresas nor
teamericanas e inglesas estaba fracasan
do Se insinúan intentos de mediación. En 
el debate parlamentario surgen las inmen
sas estafas realizadas por las Impresas 
del trust de la carne, sus negociados fa
bulosos hechos «son la eomplicidad del 
gobierno.

Sin embargo las empresas m quieren 
dar el brazo a torcer.

El día 6 de junio un grupo «te "krumt- 
sos” con protección policial se enfrenta 
eon huelguistas. En la esquina de Cibils 
y Ecuador cae asesinado César Muñoz, 
obrero del Artigas, y es herido Ricardo 
Bpala, del Frigonal.

La rabia y tí dolor sacuden a! Cerro y 
se extiende' por toda la ciudad. En Rio 
Negro, los obreros del Anglo inician una 
marcha a pie hacia la capital.

En Montevideo, una impresionante ma
nifestación acompaña los restos de Mu
ñoz. En las fábricas y talleres, en los sin
dicatos, la llama de la solidaridad más 
ardiente se ha encendido. Las organiza
ciones sindicales empiezan a considerar 
un nuevo paro general.

• AUMENTAN LA SOLWAR9BAD 
Y LA LUCHA

La clase movilizada abre nuevos tren
tes de lucha. A lo largo del camino los 
obreros del Anglo reciben muestras sre- 
•lentes de solidaridad.

Hombres del pueblo y luchadores como 
Carlos Molina, tí payador anarquista, 
ponen su guitarra, y su inspiración -pro- 
letarias para explicar las razones y la 
Justicia de la huelga.

La firmeza del gremio, la solidaridad 
de! conjunto de la clase trabajadora, em
piezan a abrir brechas en el enemigo de 
clase. En tí Parlamento, ios herreristas 
salen a atacar al gobierno.

El 20 de junio, en medio del frío de un 
Invierno duro, precedidos de sus bande
ras, entraron en Montevideo los obreros 
del Anglo, rodeados de la solidaridad de 
la clase —entre ellos— y como ocurrió en 
otras marchas desde Fray Bentos, venía 
—digámoslo de paso— un muchacho te
naz y sacrificado, Oscar Ruiz, dirigente 
de la Unión Obrera de Río Negro, boy 
preso acusado de delitos políticos.

El mismo día que llegó la marcha, una 
manifestación de mujeres del Cerro acam
pó en la Plaza Independencia.

Al día siguiente, ti de junio, un nuevo 
paro general elevaba a un nivel superior 
ia lucha de clases. Serían necesarias aún 
nuevas jornadas para doblegar la intran
sigencia patronal.

Con la huelga de 1956, Ies obrero,, de 
M carne escribieron. una página gloriosa 
en la lucha del movimiento obrero uru
guayo. En torno a su huelga el conjunto 
del movimiento dio pasos decisivos en 
favor de la unidad orgánica.

S.P.

a problema fundamental que noso
tros vemos es el de la pavorosa deso
cupación de la industria en el Cerro. 

/En el año 62 y 63 había unos 14.000 
trabajadores en la Caja de Compensa
ciones, hoy estamos sólo 5.700,

En el caso del Castro el promedio 
de trabajo en el año 70 fue de tres 
horas por día, en el 71 una hora y 
cuarto y el 72 una hora y media. Es
to nos significa un ingreso que llega 
a $ 44.000 por mes.

Claro, Mattos Mogliá el interventor 
nombrado por el gobierno para Efcsa, 
en una maniobra, en una sola, relacio
nada al aumento del uno por ciento 
en el precio de un ganado, se llevó 47 
millones.

¿Per qué hay desocupación Mt 1m 
frigoríficos del Cerro?

—•‘Bueno, no es sólo en el Cerro, 
también alcanza a Fray Bentos. El sec
tor golpeado por la desocupación es 
la Industria que nosotros llamamos 
organizada.

—¿Por qué no nos explica eso?
—Nosotros hemos venido llamando 

industria organizada, al Nacional, al 
Anglo, al Artigas y el Castro, en con
traposición a los mataderos que fue
ron surgiendo en el interior y que a 
pretexto de dar trabajo, lo que ha
cían era superexplotar al obrero, no 
respetaban las leyes sociales, indus
trializaban mal la materia prima. Los 
organizados no sólo congelaban el ani
mal. Se hacían frutas y verduras, se 
elaboraban productos porcinos, Jabón, 
en una palabra todo lo que fuera de 
la industria frigorífica.

A medida que fue transcurriendo el 
tiempo todos esos establecimientos que 
fueron surgiendo se fueron afiliando 
a la Federación Autónoma de la Car
ne, y en la actualidad podemos resal
tar que solamente hay dos o tres, fri
goríficos que no están afiliados a la 
Federación; La Caballada de Salto, el 
frigorífico Colonia y hace muy pocos 
días se afilió el frigorífico Sudamerica
no, que está en Melilla.

El problema que no hay, el go
bierno no tiene, una política de car
nes. La solución de fondo,, para noso
tros es la nacionalización de la in
dustria frigorífica, pero en el caso del 
Castro, por ejemplo, entendemos que 
no podemos seguir más, bajo la direc
ción de Efcsa; porque mientras espe
ramos la solución de fondo que es la 
nacionalización, la gente se va a morir 
de hambre.

—Y entonces, en lo inmediato ¿Qué 
se plantean en el gremio de la carne?

—Nosotros entendemos que tenemos 
que bregar porque no se cierre ningu
na sección más de los frigoríficos, lu
char por la reapertura de todas las 
secciones qjie están cerradas desde ha
ce tiempo.

Eso quiere decir que nosotros lu
chando podremos hacer posible que el 

' Cerro, sea nuevamente el Cerro de an
tes, que sea una Villa de trabajadores 
y no de desocupados, como ahora.

Otras de las cosas por las que te
nemos que bregar se refiere a lo que

nos pagan por la carne que en el 69, 
nos quitaron. ¿Ud. se da cuenta lo po
co que podemos comprar con los 14.000 
pesos que nos están dando?

Muy importante, también es la ley 
Jubllatoria, adecuada para la Indus
tria. Nosotros somos trabajadores za- 
frales y trabajamos muy poco todo el 
año; cuando nos jubilamos cobramos 
dos vintenes y dos cobres.

Y ni que hablar, del salario. Por sa
lario, ley jubilatoria y compensaciones 
sociales, por esta plataforma y con el 
plan de lucha que estamos elaboran
do, participarán todos los frigorífi
cos del país. Hay disposición a luchar 
por estas cosas.

—¿Y, su opinión sobre el movimien
to obrero y popular ahora?

Para los problemas generales... Así 
como el gremio de la carne está bus
cando allanar todas las discrepancias 
y dificultades, lo mismo hay que ha
cer en el movimiento obrero, solucio
nar los problemas Internos que hay, 
para lograr una plataforma en la que 
todos estamos de acuerdo en defen
derla pero que hasta la fecha no se 
ha concretado. la lucha tan ansiada 
por los trabajadores, ha venido sien
do postergada.

Nosotros entendemos que la plata
forma de la CNT es correcta. Pero 
hay puntos que son vitales, son los 
que hay que enarbolar y darle un ul- 
timatúm al gobierno, a las fuerzas ar
madas, a Bordaberry o a quien sea, 
al que esté. Y entonces en un plazo de 
dos meses, por ejemplo, avanzar. 
Intensificando las asambleas y mo
vilizaciones, paros de 24, 48 horas, 
para lograr las reivindicaciones de los 
trabajadores.

—Siempre que se plantean estas me
didas la línea mayoritaria de la CNT., 
argumenta que esto es sólo posible 
cuando se plantee la toma del poder.

Si se toma el poder se soluciona todo.
Pero mientras, no se toma el poder, 

al gente no puede tomar agua. Mien
tras no se toma el poder hay que lu
char por salario, por trabajo, por pan 
y por libertad.

Ahora no se puede decir que las ma
sas no estén preparadas para luchar 
por estas reivindicaciones Inmediatas, 
Porque se han hecho paros generales 
que todo el mundo los acompaña, y 
movilizaciones multitudinarias.

—Para terminar; la burguesía y el 
estado quieren reglamentar los sindi
catos. ¿Qué hay que hacer?

Lo he dicho en otras oportunidades. 
Mientras la dirección de la CNT siga 
actuando como lo ha hecho hasta aho
ra, va a pasar la reglamentación sin
dical, como pasó la Coprin, como pa
saron todas las reglamentaciones que 
puso el gobierno, la ley de seguridad 
del estado, la suspensión de garantías.

Nosotros entendemos que todas las 
posiciones tienen que ser discutidas. 
Por ejemplo, hay organizaciones que 
han propuesto paros con medidas pro
gresivas con determinada plataforma, 
como planteó el compañero Duarte.

Eso tiene que llegar, a la base, y la 
base decidir qué medidas de lucha~to- 
mar.



Tumultuosa Asamblea en el 
Instituto Magisterial con 
los Consejeros de Primaria

En el 14 B queman las 
circulares del CONAE

SUCEDIO en el Liceo 14 B. El martes 22, turno 
intermedio. Allí, a esa hora funcionan loe 
grupos de 49, 59 y 69 piloto. Cuando se re

partieron las circulares que el CONAE envía a 
los padres recalcándoles los aspectos más re
presivos de la ley de enseñanza con el fin do 
intimidarlos, los estudiantes de 49 y 59, espon
táneamente se reunieron en Asamblea. Decidie
ron, sin vacilar, llevar adelante una medida quo 
ya se había aplicado en otros liceos (Cerro, por 
ejemplo): quemar las circulares. Consignas de 
lucha se escucharon en el patio del Instituto.

Esta actitud va más allá de la.simple que
ma. En un volante sacado por la novel Asocia
ción de Estudiantes del 14 B vertieron concep
tos fundamentando su acción: “Nuestro com
promiso de lucha es cada día mayor, cuando la 
única perspectiva que se nos ofrece en medio 
de esta debacle económica es irnos del país o 
engrosar las filas de los desocupados, cuando 
sólo hay cárcel y tortura...”, decían allí, y 
agregaban: “...sólo enfrentando hoy todos y 
cada uno de los atropellos del CONAE, defen
diendo nuestras libertades gremiales, organizan
do nuestros gremios, sólo con la lucha comba
tiva y unida de todos los estudiantes, junto a 
los padres, profesores, demás sectores de la en
señanza y pueb'o en general, podremos derrotar 
esta ley”.

