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U L T IM O  M O M E N T O

SINDICATO
D E AR TES GRAFICAS

Al cierre de esta edición llega a nuestra 
mesa de trabajo la comunicación de que por 
tercera vez ha sido allanado el Sindicato de Ar
tes Gráficas. Se llevaron a toda la Comisión In
terna de la Impresora Colombino, empresa in
ternacional, vinculada coon la fábrica de fósfo
ros, con Aramendía, que anda despidiendo gen
te porque dicen "ahora hay decretos y se van 
a cumplir, así que, va a haber oden y los que 
no se adaptan, que acepten el despido". Son 
nueve los que se llevaron, y están en el Cilin
dro.

Mimosa y Sauce

Estire la mano
Hemos ido aumentando las páginas, 

también el tiraje. Y  todo sale plata, 

cada día más. Plata que hay que 

conseguir. Usted, en su gremio, en 

su barrio, en su lugar de estudio o 

de trabajo no se olvide. Estire la 

mano y después hágala llegar a 

CO M PAÑ ER O .

"NO HAY PLATA VUELVAN MAÑANA"
Mientras se manda las tales comilonas, José P. Cariboni, dueño 
de "Mimosa", reducidor recientemente puesto en libertad, no 
paga !a quincena: "No hay plata. Vue'van mañana".
He aquí la denuncia que los obreros de la fábrica nos trajeron 
a COMPAÑERO:

^JOSOTROS obreros de Dennett 
& Brandon S. A., (elaborado- 

ra de los productos "Mimosa" y 
"Sauce") trabajadores en la fábrica 
de José P. Cariboni, cuyo nombre 
«pareció en los diarios hace pocos 
meses por estafas cometidas con 
maquinarias de "Indagro", denun
ciamos un nuevo abuso de dicho 
señor *

Esta vez se da el lujo de tener
nos todos los días en la calle, en 
espera de su decisión para pagar
nos los jornales correspondientes 
a la primera quincena de agosto.

Con la ya repetida frase: "Hoy 
no hay plata, vuelvan mañana" 
nos niega el derecho a cobrar lo 
que es nuestro.

Como es de público conocimien

to el plazo máximo para dicho pa
go vencía el d?a 25 de agosto. El 
"señor" Cariboni se ha tomado co
mo . costumbre pasar por alto los 
plazos estipulados, olvidándose 
que hay hombres y mujeres con 
hijos, que tienen el derecho y la 
necesidad de comer como él. Pe
ro de lo que no se olvida, en cam
bio,-es de organizar comilonas en 
la fábrica, donode el agua es sus
tituida por el whisky y el pan de 
los obreros por pollos á las brasas.

Nos vemos obligados a dar a 
conocimiento este nuevo atropello, 
producto de la escasez moral del 
dueño de la firma y, no de la es
casez económica como esos seño
res quieren hacernos creer".

THAILANDIA
Caricatura internacional

Tailandia, da "El Grito", editado por trabajadores 
bancarios

Hace ya dos años pero parece ayer. Era 
primero de setiembre del 1971 cuando a las 
seis de la tarde, doscientos estudiantes rea
lizaban un peaje frente a la Facultad de Me
dicina. Denunciaban el apresamiento de Cas- 
tagneto, el que más tarde apareciera asesi
nado por el Escuadrón de la Muerte. La res
puesta de la burguesía no se hizo esperar. A  
los pocos minutos comenzaba el enfrenta" 
miento, las pidras contra las balas, la rabia 
liberadora contra la represión feroz y teme* 
rosa de los opresores. De pronto, en medio 
de la balacera cae un compañero con un pro
yectil en las espaldas, pocos minutos des
pués muere.

Su nombre quedó grabado en las men
tes de los cien mil hombres, mujeres y ni
ños que lo acompañaron en un acto militan
te hasta el Cementerio del Buceo. Quedó 
escrito en la historia que día tras días hace
mos, de mil maneras, todos los que de una u 
otra forma vivimos la liberación de los onri- 
midos.