PL miércoles 38 és mayo la si- 
" tuación se puso tensa en el 
Instituto Magisterial.

Los estudiantes no están de 
acuerdo con que el comedor es
tudiantil esté aún cerrado, que 
hayan aumentado el precio y se 
limite el uso de éste; exigen la
boratorios para el turno noctur
no, la devolución del mimeògra
fo y del local de la Asociación 
de Estudiantes (AEMM). La 
Asociación reclama libertades 
gremiales, nos informa una de
legación de la Agrupación 3.

Ese miércoles justamente se 
realizaban asambleas de clase 
por el problema del comedor es
tudiantil. La directora y la sub
directora de la mañana, Enri
queta Martins, recorrieron las 
clases en labor inspectiva, pero 
no fueron bien recibidas. Sus 
preguntas no obtuvieron Tes- 
puesta y en algunas clases no se 
les permitió entrar. Recurren a 
Chana Abreu, integrante del 
IUES y declarada en el 67 “per
sona no grata” por la AEMM, 
quien en el momento de asumir 
el CONAE tenia un sumario pen
diente que podría haber deter
minado su separación del cargo, 
y que hoy ejerce la secretaría 
de la dirección. Corre igual 
suerte que sus superioras, ante

■n

lo cual manifiesta: “Futuras 
maestras, les tengo lástima”.

Vista la dimensión que van 
cobrando los acontecimientos se 
llama a las máximas autorida
des de Enseñanza Primaria, los 
integrantes del Consejo (Etche- 
verry Boggio, Jover Etchemendy 
y Cabrera), que se hacen pre
sentes en el instituto. Plantean 
el diálogo con delegados de cla
se o en su defecto, con los di
rigentes de la Asociación.

Pero los estudiantes tienen su 
propia idea de ese diálogo y di
cen: con todos o con nadie. Los 
consejeros deben aceptar la for- 
malización de una asamblea 
general.

Etcheverry Boggio plantea su 
tesitura de diálogo y la necesi
dad de que se solicite permiso 
previo con presentación del te
mario para realizar asambleas.

La participación del estudian
tado es muy numerosa. Todos 
opinan. Nadie está de acuerdo 
con el consejero. Sostienen que 
la ley es ilegal e inconstitu
cional. Que tienen derecho a 
agremiarse. La Asociación plan
tea que dialoga pero sin condi
ciones.

La situación se vuelve dramá
tica cuando alguien denuncia

que la directora, Olga Pintos 
Tognola, ha sido nombrada a 
dedo. Entre sollosos se retiró de 
inmediato.

Las consignas no se pueden 
detener: FUERA EL CONAE DE 
LA ENSEÑANZA; ESTUDIAN 
TES A LUCHAR QUE AL OO- 
NAE HAY QUE APLASTAR.

Etcheverry Boggio sentó, de
mudado. su posición: “Esto se 
arregla fácil, aténganse a las 
consecuencias”.

Las asambleas de clase han 
continuado. Evidentemente la 
situación es difícil para las 
autoridades del CONAE. Las di
versas prohibiciones (los estu
diantes no pueden estar en los 
patios, por ejemplo), son resi 
tidas por un gremio que se ha 
construido en una práctica de 
defensa intransigente de lo que 
considera justo, práctica exito
sa, por otra parte. Así fue que 
impusieron a lo largo de los 
años más becas para quienes las 
necesitan y el pago de éstas 
También fueron ellos los que ob
tuvieron el comedor y el turno 
nocturno para quienes trabajan.

Un gremio que se ha ocupado 
de los demás gremios en lucha, 
que el año pasado llegó hasta 
la huelga de hambre por el pro
blema de las becas.

CICSSA - TEM SIGUEN DETENIDOS
La lucha de DIRIGENTES SINDICALES
ciases continúa

X TUEVAMENTE la Barra de Carrasco se conmueve. 
|\| Por un lado mister Brown, desde el interior 

maneja los hilos de la prepotencia y de la ar
bitrariedad; otra vez sirven a sus designios sus 
testaferros criollos. Dieciséis sindicatos habían caí
do anteriormente; ahora en la larga lucha el 179 
sindicato se había consolidado; Brown y sus laca
yos mordieron el polvo de la derrota. No estaban 
derrotados. La lucha de clases, continúa. Continua
rá hasta la liberación.

Volvió el pretexto de la máquina continua, que 
los trabajadores en la irrestrieta' defensa de la 
fuente de trabajo, de un medio de vida digno, exi
gen que sea recuperada de una buena yez; Brown, 
dueño de empresas multinacionales tiene dólares, 
tiene carneros criollos, tiene la oligarquía criolla 
de su lado. Los trabajadores firmeza, combatividad, 
la solidaridad de los que luchan, la unidad con
quistada en 1971.

Levantar él conflicto, hacer del conflicto un 
hecho político como realmente lo es. La experien
cia de 1971 continúa siendo válida. En Tem, la in
tención es bastante similar, la patronal vuelve co
mo en 1970, un conflicto clasista como el que allí 
se desarrolló se debe destruir, es molesto, tiene 
que tener “libertad” para explotar impúnemente a < 
los trabajadores, hay que crear las condiciones para 
ello, se busca un pretexto, un trabajador injusta
mente despedido; el fondo del conflicto en Tem no 
es ese, el fondo es que hay que liquidar al indi
viduo.

Por eso luchan ahora los trabajadores de Tem, 
por la defensa de su sindicato, por eso luchan los 
de CICSSA, dos patronales gringas empeñadas en 
derrotar trabajadores criollos; así son los capita- 
hstas, no tienen fronteras. En Carrasco se plantean 
estas dos situaciones, hasta allí la solidaridad de 
los que luchan, unen los dos conflictos, por la 
orientación que tienen, por las razones comunes, 
por la condición común de explotados, buscar la 
ayuda, la solidaridad en todas las capas sociales, 
propagandear, no aislarse, es la tarea; la lucha 
genera ia so^daridad; “todos o ninguno”, “arriba 
los que luchan”, sigue siendo válido para demos-

La Asociación de Funcionarios de OSE, la 
Coordinadora de Gremiales de la Enseñanza, el 
Consejo Directivo de Funcionarios de UTU exigen 
la libertad de Julio Arizaga, detenido el 17 de ma
yo. “O.M.T.U.T.U. llama a todos los funcionarios de 
UTU a redoblar su militancia luchando por la li
bertad de nuestro compañero y la de todos los de
tenidos. ...y exhorta a todos los trabajadores, or
ganizaciones sindicales, estudiantiles y pueblo en 
general, a exigir la libertad del compañero Julio 
Arizaga”.

La asamblea de funcionarios del banco UBUR,

Empleados de Canal 4 
plantean reclamos

Los funcionarios del canal 4 de televisión han 
presentado a la patronal un pliego de condiciones 
exigiendo un 50 olo de aumento inmeidato de sa
larios, categorización para alrededor de 25 emplea
dos del canal, y que se les otorgue la ropa ade
cuada de trabajo, para todo el personal.

La Asociación de Empleados de Monte Cario 
Televisión (ADEMT), afiliada a la CNT, mi ese 
pliego de condiciones presentado a la empresa el 
23 del corriente presentaron objeciones a la pro
gramación del canal y exigen un espacio televi
sivo para la asociación gremial. ,

Por todos estos postulados, los trabajadores 
de Canal 4, canal que se ha distinguido por sus 
posiciones reaccionarias en sus audiciones y que 
siempre ha mantenido posiciones sumamente du
ras en el trato con los empleados, se han decla
rado en pre conflicto y estudian las medidas a to
mar si la contestación de la patronal fuera con
traria a los postulados de la organización sindi
cal y han iniciado la difusión de su situación con- 
flictual.

trar nuevamente a los patrones gringos, para afir
mar en el pueblo una línea de pelea y de intran
sigente firmeza, :i;..

4 •• £

reunida el viernes 25 de mayo en presencia de in
tegrantes del Consejo Central del Sindicato Ban- 
cario resolvió por aplastante mayoría, sobre la situa
ción de Daría Carozo, delegado de la Asociación de 
Bancarios ante el Plenario de la CNT de Paysandú 
actualmente detenido.

1?) Difundir la detención repartiendo volantes 
en todos los bancos. Hasta el momento, la directi
va no había llevado adelante esa medida.

29) Exhorta al Consejo Central de AEBU a rea
lizar paros parciales a nivel nacional, los días 28, 
29 y 30.

Exhortan también a bloquear a la ciudad da 
Paysandú por vía bancaria y piden un paro de 24 
horas en la ciudad de Paysandú.

En la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les, los alumnos de Derecho Privado III reunidos 
en asamblea piden “la libertad del compañero Es
cribano Bessaut, el cese de las torturas y las de
tenciones arbitrarias”.

Importantes concentraciones de masas 
se han realizado. El acto de la C.N.Ti.

del jueves 24 es una muestra del 
amplio repudio de la gente a la política

reaccionaria. No basta. Es necesario 
desencadenar otras acciones populares.

(le lo que se trata es de poner en marcha , 
un plan de lucha que concrete

ofensiva generalizada del 
movimiento obrero y popula*



NUESTRA OPINION SINDICAL

En Bogotá y Río de Janeiro en el Sindicato del Di
que el lunes 21, se reunió León Duarte, dirigente de ia 
Resistencia Obrero Estudiantil, con obreros de la carne y 
trabajadores de la zona. Para dialogar sobre los temas que 
preocupan a todos en el momento. Sobre la situación po
lítica, sobre la reglamentación sindical, sobre cómo debe 
darse la lucha y organizarse.