Su vida le fue arrancada a los dieci
nueve años, cuando cursaba cursos y milita
ba activamente en preparatorios del Suárer.

PAGINA a COMPAÑERO



Con anemia carencial: 40 %  de los niños internados
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La falta de consuma de carne roja
consecuencias para toda la vida

El Ministerio de Salud Pública también transita caminos que otros ya utiliza
ron: la Cadena de Radio y  Televisión. La negligencia no se tapa con la propa
ganda, aún está fresco en nuestra memoria el recuerdo de los niños muertos 
por el Sarampión. Allí, en los hospitales, nuestros niños los hijos del pueblo, 
flagelados con el mal que nos imponen los opresores: el HAMBRE.

CUARENTA de cada cien niños (casi 
la mitad) de los ingresados en los 
hospitales Pedro Visca y Pereira 
Rossell, padecen “anemia caren- 

#3al", palabreja técnica bajo la cual se 
esconde una realidad muy conocida por 
{todos: la falta de consumo de alimentos 
0 sobre todo de carne roja.

“Esta situación no arranca ahora” . 
Aos dice una conocida hematóloga “si
no de la otra veda, más vieja pero tan 
fuerte como esta. La que ocasiona la fal 
Ita de trabajo y el salario cada vez más 
disminuido, que impide comprar carne” .
¿Q U E ES LA ANEMIA?

La anemia es el descenso de los gló
bulos rojos o de la hemoglobina, o de 
ambos a la vez. Cono el descenso de la 
hemoglobina desciende también el hierro 
que ésta contiene. El hierro que posee 
[Cque e« el que le da el color rojo a la 
Sangre) es un pigmento respiratorio, que 
Va a buscar a los pulmones el oxígeno y 
lo  conduce por medio de los vasos a los 
distintos tejidos.

Los tejidos faltos de oxigeno o se de
sarrollan mal o se mueren, lo que es su
mamente peligroso. Sobre todo en lo que 
respecta a los tejidos más nobles y no 
recuperables como son las células ner
viosas del cerebro.

La falta de glóbulos rojos, cuando es 
ferande, hace que para el cuerpo huma

niño se tornen 
las enfermeda-

no y  sobre todo el del 
mortalmente peligrosas 
des más banales.

Para la producción de glóbulos rojos 
la carne roja, de vaca por ejemplo, es 
un alimento ya no fundamental sino im
prescindible para los niños.
LA ANEMIA ES MORTALMENTE 
PELIGROSA PARA EL NIÑO

Durante el embarazo, la constitución 
y  fortaleza del niño depende casi exclu
sivamente de la alimentación o reservas 
de la madre. Si esta es pobre en hierro, 
el que se encuentra por supuesto en la 
carne roja, el niño nace sin reservas del 
mismo. Estas reservas se vuelven vita
les a esta edad, dado que su alimenta
ción se realiza fundamentalmente en ba 
se a la leche materna, que es muy esca
sa en esta sustancia.

Si al cabo de 120 días, tiempo de du
ración de esas reservas, el niño no reci
be nuevos y continuados aportes de hie
rro a través del consumo de carne ro
ja ), lo que es frecuente en las cunas hu
mildes, y obligado durante la veda, co
mo decíamos más arriba, su vida corre 
peligro.
LOS HOMBRES QUE FORMA 
LA ANEMIA

Muy peligroso decíamos. Porque de no 
atenderse esa situación, y normalmente 
no se le hace, comienza lo que algunos

especialistas denominan “ciclo infernal” .
El bebé se torna irritable, nervioso, no 

duerme bien de noche. Crece y  aparen
temente es “normal” . Sí se enferma, un 
poco más que los otros. Crece. En la es
cuela es “revoltoso”, olvidadizo, “rinde 
poco” . Más grande es el “haragán” , co
mo lo llaman loe burgueses que nunca 
han trabajado.

Y  mientras tanto se ha ido dando un 
proceso subterráneo. Esas infecciones re
petidas, esas enfermedades han traído 
sucesivas carencias en su organismo has 
ta el punto que éste deja de elaborar el 
jugo gástrico que facilita la absorción 
del hierro.