En materia salarial, hay 
que ser intransigente

En el último plenario de la CNT, celebrado la 
semana pasada, el Sindicato de Funsa ha 
planteado —entre otros temas— el problema 

de la lucha de la clase obrera por el salario.
Propusieron que en la estimación del mon

to exigido se tuvieran en cuenta los cálculos 
realizados por el Instituto de Economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Univer
sidad. Y una vez fijado el monto con exactitud, 
luchar realmente por éL

En cuanto al primer aspecto, creemos que 
es correcto recabar el asesoramiento del Insti
tuto de Economía. Este grupo de trabajo ha 
demostrado que merece la confianza de las or
ganizaciones obreras. Más allá de cierta lenti
tud en sus aportes, el Instituto ha demostrado 
honestidad política e idoneidad técnica en su 
tarea especifica.

El otro aspecto: reclamar intransigencia en 
materia salarial. En primer lugar, la masa tra
bajadora ya está harta de las cacareadas “victo
rias” de los reformistas. ¿Qu'én puede creer que 
la CNT ha quebrado la po’ítica salarial del go
bierno como d’cen 'os reformistas, «'"•”»d" el 
salario real es el más bajo desde 1949? ¿Qué 
trabajador pue'e creer este?

Pero hay otro aspecto. El movimiento sin
dical debe ser jntra’’s!«-e’"*“ en matera de sa
lario porque sobre el t'abaíador asalariado pesan 
TODAS las con®ecue”,e'as de la crisis económica'.

Nos explicamos. Sobre el salario de', obrero 
en actividad pesan también la desocupación (de 
sus hijos, de sus parientes jóvenes), nesa la baia 
de las pensiones, consecuencia de la ruina de 
la previsión social y pesa la crisis de la vivien
da y de la salud, etc., etc.

Cuando un joven no consigue trabajo, ¿quién 
lo banca? A los viejos que no cobran, ¿quién 
les da una mano? Siempre el obrero, el trabaja
dor en actividad.

Por eso, la miseria de la clase obrera, la 
verdadera condición proletaria no está dada sólo 
por la rebaja del salario real. No. Es aún mayor. 
Porque sobre el obrero que trabaja, en el núcleo 
familiar recaen todas las obligaciones y todos 
los efectos de la crisis.

Es cierto que hay que luchar por el progra
ma y por la apertura de fuentes de trabajo. Es 
cierto que la lucha de los jubilados es también 
la lucha de las organizaciones sindicales. Pero 
el salario obrero ya no admtie más rebaja.

Porque la consecuencia de estos salarios cada 
vez más bajos se paga en sangre. En sangre de 
pueblo. Y esto hay que pararlo con la lucha.

La paz —en una sociedad capitalista— es 
siempre UNA PAZ SUCIA. La paz que cobra 
inexorablemente su cuenta en vidas. En vidas 
de niños desnutridos. En vidas de pueblo que 
pasa hambre.

La lucha por el salario es hoy una lucha 
eminentemente política. Supone enfrentar en el 
plano de los hechos, la ofensiva reaccionaria que 
rapiña también nuestros derechos y nuestras li
bertades.

Debemos ser intransigentes y duros porque 
cuando está en juego la miseria del pueblo, la 
blandura es complicidad.

U’T'ODA la situación política es
tá presidida por el deterioro

' * en las condiciones de vida del 
pueblo. Para mantener su política 
de congelación de salarios impues
ta el año ‘68, el gobierno ha de
bido encarcelar 4.000 compañeros. 
Se ha debido recurrir al Estado de 
Guerra. Se ha torturado”. Comen
zó diciendo Duarte.

“Las clases dominantes, conse
cuentes con su política repre
siva, han desarrollado una regre
sión en cadena. Conge ación de sa
larios, para que los ricos sean ca
da vez más ricos y k>s pobres ca
da vez más pobres. Después fue el 
CONAE. Ahora es la Ley de Se
guridad, la Reglamentación S ndi- 
cal”.

“En el '68 no se enfrentó la CO- 
PRIN como se debía. Actualmente, 
con el índice salarial más bajo en 
25 años, no se dio una racha ade
cuada contra la Ley de Seguridad. 
La Ley de Educación se combatió 
aisladamente por los gremios de la 
enseñanza y no por el conjunto del 
movimiento obrero y popular”

“Nosotros no analizamos si es 
bueno o malo el proyecto de regla
mentación sindical. No aceptamos 
ninguno. No transamos en que el 
gobierno burgués meta las narices 
en los organismos propios de ’os 
trabajadores”.

“Ellos dicen que el funciona
miento de los sindicatos no es de
mocrático. ¿Pero acaso recurrieron 
al voto secreto para desarrollar sus 
acciones regresivas en perjuicio del 
pueblo? —No, pero sí quieren voto 
secreto controlado por la Corte 
Electoral para los sindicatos”.

“Contra la Reglamentación Sin
dical se debe desarrollar una ofen
siva generalizada del pueblo, lu
chando en serio por impedir su im
plantación. Cuestionando la políti
ca del gobierno. Exigiendo liberta
des”.

“Las intervenciones de los asis
tentes dejan planteadas interrogan
tes acerca del papel de la CNT y 
las posiciones combativas dentro de

ella, que la dirección mayoritaria 
no incluye realmente la consigna 
de liberar a los presos por luchar, 
y sí habla mucho denlos militares 
honestos”.

“Nosotros decimos que si un sin
dicato logra arrancar presos de los 
cuarteles, eso es lucha y eso es vic
toria. Y la Resistencia Obrero Es
tudiantil está para eso, para plan
tear el combate y para organizar 
la lucha contra losd e arriba”.

“Estamos en una etapa de resis
tencia. Plantear la lucha a corto 
plazo sería aventurero. Pero la lu
cha ya está planteada. La plantea 
el CONAE, está planteada por los 
presos, por salarios, contra la ley 
sindical. Sí no enfrentamos ahora 
todo esto no se podrá pelear más 
tarde por el conjunto de la plata
forma de la CNT. Pelear por el pro
pio programa de la CNT y quien 
esté de acuerdo, que pase a nues
tras filas. No seremos furgón de 
cola de nadie”.

“La clase obrera no tiene que ac
tuar sola. Debe buscar aliados, los 
estudiantes, los pequeños y media- 
nosproductores , los facultativos, 
vanguardizando sus movilizacio
nes. Llamar al Encuentro Nacional 
por Soluciones, discutir la platafor
ma en los Comités de Base. Ade
lantar el Congreso de la CNT, que 
debe reunirse en medio de la lu
cha. Paralizando la ley sindical, 
acumular fuerzas”;

¿Puede un militante sindical ser 
al mismo tiempo militante político? 
fue una de las preguntas.

“Un sindicato no se debe emban
derar con un partido político. To
do hombre tiene derecho a estar en 
un sindicato. Pero el trabajador 
debe militar políticamente. La lu
cha encerrada en un sindicato, mu
chas veces Impide tener una visión 
de conjunto de la realidad que se 
mueve políticamente”.

“La Revolución no la hacen con 
los sindicatos, la hacemos con un 
partido político . revolucionario. Un 
militante sindical no puede sólo lu
char para que se le de un aumento

de salarios, un seguro de shlud, ete. 
Eso es lo que quiere la Reglamen
tación Sindical".

“El sindicato es una herramienta 
de lucha que debe cuestionar la po
lítica explotadora. Pero además los 
trabajadores deben tener un partido 
político y revolucionario. El anar
co sindicalismo, por ejemplo, pade
ce la confusión de los niveles sin
dical y político, y sus serias caren
cias desgarraron el sindicalismo. Lo 
rescatable de su actividad son loe 
métodos de acción directa, inscrip
tos en las mejores tradiciones otate- 
ras”.

“Al sindicato no lo podemos em
banderar con ninguna .idsología. No 
lo podemos definir socialista Pero 
sí podemos militar en organizacio
nes que son, en su teo-ía y en su 
práctica, socialistas. Nosotros, la 
Resistencia, somos socialistas, plan
teamos borrar la explotación «Jel 
borrar la explotación del hombre 
por el hombre de la faz de la tie
rra. Como decía Vanzetti: “Abolir 
la sociedad en la que el hombre es 
lobo del hombre”. Para eso hay que 
definirse socialistas y ser conse
cuentes con esa definición”.

“Para llevar adelante todo esto 
tenemos que organizamos, darle 
coherencia al accionar de todos 
aquellos que tienen una posición 
combativa. Discutir. Encami n a r 
nuestros planteos y disciplinada- 
meríté ir llevando la línea correc
ta adelante. Aportar la experien- 
ciacon la que históricamente cuenta 
la clase obrera”.

Recayó la conversación en el re
cuerdo de las luchas obreras que 
algunos han vivido, otros, por su 
juventud, han oído tantas veces en 
el Cerro: las huelgas, los mártires, 
los gremios solidarios, el paralelo 
38. Como ha cambiado la orienta
ción de la Federación Autónoma 
de la Carne que antes agrupaba a 
14.000 obreros y ahora a 7.000. La 
crisis. Que la conciliación perma
nente no conduce a nada positivo. Y 
una conclusión unánime: el cami
no es la lucha.

Carlos Alcaide (Gráfico) Eduardo Ureta (Presidente de la Asociación de Funcionarios del Círculo Católico)

LA RESISTENCIA OBRERO-ESTUDIANTIL
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trabajadores 
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"A la lata, al latero, nos vamos a Derote a 
liberar los compañero»".

Desde Plaza de Mayo 70 mil manifestantes se 
mueven por Rlvadavia, Acoyte, Díaz Vélez. Quie
ren llegar a la calle Bermúdez donde está la cár
cel de Villa Devoto.

El pueblo precipitó por parto del flamante 
presidente la firma de un Indulto válido sin ex
cepciones para todos los presos políticos del país.

Desde la noche del 24 las cárceles han esta
do en manos de los presos. Con sábanas han he
cho banderas y pancartas. Arden fogatas, retum
ban los bombos.

Sobre la taquín* de Desaguadero y Lasarre, 
dan las rejas de los pabellones de los presos po
líticos. Afuera hay pueblo que grita libertad. Que 
con su lucha consiguió el indulto para los comba
tientes. A las diez y media de la noche comien
zan a salir.

A medianoche desde las azoteas los guardias 
disparan ráfagas de ametralladoras. Llegan los 
carros de asalto. Se les enfrenta. En la lucha el 
pueblo tiene dos muertos. Junto al triunfo el re
novado odio a la tiranía.

Llegó a la dársena en destructor. Se alojó en el Plaza Hotel. 
Después, el 25 cuando quiso llegar a la Casa Rosada el pueblo 
argentino le cerró el camino. Lo abucheó, lo repudió. Lo mismo 
le pasó a William Rogers, el Secretario de Estado norteameri
cano. Bordaberry, presidente de la república, sintió el despre
cio de la gente de Buenos Aires. Juan María Bordaberry, pre
sidente de la república, vió a través de las ventanillas de su 
auto el rostro de pueblo embravecido.

NO PUDIERON
Quisieron frenar le moviBaación. Emplearon todos los métodos. 
Desde intentar tapar las consignas que reclamaban libertad pa
ra los presos o una ‘'patria socialista”, hasta agredir a los mili
tantes combativos. Eran los burócratas de la CGT, los fascistas 
de la llamada “Guardia de Hierro”. Y no tuvieron suerte. La 
lucha y la solidaridad esta vea los derrotaron.

LAS LLAMAS DE LA IRA POPULAR. — También ardieron banderas nor
teamericanas e inglesas, arrancadas del frente del Placa Hotel, en la 
Placa San Martín, cerca de Retiro. Allí estaba Bordaberry después que d 
luteblo de Buenos Aires le impidió llegar a 1* Casa Rosada y le hwe 

sentir su repudio.

En vea de gritos de mandones la tropa oyó consignas de libertad. 
El pueblo argentino expresó su repudio a la dictadura militar. Aquí 

con sus bombos, se les subieron a los tanques.



ÉL cielo porteño está techado de 
nubes. Hace frió. Es gris el día 
en Buenos Aires. La eterna hu

medad de los inviernos se impreg
na en las calles, en las grandes ave
nidas, en las plazas.

CONSIGNAS, PANCARTAS,
VA LLEGANDO LA GENTE 

Desde las tres de la tarde del día 
anterior hay gente en la Plaza del 
Congreso. Se van engrosando por 
la noche. Ahí y en Pza. de Mayo. 
Llevan pancartas que gritan sus 
consignas. Amnistía, indulto, liber
tad, patria socialista. Fotos de Pe
rón y Eva Duarte. Canciones y es
tribillos. El infaltable bombo.

Ha amanecido, Montoneros, FAR, 
FAP, Juventud Peronista, leemos. 
Las consignas tapan el monumento 
de Plaza del Congreso.

Poco a poco los manifestantes 
van cubriéndola, trepados a todos 
los lugares accesibles del monumen
to y la fuente, siempre gritando 
firmemente sus consignas, alterna
das con la marcha peronista.

Saliendo del Congreso, rumbo a 
la Casa Rosada, todavía a esta hora 
es fácil advertir la presencia de las 
fuerzas policiales y militares en las 
esquinas. Verlos da la sensación de 
que entre ese mar humano que sale 
a la calle a festejar su triunfo elec
toral y su esperanza, están sobran
do. Acaso el mayor mérito de este 
día haya sido haber mostrado con 
sus uniformes y sus armas, la pre
sencia ominosa pero real de las cla
ses dominantes.
AL MEDIODIA SON UN MILLON

Pasacalles de los distintos sindi
catos y agrupamientos atraviesan 
de punta a punta Avenida de Ma
yo. Banderas argentinas cuelgan 
profusamente de los edificios. Du
rante la noche, los militantes pu
sieron empeño: las paredes, las vi
drieras de los comercios, las cebras 
de la calle, los muritos, gritan en 
“spray” de colores amenazas contra 
los burgueses, reclamos de indulto 
para los presos, que firman las FAP, 
las FAR o los Montoneros.

Se siguen sumando los grupos de 
manifestantes hacia Plaza de Mayo 
que, al amanecer, ya está llena de 
gente. Al mediodía habrá 1 millón 
de personas.
RETROCEDE LA BANDA MILITAR

Sobre el ala izquierda la banda 
militar intenta abrirse paso entre 
la multitud, que al advertir su pre
sencia se les va al humo. Desfilan 
a izquierda y derecha, retroceden, 
avanzan, seguidos paso a paso, cen
tímetro a centímetro, por la gente 
enardecida que los abuchea y los 
señala. Finalmente se detienen y se 
suspende la música militar. Los sol
dados bajan los instrumentos. La 
gente pide: “Que toquen la mar
cha peronista”. Nada. “Que toquen 
el himno nacional”. Nada. “No lo

saben, no lo saben". Los soldados 
se miran y se ríen.

“Yo por mi la tocaría”, dice un 
soldado, “pero nos echan a todos”. 
Y finalmente se Van.

Nunca una trasmisión de mandó 
careció de los desfiles y las fanfa
rrias militares. En esta oportunidad 
se han roto los esquemas. La razón 
es una: la gente además de alegría, 
tiene bronca. Y el horno no estaba 
para bollos.

“LA SANGRE DERRAMADA 
NO SERA NEGOCIADA”

'Es mi último mensaje. Es una 
despedida y asimismo un examen 
de conciencia” había dicho Lanusse 
el 24 por cadena de radio y T.V. Su 
examen de conciencia y las lindas 
palabras no Impidieron que la re
presión estuvirea en la calle, pre
cisamente para reprimir.

Es casi medio día. Por Rivadavia 
al costado de la Casa Rosaua el 
pueblo repudia a los verdugos. Hay 
pedreas y represión. Ráfagas de 
ametralladoras se suman al estam
pido de las bombas de gases. Hay 
heridos y también muertos. La gen
te los corrió a pedradas y les in
cendió varios- vehículos. En medio 
de los charcos de sangre se empa
pan las banderas. Y se grita “la 
sangre derramada no será nego
ciada”.

REPUDIO A BORDABERRY
Y AL DELEGADO DE NIXON
18 años de militares metidos en 

política, haciendo y deshaciendo en 
el país, rapiñando al pueblo y en
tregando los despojos a la oligar
quía de la que forman parte y al 
imperialismo. 18 años de persecu
ciones, cárceles, torturas, asesina
tos como los fusilamientos del 58 
y la masacre de Trelew, no pueden 
generar un “fraterno reencuentro 
entre el pueblo y el ejército” como 
algunos dicen. Genera bronca, re
beldía y repudio popular.

Frente ai pueblo, los militares ar
gentinos se han portado como lo 
que son.

Por eso no hubo desfile militar.
Por eso,1 la gente no retrocedió 

sino que enfrentó y corrió a la re
presión.

Por eso, la silbatina, los abucheos 
y los gritos de “Que se vayan”, “El 
pueblo los echó” con que fueron 
despedidos por varios cientos de mi
les de personas, los generales.

Y porque todo el mundo sabe de 
la convivencia de los gorilas con el 
imperio, es que el enviado de Nixon, 
William Rogers, anunció que no 
concurriría al acto por “estar in
dispuesto”, luego que el pueblo le 
cerró el paso, obligándolo a él y a 
su comitiva a refugiarse en el ho
tel, lo mismo que a Bordaberry. 
¡A LIBERAR LOS COMPAÑEROS!

La noche ha comenzado a ganar 
la ciudad.

Por Rivaadvla se mueve una im
ponente manifestación. Antorchas, 
bombos. Setenta mil personas van 
gritando. A la lata, al latero, vamos 
a Devoto a liberar los compañeros. 
En las puertas de las prisiones, 
también en Córdoba y Tucumán se 
agolpa el pueblo.

En Villa Devoto los presos son 
los dueños de la cárcel. Hay pan
cartas y consignas. También retra
tos del Ché.

“En las cárceles no van a quedar 
ni las rejas”, nos dijo un vecino al 
ver pasar la movilización.

Todavía en Plaza de 
Mayo se ven las marcas. 
Las picaduras de¡ ame- 
trallamiento de los avio
nes navales. A mansalva 
barrían la Plaza. En vue
los rasantes —pájaros de 
la muerte— iban y ve
nían por la Avenida. Era 
en 1955. En junio y se
tiembre sin piedad dis
pararon sobre las colum
nas de camiones carga- 
does de obreros. Isaac 
Rojas, el a mirante, Jefe 
de la "Escuadra de Mar” 
bombardeó La Plata, ca
pital de la Provincia. 
Eran los días que traba
jadores dispuestos a dar 
la vida pedían aunque 
más no fuera una pistola 
para enfrentar a la ca
nalla que se disfrazaba 
de “revolución libertado
ra”. “Gori as” los bauti
zó el pueblo. El 21 de 
setiembre Perón renun
cia y se refugia en una 
cañonera de Stroessner. 
Leonardi, el general cor
dobés ultra reaccionario 
es el que habla de “ni 
vencedores ni vencidos”. 
Rojas y Aramburu son 
los hombres fuertes.

Hay fusilamientos en 
1956. 1957, 1958 estallan

un promedio de do* 3
tres bombas por noche. 
Es la resistencia peronis
ta. Se acuñan consignas 
“íusij, machete, por otro 
IT’. Frondizi, presidente 
con votos peronistas, en
trega del petróleo argen
tino a los trusts, lucha 
contra la carestía. Ei 
pueblo defendiendo la so
beranía. Anulación de las 
elecciones para goberna
dores, donde ganan los 
candidatos peronistas. 
"Azules y Colorados”. 
Guido. Elecciones de nue
vo. Illía presidente. Más 
miseria. Ongania y su 
reino de diez años. Cues- 
tionamiento a la burocra
cia encaramada en la 
CGT. Radicalización de 
sectores juveniles del 
peronismo. Huelgas he
roicas contra —también 
aquí— reestructuras y 
racionalizaciones en ej 
puerto y los ferrocarri
les. Córdoba, CGT de los 
Argentinos. Luego de 
Córdoba, el incendio ga
na el país, Rosarlo, Tu
cumán. Antes Levistong. 
Lanusse luego. Mendoza. 
Accioses armadas de las 
“formaciones especiales”, 
del ERP y otros grupos.

En loe muros de loe bancos imperialistas los sectores combativos del 
peronismo señalan su decisión de “patria socialista”. The Royal Bank 

o£ Cañada, en Florida y Cangallo, pleno centro de Buenos Aires.
La presión sobre las puertas, el 

fervor que crecía, demostraba que 
los augurios del vecino no estaban 
tan errados.