Por eso decíamos: es extremadamente 
peligroso. Si esto no se soluciona a tiem
po, por más hierro que so le dé al niño, 
el ciclo está cerrado; es incapaz de ab
sorberlo, su propio organismo lo recha
za. Y  esa carencia, además de los retan- 
dos mentales puede, infección tras in
fección, que en otros niño* sanos soa 
habitualmente banales, determinar 1»  
muerte.

Enfermarse, infectarse, morir precoz
mente, ese es el ciclo Infernal de la anz» 
mía carencial.

“Es el futuro de nuestro país. Así co
mo estamos, vamos creando seres inca
paces de formar ei ciclo de vida no®-

Otra calle,

General Flores,
traidor a su pueblo y a su país

Sería imposible 

nombrarlos uno a uno. 

Están desperdigados 

por todo el país. 

Están en nuestro recuerdo 

y en nuestra lucha.

MANDON de turbios
procederes y tremen

da ambición de poder. 
General, fue de las figu
ras más siniestras que 
ocupa la vida política 
del país en el siglo pa
sado. Nacido en 1808 su
po medrar a costa de 
los males de muchos en 
momentos que nuestro 
país, asfixiado por la 

dependencia y la injusta 
distribución de la rique
za, pugnaba por conso
lidar su débil soberanía.

Fue también un abra- 
silerado. En el Brasil 
buscó sostén para su in
fame acción y pagó con 
pedazos de soberanía na 
cional la deuda que ha
bía contraído.

Como no podía ser de 
otra manera lo mataron 
a puñaladas un día del 
febrero de 1868.

fusilaron a los defenso
res de la ciudad, entre 
ellos a Leandro Gómez, 
militar que con la ofren 
da de su vida por la 
soberanía de nuestro 
suelo, rescató la digni
dad de los orientales 
que enfrentaban al in
vasor y al traidor.

No n os  olvidemos 
nunca del nombre de 
los asesinos: Menna Ba- 
rreto, el almirante Ta- 
mandaré, son jefes bra

sileros; la oligarquia por
teña comandada por 
Bartolomé Mitre asis
te de armas y municio
nes a los que despeda
zan nuestra tierra. Jun
to a ellos Venancio Flo
res.

VERDUGO DE 
ORIENTALES 
EN PAYSANDU

Junto a las tropas 
brasileras y a las de los 
oligarcas porteños fue 
verdugo de orientales en 
Paysandú, la “ ciudad 
heroica” asediada du
rante meses. Allí, en 
Paysandú, el 2 de ene
ro de 1865, las tropas de 
Brasil y las de Flores

ASESINO DE 
PARAGUAYOS

1865. —  Ahora Flores 
es dictador. Aliado, en 
una nueva canallada, a 
Mitre y  los brasileros, 
participa en la “Triple 
Alianza", la Guerra del 
Paraguay, página negra 
y vergonzosa de nuestra 
historia. Genocidio de 
América donde el Pa
raguay, de un millón de 
habitantes que tenía al 
iniciarse la lucha, han 
de subsistir trescientos 
mil, y la mayoría mu-

Avenida Gral. Flores. 
El antiguo camino de 
Goes. Una avenida 
y  nn departamento de 
nuestro país llevan 
el nombre de este 
enemigo del pueblo.

jeres y chiqullines. Ha
ciendo la guerra ha 
muerto el resto. Esta 
guerra es una muestra 
clara de esa lucha a ve
ces sotorrada, a veces 
manifiesta, en la que las 
naciones pequeñas de 
América se enfrentan a 
los vecinos grandes y 
prepotentes siempre ar
mados de la violencia 
para satisfacer sus am

biciones expansivas a fa 
vez que para distraer d® 
sus verdaderos proble
mas a los pueblos qu® 
subyugan.
HIPOTECO a  PAIS »  
LOS CAPITALES 
INGLESES

También Flores “atra
jo inversiones extranje
ras” e hipotecó el país 
a los inversionistas in
gleses alentados por ua 
gobierno corrupto y ea- 
treguista.