Luego de tratativas y negociacio
nes, a las 22.30 horas se supo que 
salían todos los presos.

A pesar de eso, faltaban liberar 
algunos detenidos y la multitud 
continuaba exigiendo, repudiando & 
los militares y vivando a los gue

Prisión, tortura, asesinato 
y matanzas de prisione
ros. El régimen no da 
más. Busca interlocuto
res para darse un res
piro. Cada vez son más 
[os sectores que compren 
den lo que ha estado pa
sando. Se grita Perón y 
Evita, pero se agrega 
"patria socialista”. Se 
marca a los sicarios del 
régimen. El 17 de no
viembre retoma Perón. 
No es el "avión negro” de 
la leyenda, sino un vue.o 
contratado a Alitalia. El 
11 de marzo hay eleccio
nes. La mitad vota por 
e] Prejull. Antes trelew 
Siempre lucha y resisten
cia. No se olvida a los 
presos. Se habla de so
cialismo. Los sectores 
combativos, surgidos al 
calor de la lucha ganan 
prestigio y ascendiente 
los sindicatos clasistas 
ganan empuje. B1 26 asu
me Cámpora. El pueb¡o 
va a las cárceles a res
catar los prisioneros. El 
presidente firma ei in
dulto a las pocas horas. 
El domingo lo refrenda el 
Congreso.

Así fueron estos 18 
años.

rrilleros; pasada la medianoche, 
desde las azoteas, los guardias dis
pararon varias ráfagas de ametra
lladora a la vez que confluían so
bre la zona numerosos carros de 
asalto y patrulleros.

Sobre la calle quedaron dos cadá
veres. Una muchacha de W años y 
un muchacho de 17.

Al triunfo se une un Anovado 
odio a la tiranía.



Antes del 25.
Las piezas se acomodan

“Después del 25”. La frase por repetida, suena como un es
tribillo que pinta de cuerpo entero las expectativas, la esperanza 
existente en los sectores populares.

En el pais no hay una situación estática. La Argentina se 
prepara. Y dentro de ella, todos se preparan.

El pueblo, que ha sufrido y luchado, espera no ser defrau
dado una vez más. Dentro de él hay sectores importantes dispues
tos a profundizar la lucha, a protagonizar el proceso.

/

npiRONEADO o presio- 
J[ nado desde derecha e 

izquierda, el Coman
do superior del Peronis
mo, involucra al Go
bierno y al propio Perón 
direct a m e n t e, busca 
mantener, en la táctica 
de conciliación que se ha 
trazado, un equilibrio 
político considerado fun
damental. Ello es fruto 
de la permanencia en

EN ese forcejeo entre 
derecha e izquierda 

• da, se ubican los 5 
puntos de Cámpora pa
ra el Acuerdo por la Re
construcción Nacional, 
proclamados en una pu
blicitaria conferencia de 
prensa el 8 de mayo.

Este llamado a todas 
las fuerzas políticas y 
sociales tiene como an
tecedente inmediato la 
reunión efectuada en 
noviembre último entre 
Perón y diversos grupos 
y retrotrae a los obser
vadores a la época en 
que el mismo Perón, 
desde el gobierno, buseó 
infructuosamente una 
“coincidencia general”.

LOS 6 PUNTOS 
DICEN ASI:

"1. — Afirmación 
plena de los objetivo* de 
Liberación y Recons
trucción eomo funda
mento de nuestra par
ticipación impostergable 
en el proceso de inte
gración latinoamerica
na, para alcanzar la in
dependencia económica, 
la justicia social y la vi
gencia de una auténtlea 
cultura nacional,lo que 
implica, todo ello, con
cretar la Revolución que 
el pais reclama.

2. — Plena vigencia

T3DO parece indicar 
el fortalecimiento de 
la burocr acia al 

frente de las organiza
ciones obreras naciona
les. Todavía está fresca 
la “frenada” impuesta 
a los sectores combati
vos de la Juventud Pe
ronista en ocasión del 
caso Galimberti. Evi
dentemente, en situa
ción difícil por la corre
lación de fuerzas, la Ju
ventud Peronista con 
sus ramas de izquierda 
(Juventud de Trabaja
dores Peronistas (JTP); 
Juventud Universitaria

F*L ERP ha anunciado 
f*, tregua con el 

—gobierno de Cámpora 
y al mismo tiempo ase
vera que no detendrá su 
accionar, el cual estará 
dirigido contra el impe
rialismo.

Los grupos armados

escena de las fuerzas 
que han dominado has
ta ahora al país, junto 
con un triunfo electoral 
que no garantiza de por 
sí, al no existir (al me
nos hasta el momento)

en la conducción,la de
cisión de promover la 
movilización popular, el 
ejercicio de una real 
fuerza política, con pe

LA TREGUA QUE PLANTEA CAMPORA
de las garantías y coin
cidencias suscritas es
pontáneamente en la 
Hora del Pueblo, en el 
Frente Cívico de Libera
ción Nacional y en la 
Asamblea de la Unidad 
Nacional.

3. — Acordar una 
“tregua política y so
cial” cuyos alcances en 
el campo socio-econó
mico serán trazados de 
común acuerdo con las 
organizaciones reprewn- 
tativas de los trabajado
res y del empresariado 
nacional.

4. — Compromiso de 
respetar la Constitución 
Nacional, asegurar los 
derechos de las mayo
rías y ei respeto a las 
minorías, a fin de que 
las instituciones previs
tas en la Ley Funda
mental de la Nación 
funcionen sin que nun
ca más el orden jurídi
co argentino se vea so
metido a hechos de fuer
za.

5. — Las Fuerzas Ar
madas han de contri
buir en el Proceso de 
Reconstrucción Nacio
nal, dentro de las nor
mas constitucionales y 
del respeto de la tradi
ción amerieanista y 
emancipadora de los 
Ejércitos Libertador e s

EN LA CLASE OBRERA
Peronista (JUP) y la 
Unión de los estudiantes 
secundarios (UES) se 
apresta a desarrollar un 
trabajo dirigido a llevar 
el movimiento peronista 
a definiciones más pro
fundas por el socialis
mo. Cuentan con el 
apoyo de alguna^ figu
ras del llamado “Pero
nismo revoluciona r i o” 
que, en los años poste
riores al 55 desarrolla
ra la Resistencia a la 
dictadura, y cuyos mi
litantes, en algunos ca
sos como el de Cooke y 
su compañera (Si desa

LAS ORGANIZACIONES ARMADAS
peronistas han señalado 
su apoyo al gobierno de 
Cámpora y que no de
pondrán sus armas.

Queda planteada en
tonces la interrogante 
fundamental de estos 
días: ai el nuevo gobier
no concretará las aspi

so suficiente como para 
procesan los cambios de 
fondo proclamados y re
clamados.

Aparent emente la 
justificación política de 
ésto es la de crear una 
situación de consenso 
civil en tomo al nuevo 
gobierno, que haga im
posible la concreción de 
un golpe de estado.

PLAZA DE MAYO. — Canelones de los Montoneros, de las FAR y las FA 
exigen indulto y libertad para los presos

del General San Mar
tín”.

Sumemos a este lla
mado las declaraciones 
de apoyo hechas por los 
grupos burgueses más 
representativos, mani
festaciones vertidas por 
el vicepresidente, el con
servador Solano Lama, 
al definir el "Socialis
mo Nacional”, en las 
que un lugar preponde
rante lo ocupa el anti
comunismo; las gestio
nes de Rucci y Lorenzo 

. Miguel (dos firmes alia
dos de la burguesía, re
pudiados burócratas sin
dicales) en pos de la 
cartera de Trabajo; las 
declaraciones militares 
de ios últimos días en 
las que sobre todo, en 
las de Lanusse, se per
sigue claramente dejar 
vigente las posibilida
des de las FF.AA.

Se pronuncian a fa
vor de la “tregua” entre 
otros, los siguientes gru
pos; CGT y las “62”; la 
CGE (Confeder ación 
General Económica, or
ganismo que nuclea al 
empresari a d o argenti
no) ; la Unión Industrial 
Argentina (UIE) ; la 
Sociedad Rural; la 
Unión Cívica Radical; el 
Episcopado, etc.

Organizaciones de Izi

parecido y ella ahora en 
Argentina) se vincula
ron en log primeros 
años a la Revolución 
Cubana y protagoniza
ron la$ primeras expe
riencias guerrilleras, a 
partir de los Uturuncos.

Por otra parte, la iz
quierda llamada “tradi
cional” ha recibido con 
duras críticas el llama
do de Cámpora, alertan
do contra los peligros 
de una alianza con la 
burguesía en la que el 
factor preponder ante 
seria ésta y no la clase 
obrera y el pueblo.

raciones de quienes h> 
votaron, y á los secto
res más lúcidos encon
trarán los caminos pa
ra influir con peso real 
en la nueva situación.

Simón B.

• PARTIDO REVOLUCIONARIO 
DE LOS TRABAJADORES (RRT)

En el 65, la unificación de dos orga
nizaciones da origen al Partido Revo
lucionario de los Trabajadoers (PRT). 
Las que se unifican son; PALABRA 
OBRERA, organización trotsquista que 
con diferentes nombres venía actuan
do desde 1945, dirigida por Nahuel Mo
reno, personaje discutido y despresti
giado en la izquierda argentina (“mo- 
renismo” se le llama a lo que en Uru
guay se conoce por “reformlsmo”).

La otra organización que se uhifica 
es el FRENTE REVOLUCIONARIO IN- 
DOAMERICANO POPULAR (FRIP), 
que reivindicaba la tradición rebelde 
de los indios americanos, y que evolu
ciona hacia el marxismo. Este grupo 
era liderado por Santucho; ex mili
tante estudiantil que va a trabajar 
con los hacheros donde se vincula con 
Palabra Obrera. El FRIP tenía su base 
de influencia en Santiago y Tucumán.

El surgido PRT tenía inserción en el 
Movimiento obrero del norte, |en el 
Gran Buenos Aires y algo en el movi
miento estudiantil.

Se comienzan a procesar discrepan
cias internas, la contradicción tiene 
como eje central el planteo de la lucha 
armada, que impulsa el ala Santucho 
(mayoritaria). La mayoría convocada 
a lo que sería el IV Congreso del par
tido, al que no concurre el sector de 
Moreno. Se produce la división. Que
dan entonces dos organizaciones, que 
siguen con el nombre PRT, agregando 
el- de sus periódicos como factor dife- 
renciador, la mayoría se llama enton
ces PRT “El Combatiente” y la mino
ría PRT ‘La Verdad”.

Las definiciones fundamentales del 
IV Congreso son: La estructuración 
del partido como político-militar, para 
el desarrollo de la actividad guerrille
ra, y paralelamente a ésto, continuar 
el desarrollo de la actividad de masas. 
Estas definiciones teóricas, en las que 
todos acuerdan, generan contradiccio
nes en su aplicación práctica. No se 
llega a la síntesis, y se separan dos 
grupos.

MILICIA OBRERA: Califica al PRT 
de acusar desviaciones militaristas, de 
no elaborar una política para el tra
bajo a nivel de masas, “...se hacían 
tesis hasta de cómo hacerle punta a 
un clavo miguelito, pero sobre la ac
tividad de masas nada”, dicen. Sostie
nen que esta última debe ser la acti
vidad fundamental, y a ella supeditar 
la lucha armada.

Este grupo sufre varios desmembra
mientos, hasta que se unifica con una 
fracción salida del POR (trostqulsta), 
y forman un grupo llamado “Fracción 
Bolchevique de la IV Internacional”, 
levantan en las últimas elecciones el 
voto programático, que significa votar 
el programa que ellos postulan.

TENDENCIA COMUNISTA: Toman

una tercera posición entre la contra
dicción de “Milicia Obrera” y el PRT 
“EC”, definen a los primeros como sin
dicalistas, y al PRT de militaristas, de 
despreciar la actividad de masas, de 
populistas por “confundir los objetivos 
de la clase obrera con los de la peque- 
ña-burguesía”. En uno de sus mate
riales donde hace un planteo crítico 
al PRT, y fundamenta su escisión, ter
mina diciendo “los revolucionarios que 
hoy integran el PRT- ERP deben re
plantearse el objetivo de su lucha, de
ben comprender que el antiimperialis
mo armado no puede ser nunca el ob
jetivo del proletariado argentino, que 
la lucha armada por sí misma no es 
garantía de una línea verdaderamente 
comunista y proletaria”.

Este grupo se descuaja, a los pocos 
meses, en 4, uno de ellos forma lo que 
hoy es el GOR (Grupo Obrero Revolu
cionario), otro se disuelve, el tercero 
continúa trabajando independiente- 
y el último seguiría siendo tendencia 
comunista (TC), lo que provoca la cri
sis son las diferentes posiciones en tor
no a la Lucha Armada.

El plante ofundamental de TC, se 
centraba en los de la “construcción 
del partido revolucionario”, dedicando 
sus esfuerzos en la formación del 
partido.
• LAS ORGANIZACIONES 

ARMADAS

EL EJERCITO REVOLUCIONARIO 
DEL PUEBLO (ERP). — El PRT, en el 
año 1970, realiza el V Congreso. Allí 
se constituye su aparato militar al que 
denominan “EJERCITO REVOLUCIO
NARIO DEL PUEBLO” (ERP), definen 
la etapa como de “guerra revoluciona
ria”, y al ERP como un ejército de 
masas para el desarrollo de la “guerra 
popular” y por lo tanto policlaslsta. Lo 
dotan de un “programa mínimo”, que 
plantea la liberación nacional. AL PRT 
"EL COMBATIENTE”, que sería el ór
gano de expresión política de la clase 
obrera, de un “programa máximo” que 
plantea el socialismo. Ideológicamente 
se definen como marxistas-lenlnistas, 
son la fracción oficial de la IV inter
nacional Trotsquista, a la vez que se 
revlndican como castro-maoistas. Fun
damentan las operaciones del ERP co
mo “permanentemente ligadas a la 
coyuntura política”. En las elecciones 
levantan el voto en blanco, continúan 
operando militarmente, (secuestro de 
Alemán, Naslf). Plantean hoy una tre
gua con el gobierno de Cámpora. De
finen al Partido Comunista como alia
do estratégico.

Sufren una nueva crisis a fines del 
72. Diferentes problemas dan lugar a 
otros tantos desprendimientos.

ERP "22 DE AGOSTO”; Su discre
pancia fundamental es en cuanto con
sideran al Peronismo como aliado es
tratégico, plantean su apoyo al FRE- 
JULI en las elecciones. El grueso de es-



f otras “formaciones especiales”

JUVENTUD Y FORMACIONES 
ESPECIALES DEL PERONISMO

■ '' r' ■

El peronismo, fuerza principal sobre la que recae la respon- tar distintos intereses, también plantean una acción política 
sabilidad, hoy, de la conducción del Gobierno, no sólo en-diferene y contradictoria. Desde donde con mayor intensi- 
cuentra obstáculos en las fuerzas tradicionales opositoras, dad surgen los puntos de fricción, las decisiones y las ac- 
a quien Cámpora, con el programa de los 5 puntos llama atitudes que ponen nerviosos a los sectores más reaccionarios, 
la “Reconstrucción Nacional”, sino que internamente mués-es desde la Juventud Peronista, de sus núcleos más radi- 
tra distintas corrientes que (girando en torno a la figura calizados y del movimiento obrero, donde se han desarro- 
de Perón como centro político fundamental), por represen- liado corrientes peronistas combativas.

uierda no
te fracción está en la mayoría de lo 
que era el ERP en Buenos Aires. Su 
Influencia fundamental está dada en 
la capital y alrededores. Caracterizan 
la etapa actual como de guerra al 
igual que el ERP y por lo tanto con
tinúan operando militarmente (ajusti-- 
ciamiento de Quijada, copamiento de 
estaciones ferroviarias, etc.) a nivel de 
masas tienen trabajo en zonas barria
les y a nivel obrero su desarrollo es es-

ERP “FRACCION ROJA”: Sus discre
pancias se encuadran a la política de 
la IV Internacional Trostquista acusan 
a la dirección del PRT-ERP de estali- 
nistas y difieren con la caracterización 
de la etapa como de guerra revolucio
naria. Opera militarmente.

El PRT-ERP es desde su creación la 
organización que más ha operado mili
tarmente. Es también la más desarro
llada.
• PARTIDO COMUNISTA

En 1918 se fundó el partido Socialis
ta internacional proveniente del PS. A 
fines del mismo año cambia de nom
bre y se denomina Partido Comunista. 
Entra a jugar un papel de relativa im
portancia recién en la década del 30 
cuando se suceden trascendentes em
bates proletarios. Obtienen él PC por 
ese tiempo cierto arraigo en capas obre
ras. Perdiendo influencias al producir» 
se contradicciones entre las aspiracio
nes de la clase obrera argentina y la 
política obrera del PC pautado esto por 
la política internacional de la Unión 
Soviética cuando el desarrollo, de la 
Segunda guerra mundial. El planteo de 
los frentes populares, de Stalin tiene 
para el PC su aplicación práctica en la 
constitución de la “UNION DEMOCRA
TICA” que integran sectores de la oli
garquía pro-imperialista, los radicales 
y el socialismo para oponerse a Perón 
en las elecciones del 46. Perseguido du
rante el gobierno peronista y proscrip
to hasta hoy durante el gobierno de 
Frondizi. Impulsa a fines del 72 el de
sarrollo del "ENCUENTRO NACIONAL 
DE LOS ARGENTINOS” (ENA). Apoya 
en las elecciones la candidatura de 
Alende de la Alianza Popular Revolu
cionaria.
• PARTIDO COMUNISTA 

REVOLUCIONARIO
Este grupo está constituido por la 

Juventud del partido comunista del 
se escinde en el año 1967, cuando de
fine una actitud positiva ante la re
volución cubana. Hoy se identifican 
con las corrientes maoístas. En las 
elecciones levantaron el voto en Man
eo. Es un grupo que en su origen sur
gió con importantes núcleos en fábri
cas y facultades que poco a poco fue 
perdiendo hasta hoy que cuenta con 
una escasa base que se centra funda
mentalmente en Córdoba.
• PARTIDO SOCIALISTA

Surge aa la decada que va de 1890

Peronistas
a 1900 dominaban en este las tenden
cias no marxistas, Bernstenianas. Uno 
de sus principales líderes fue Juan B. 
Justo, uno de sus mas fieles discípu
los, aunque mas derechista, fue Nico
lás Recetto, quien se escandalizaba 
por “los vuelos que había tomado la 
“servidumbre”, al discutir sus salarios 
con sus “amas” en el tiempo de Pe
rón”. El centro de la política del PS 
lo constituyeron siempre las eleccio
nes. Con la aparición del Peronismo el 
PS pierde casi la totalidad de su arrai
go Una parte de sus dirigentes pa
san a este movimiento. Su base se de
sintegra y diluye quedando el PS, co
mo una empolvada expresión del re- 
lormismo. En tal carácter se opone 
ferozmente al peronismo. En tomo a 
uno de sus líderes Alfredo Palacios, 
comienza a aglutinarse la juventud iz
quierdista, y una parte del viaje gru
po dirigente, levantan tibiamente las 
banderas de la Revolución Cubana. 
Alrededor de Nicolás Repetto y Amé- 
rico Ghioldi, se constituyen dos ra
mas: Partido Socialista Argentino de 
Palacios y Partido Socialista Democrá
tico de KhioldL Este último conserva 
sus estructuras hasta el día de hoy 
conservándose como un retoño de vie
ja cepa reformista. En las últimas elec
ciones no lograron obtener ninguna 
banca.

El primero sufre varios desprendi
mientos.
PARTIDO SOCIALISTA ARGENTINO 
DE VANGUARDIA

Una parte de este forma el Partido 
de la Vanguardia Popular, que termi
na ingresando al Justicialismo.
• VANGUARDIA COMUNISTA

Se define por las posiciones maoís
tas tiene su principal base en Córdoba, 
y en las elecciones forma junto al 
PCR, la “FUERZA REVOLUCIONARIA 
ANTIACUERDISTA”, propician el vo
to en blanco, y editan el periódico 
••DESACUERDO”. El tronco del PSA, 
ce desdobla en dos fracciones, con el 
mismo nombre, uno liderado por Jor
ge Selser, integrante de la “HORA del 
PUEBLO” (Coalición que en su mayo
ría apoya al FREJULI), y el otro lide
rado por Juan Carlos Coral. Este en 
las elecciones se unifica con el PRT 
"la Verdad” de Nahuel Moreno y se 
presentan a estas como Partida Socia
lista de los Trabajadores (PSA), con 
la candidatura de Coral. Anti-pero- 
nistas, con escaso desarrollo en cuan
to a trabajo sindical se refiere.
• El OBRERO

Grupo fundamentalmente estudian
til, aunque con alguna inserción a ni
vel obrero (la mayor de los grupos 
menores), actúan en Córdoba funda
mentalmente, propiciaron el voto en 
blanco, y actualmente, al igual que la 
mayoría de los que tuvieron este plan
teo, sufre una crisis interna que se 
ubica en la revisión de su planteo y 
"táctica” durante las elecciones.

LAS DOS ALAS DE LA 
JUVENTUD PERONISTA

Dentro de la Juventud Pe
ronista (JP) existen dos sec
tores:

a) El ala derecha, formada 
por el Frente de Estudiantes 
Nacionalistas, de origen mar
xiste y actualmente integran
tes del peronismo, y Guardia 
de Hierro, grupo de origen iz- 
quierdsta que ha lnvo’uciona- 
do hacia posiciones de ultra 
derecha:

b) El ala izquierda está cons 
tituída por la "Ttendencia Re
volucionaria”, cuyo líder era 
el dirigente destituido Galim
berti. La “tendencia” reúne lo 
más combativo dentro del pe
ronismo y tiene mayor peso 
que el ala derecha, dentro de 
la JP. Dentro de ja “tenden
cia’* existen innumerables 
agrupamientos peronistas, que 
se diferencian por distintos 
alineamientos detrás de deter
minados lideres, por „ diferen
cias de métodos, porque unos 
apoyan a los Montoneros, otros 
a las Far o Fap, etc., pero to
das tienen en común su defini
ción por el “socialismo nacio
nal”.

Levanten por ejemplo, la 
consigna “Perón y Evite, la 
patria socialista”, en contrapo
sición a jos grupos de derecha 
que dicen: “Perón y Evita, la 
patria peronista”, plantean la 
movilización de masas como 
garantía del avance de la re
volución, se pronuncian por 
cambios radicales de estructu
ras. Apunten hacia la profun- 
dización del proceso y consti
tuyen un potencial de lucha 
importante, capaz, en la me
dida en que permanezca en po
siciones firmes, de po’arizar 
cada vez más las posiciones 
dentro del peronismo.
+ LOS JOVENES

TRABAJADORES SE 
ORGANIZAN: LA JTP

Dentro de la JP se creó re
cientemente la Juventud de 
Trabajadores Peronistas (JTP) 
quien en su declaración de 
principios reivindica el papel 
fundamental jugado por la cla
se trabajadora desde la Resis
tencia Peronista y la lucha por 
ja recuperación de los sindica
tos en 1955, hasta las movili

zaciones de Córdoba, Mendoza, 
Rosario, Tucumán y en el ac
cionar de las formaciones es
peciales.

Denuncia la burocracia sin
dical, señalando la dirigencia 
traidora de la Rama Sindical 
Peronista (las “62” organiza
ciones), que actúa como freno 
permanente a una política re
volucionaria. “Consideramos 
que vamos a acceder al poder 
a través de una guerra pro
longada, popular y revolucio
naria, conducida por el Gral. 
Perón’.

Se plantea como tareas: des
plazar las burocracias de la 
conducción de los sindicatos 
propiciar la democracia sindi
cal, impulsar las luchas de los 
trabajadores por momentos de 
salarios, reincorporación de ios 
despedidos; por la amnistía am 
plia de todos los presos políti
cos, por la nacionalización de 
la banca y el comercio exterior, 
etc., POR UNA PATRIA JUS
TA LIBRE Y SOBERANA: LA 
PATRIA SOCIALISTA.

la Juventud Peronista tam
bién plantea extenderse a 'mo
vimiento universitario y «e- 
cundarlo, donde hasta ahora e' 
peronismo prácticamente no ha 
actuado.

A nivel del movimiento obre
ro, y fundamentalmente en 
Córdoba, existen corrientes que 
sin estar vinculadas a la JTF, 
forman parte de las corrientes 
más radicalizadas del peronis
mo y que hoy llevan adelante, 
junto a sectores no peronistas 
del movimiento obrero, la ju
cha por la libertad de los pre
sos políticos, por la reincorpo
ración de los destituidos y en
cueran la tarea de recupera
ción de los sindicatos de las 
conducciones burocráticas.

▲ ESPECIALES: FAP, FAR 
Y MONTONEROS

Las “formaciones especiales” 
peronistas son las expresiones 
de jucha armada del peronismo.

Tienen origen en la llamada 
Resistencia peronista, que na
cen con gran vigor en 1956, a 
pocos meses del golpe gorila de 
Leonardi que derroca al pero
nismo. La Resistencia peronis
ta fue la respuesta popular a 
las Intervenciones de los sin

dicatos, los encarcelamientos y 
asesinatos de multantes pero, 
nistas, a la persecución de loa 
activistas. Fue el repudio a la 
política de los militares gol- 
pistas, que echan por tierra las 
conquistes obtenidas por lo* 
trabajadores durante el go
bierno de Perón. Contra la re
ducción del nlvej de vida po
pular y la entrega del país s 
los monopolios extranjeros. Ei 
sabotaje y el terrorismo en las 
ciudades expresan casi diaria
mente la rebeldía de los opri
midos, inscribiendo mojones 
importantes en la historia de 
jas luchas populares. Nace el 
primer intento de guerrilla ru
ral, que pocos meses después 
es aniquilada por- el ejército: 
la lucha de los Uturuncos ea 
Salta, Tucumán y Santiago del 
Estero.

La alianza que comienza i 
gestarse del peronismo coa 
Frondizi, quite fuerzas a la 
Resistencia, que resurge bre
vemente cuando Frondizi, pre
sionado por ja ultraderecha* 
aprueba el plan Conintes.

Los mejores hombres de te 
Resistencia peronista, en el 68, 
crean las Fuerzas Armadas Pe
ronista (FAP), y en ei 69, lue
go que el cordobazo y las mo
vilizaciones obreras de ese añe 
dan un nuevo Impulso a las lu
chas populares, surgen los Moa 
teneros y las Fuerzas Armada* 
Revolucionarias (FAR).

Las formaciones especíale» 
peronistas adopten las defini
ciones del peronismo y con dis
tintos matices, piantean la ne
cesidad de asegurar la libera
ción del pueblo con las arma* 
y a través de la formación de 
un Ejército Popular. En el cur
so de su accionar han buscado 
vincularse al movimiento po
pular y reciben el apoyo de loe 
sectores más combativos den
tro del peronismo.

En este momento, señalando 
el papel determinado del re
torno de Perón para lograr la 
conquista del Gobierno por ej 
pueblo, plantean la necesidad 
de conquistar al poder, profun
dizando la lucha y teniendo co
mo objetivo en este primera 
etapa, ‘7a lucha contra la bu
rocracia traidora y concillada» 
ra”.

Reportaje a un sindicato 

que echó a los burócratas
“COMPAÑERO" estuvo en Córdoba en vísperas del 25 y dialogó eon inte
grantes del Sindicato de Trabajadores de Perkins, fábrica de motores Die
sel. Razones de espacio nos impiden publicarlo. Vaya nuestra excusa al di
rigente entrevistado y la seguridad de editarlo en el próximo número.



ESTAS armas siempre han sostenido a la bur- 
Ai guesía. No sólo con los gobiernos de íacto. Con 
golpe o sin él, los militares argentinos han de
rramado durante todo este siglo la sangre del 
pueblo, defendiendo al capital, nacional e impe
rialista. ’ ( •/

Hoy que dicen algunos que se van, conviene 
recordar, aunque sea por arriba, algunas de las 
hazañas más importantes de las Fuerzas Armadas 
argentinas.

Hay algunos hechos que han sido recogidos 
por las páginas del “COMPAÑERO” y que la his
toria burguesa se ha empecinado en ocultar o de
formar: su participación en la Semana Trágica 
de 1919; la brutal represión de las huelgas de la

'Patagonia, en 1920.
También después del golpe del 30, que derro

ca al gobierno radical populista de Irigoyen, im
ponen la Ley Marcial, el Estado de Sitio, prohí
ben las huelgas obreras, intervienen los sindica
tos y deportan a los activistas, expulsan a diri
gentes y estudiantes de la universidad, etc. Tam
bién entregan el país al extranjero: Uriburu, el 
presidente puesto por ellos, el que inicia la dé
cada infame, con un gabinete integrado por abo
gados y directores de empresas extranjeras (Stan

dard Oil, Bunge y Bom, etc.) facilita la penetra
ción de la banca internacional. El pacto Roca 
Rucinam con Inglaterra, constituyó un verdade
ro despojo del país, del cual hasta los propio» 
diarios ingleses de la época se asombraron.

Después del golpe del 55, la represión san
grienta a la Resistencia peronista, los fusilamien
tos de Aramburu, la intervención de los sindicatos» 
la disolución del movimiento peronista, etc., a la 
vez que se acentúa la dependencia del imperia
lismo norteamericano.

Luego Onganía y su Revolución Argentina, ya 
más conocida. Legislación represiva, asesinatos, 
secuestros de militantes populares, cámaras da 
torturas, Corrupción de la dirigencia sindical, in
tervención y reglamentación sindical, etc. '

Y lo último: Todo lo acumulado, tiene su pun
to culminante en la masacre a sangre fría de 1< 
militantes presos en Trelew.

Estos son los actores que “se van”...

/e Abogados en Córdoba exige:
PARA LOS PRESOS POLITICOS Y 
A LOS CRIMINALES DE LA DICTADURA

Congreso
LIBERTAD 
CASTIGAR
SON las dos de la mañana del miércoles 22 de mayo. En un bar 

donde hacen escala los camioneros, en el trayecto entre Córdoba 
y Buenos Aires, la gente escucha atenta la radio: el locutor habla 

directamente desde Villa Devoto. Han levantado el Estado de Sitio 
y deben quedar en libertad todos los presos (unos 70) a disposición 
del Poder Ejecutivo. Relata que hay carros policiales, y que mucha 
gente se ha concentrado en las puertas del penal a la espera de los 
compañeros. Comienza a dar algunos de los nombres.

NO conocemos a ninguno. Nada 
sabemos de su militancia, de sus 
posiciones. Pero sabemos sí de 

la infamia de la prisión. Nos hace
mos cargo de lo que ha de sentir 
en estos momentos la gente que re
cobra su libertad, y ’a otra gente, 
que recobra la libertad de verlos, de 
abrazarlos, de llevarlos a sus casss, 
a sus lugares de lucha.

Nos damos cuenta entonces ca
balmente de lo que significa todo 
esto. La gran alegría que nos pro
voca la noticia nos pone de frente 
al hecho, y nos hace comprender 
que ésta, la cuestión de los presos 
políticos, la lucha por su libertad, 
y su libertad misma, son temas que 
no conocen fronteras.

Por la tarde habíamos estado con 
Alfredo Curutchet, abogado de Cór
doba, para completar la informa
ción sobre la Segunda Reunión Na
cional de Abogados realizada el fin 
de semana en esta ciudad. Dicha 
Reunión, convocada por los aboga
dos cordobeses, nucleó a 150 repre
sentantes de alrededor de 3.000 abo
gados de todo el país.
• FUERON ENTENDIENDO 
QUE SU PAPEL ESTA JUNTO 
A LOS QUE LUCHAN 
POR LA LIBERTAD

AY que decir algo sobre el papel 
de los abogados en toda esta 
lucha por la libertad de ios

presos.
Durante estos últimos años de re

presión, los abogados de presos po
líticos han sido consecuentes con 
una frase que viéramos hace poco 
en uno de sus documentos: "Esta
mos orgullosos de defender a los 
combatientes del pueblo presos”. Y, 
la verdad para ser abogados de 
presos políticos muchas veces había 
que tener cosas que no se sacan de 
los libros, como la solidaridad con 
el preso, el coraje para afrontar el 
riesgo de compartir la cárcel con sus 
defendidos “a disposición del Eje
cutivo en el marco del Estado de 
Sitio”, cuando no al baleo, la pali
za o el secuestro, que como el caso 
de Maestre y su esposa y otros, ja
más han vuelto. Se necesitaba estar 
identificado con la causa de sus 
defendidos.

Como ellos dicen, sobre todo des
de la creación de la Cámara Fede-
nü ea lo Penal Nacional, su papel

profesional ante los jueces se redu
cía las más de las veces, ante la 
imposibilidad de influir en juicios 
ya decididos de antemano, a de
fender "el honor de los compañe
ros”. ,

Y asi fueron entendiendo que su 
papel fundamental está en la calle, 
junto a todos los que luchan por 
la libertad. Y entonces, en esa lu
cha que enormes sectores han lan
zado, ellos aportaron mucho: las 
denuncias de represión y atropellos 
en las cárceles, de torturas en las 
comisarías o en las “casas” de la 
policía, etc. O los escritos de defen
sa que son en realidad verdaderos 
alegatos políticos contra el régimen. 
O los pronunciamientos como este 
que publicamos, que proporcionan 
los necesarios elementos técnicos 
para una movilización que tiene an
cha base popular y necesita concep
tos firmes de donde asirse para lo
grar el objetivo de la libertad inme
diata de todos los presos políticos.

Las cuatro corpisiones del Con
greso (Libertad de los presos polí
ticos, Legislación represiva y comi
siones de investigación, Poder judi
cial, Represión en el movimiento 
obrero) elevaron sus propuestas al 
plenario, que por unanimidad re
solvió dar a conocer la siguiente 
declaración, que contiene las reso
luciones:
• JUSTICIA, EXIGEN,
Y "NO UN MANTO DE OLVIDO"

Que es responsabilidad histó
rica del gobierno elegido por 
la mayoría popular liberar en

forma inmediata a iodos los presi» 
políticos, rechazando los condicio
namientos que pretende imponer la 
dictadura militar a través de los 
cinco puntos de los Comandantes 
en Jefe y sin-hacer concesiones de 
ningún género a quienes, repudia
dos en las calles y en las urnas, pre
tenden condicionar el cumplimiento 
del mandato popular.

Que es también la deuda de ho
nor de esa misma mayoría con 
quienes han sufrido innenarrables 
torturas, padecen cárcel y han ju
gado, y a veces perdido, la vida lu
chando por una nueva sociedad sin 
explotadores ni explotados en una 
patria emancipada.

Por ello el nuevo Poder Ejecutivo 
y el Congreso, deben instrumentar 
legalmente ese compromiso ineludt-

ble, que implica además excluir de 
su trámite a un Poder Judicial com
prometido con la dictadura, me
diante la promulgación de decretos 
y leyes de indulto y amnist6a com
binados de tal modo que signifi
quen la inmediata y simultánea li
beración de todos los presos políti
cos y sociales sin excepción.

Que el planteo de exclusión del 
Poder Judicial de todo trámi
te referido' a la liberación de

todos los presos políticos, reconoce 
sus fundamentos en el hecho de que 
la mayoría de los integrantes del 
aparato judicial son, salvo escasas 
y honrosas excepciones, el dócil ins
trumento de la dictadura y de los 
monopolios. Es la expulsión de sus 
sitiales el destino que le reserva la 
repulsa popular. .

Pero hay un tribunal —cómplice 
y ejecutor directo del ensañamien
to represivo— del que no debe que
dar ni el rastro de su nombre: la 
Cámara Federal en lo Penal de la 
Nación (fuero anti-subversivo).

Que no será completa la am
nistía, si ella no alcanza a los 
cesantes, represaliados y ex

pulsados de sus empleos u organi
zaciones sindicales en razón de su 
militancia gremial o política o por 
razones • ideológicas.

Que considera un complemen
to indispensable de una ley de 
amnistía la inmediata deroga

ción de toda la legislación represiva 
sin excepción y la disolución de los 
aparatos policiales, militares y pa
rapoliciales y paramilitares, que han 
estado al servicio de la persecución, 
el encarcelamiento, la tortura y el 
asesinato de los militantes popula
res. Desaparecerán así los instru
mentos legales o seudo-legales que 
hicieron posible tanta iniquidad. 

Que su reclamo es de justicia: 
no quiere un manto de olvido 
sobre los responsables. Por eso

propugna la investigación parla
mentaria y popular de todos los crí
menes de la dictadura y sus sica
rios y el castigo de los culpables. 

Que es conciente que para el 
log^o de tales objetivos es in
dispensable la -organización y

movilización popular,y que la desa
parición definitiva de la represión 
y sus secuelas de torturas y asesi
natos —que son formas con las que 
se defiende desesperadamente un 
sistemad e privilegio condenado por 
la historia— sólo se logrará elimi
nando sus causas profundas: la de
pendencia del imperialismo y la 
explotación capitalista, en el cami
no de la construcción de una so
ciedad nueva, soberana y socialista.

Córdoba, 
20 de mayo de 1973.

LA HISTORIA 
DE H.D.K.

I O último de su vida se sabe: la terminó el 
martes 22 de mayo. En un comunicado emi

tido por las Fuerzas Armadas Peronistas
(FAP) que según la prensa se responsabiliza
ron de la acción en la que cayera Kloósterman, 
se lo acusa de “connivencia con la CIA, la Stan
dard Oil, la Fundación Rockefeller y la United 
Corporation”.

H.D. Kloosterman era secretario general 
del SMATA (gremio mecánico). En los últimos 
días de marzo, a raíz de la posición de voto en 
blanco en las elecciones sustentada por René 
Salamanca, dirigente del SMATA de Córdoba, 
la conducción nacional intentó intervenir la re
gional. Fue así que se envió una avanzadilla 
de matones encabezados por Kloosterman, quie
nes, montados en remises, se dieron a la tarea 
de repartir volantes contra Salamanca en las 
puertas de las fábricas cordobesas.

El resultado es conocido: las armas de los 
matones no pudieron impedir que los autos fue
ran dados vuelta, que algunos “delegados” li
garan unos mamporros, y que finalmente de
bieran huir ante la indignación de los verdade
ros obreros.

Se puede rastrear más sobre H.D.K. En el 
número 00 del “Descamisado”, órgano de la 
“tendencia revolucionaria” del peronismo, en su 
página 2 viene un extenso prontuario del bu
rócrata, bajo el título: “Contrabiografía: Hen- 
ry Dirck Klossterman”. Allí señalan el futuro 
trabajo de Klossterman: funcionario rentado 
de la FITIM (Federación Internacional de Tra

bajadores de Industrias del Metal), un organis
mo dependiente del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos. Nunca fue obrero. Cuando 
trabajó en la empresa Peugeot, lo hizo en un 
cargo que en Argentina es considerado “de con
fianza”, como “toma tiempo”.

En ese tiempo se decía “socialista democrá
tico”. En 1966, cuando el Onganiato, promueve 
a toda vela el participacionismo. H.D.K., junto 
con “sindicalistas” como José Alonso, que tuvo 
una muerte similar, Rogelio Coria y otros, se 
convierte en portavoz decidido de la participa- 
ción. Profundiza las relaciones con la FITIM. 
SMATA sería la punta de lanza para la infil
tración yanqui. Obviamente, Klossterman pasa
ba a ser delegado permanente en Latinoamé
rica.

En el local del SMATA funciona una oficina 
exclusiva de Orden Gremial, dependiente de la 
Superintendencia de Seguridad, Coordinación 
Federal, o sea, de los organismos de inteligencia 
de la Policía.

Se "hace peronista”, se opone a la candi
datura de Cámpora, disputa con Alejo Simó 
(burócrata de la Unión Obrera Metalúrgica de 
Córdoba) la afiliación de los miles de trabaja
dores de los disuelyos SITRAC-SITRAM.

En esto último, además de preparar sus vali
jas rumbo a Nueva York o Ginebra, lo sorpren
den la FAP.