El historiador Cario® 
Real de Azúa, lo define: 
“al invadir, asolar y oca 
par el país con el apo
yo de dos gobiernos ex
ternos que nos recela
ban y odiaban, Venan
cio Flores fue, y creas# 
que uso la palabra sia 
pizca de pasión, el ma
yor traidor de nuestra 
historia”.

La historia en su per
petuo devenir nos ha d® 
permitir encontrar ejeia 
píos de traición y  heroí* 
mo. Importa recordar 
que tarde o temprana 
los pueblos piden cue»r 
tas.

El 19 de febrero d® 
1868, cuando se dirigía 
al Cabildo, Flores e® 

ajusticiado por un gru
po de desconocidos. As( 
terminan sus días. j
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ES  TAREA, D i  Q UIENES SEPAN  E LE G IR :

Golpear juntos
Habitualmente se entiende por desarrollo un» #eri« de trawaformacionet que bu** 

can mejorar o superar la realidad existente.
A nivel social y económico ello se tiende a identificar coa cambios de diversa in~ 

dolé que redunden en beneficio de la mayoría y que necesariamente no tienen porque 
significar la ruptura con las bases esenciales del régimen, del sistema.

Todo gobierno pone énfasis esa ese desarrollo; lo planifica y lo propagandea. 
Pero todo sistema está, por sobre todo, indisolublemente ligado a los intereses que eserT 
cialmente representa.

Dentro del sistema capitalista, y sobre manera más aún en ciertas realidades de 
capitalismo dependiente como las del Uruguay, llegan momentos en que el cumplimien- ¡ 
to de ese desarrollo se vuelve imposible sin modificar radicalmente lo que existe. Ya no 
es posible mejorarlo más, estirarlo más tratando de seguir legitimándolo frente a la mayo
ría. ^

Por desarrollo entonces las clases dominantes pasan a llamar lo que en realidad 
son esquemas de preservación, de conservación del sistema que se estanca y corrompe.

Algo de este malabarismo de palabras con el que se quiere jugar a la mosqueta 
con la realidad viene sucediendo en el Uruguay.

•  PARA JUSTIFICARSE, EL REGIMEN
DEBE SATISFACER UN MINIMO
DE NECESIDADES

Determinado en última instancia en su estrm 
%ura económica todo régimen se refleja también 
en lo económico, lo político y lo social. Su justifi
cación y legitimidad, así como la de las fuerzas 
que lo impulsan están ligadas indisolublemente & 
las posibilidades que el mismo tenga para satis
facer un mínimo de necesidades y  crearse una cier
ta estabilidad, un consenso. No se puede concebir 
como viable una política que no resulte satisfac
toria, conveniente (más allá incluso de lo artificioso 
y de los espejismos que pueda contener) para sec
tores relativamente impostantes de la población. 
Y  ello no puede ocurrir si la misma no es capaz 
de solucionar metas conceptuadas en un momento 
determinado, en una realidad determinada, como 
Imprescindibles para el logro de una vida por lo 
menos decorosa.

No puede haber una política con reales pers
pectivas de aplicación y perduración relativa si 
ella, por ejemplo, no es capaz de asegurar el sus
tento, la habitación, la salud, etc., a aquellos sec
tores. Porque entonces las mistificaciones quedan 
más fácilmente al descubierto y la violencia, siem
pre encubierta, a veces más esterlorizada, desplaza 
totalmente a la relativa aceptación anterior. Y  
ningún régimen, puede basarse, exclusivamente, eu 
la violencia si pretende perdurar, algo por lo me
nos en "minutos históricos” .

A cosas de este tipo es a lo que nos referimos 
cuando hablamos de la inviabilidad de una polí
tica. Y  eso precisamente es lo que viene ocurriendo 
«n  nuestro pais, desde hace años ya.

•  CRISIS Y  “ACOMODAMIENTOS"

La crisis es estructural, se ha venido repitien
do. Y  repitiendo con razón. Esto hace referencia 
al carácter de la misma. Lo que está en crisis no 
es solamente una "forma de gobernar” , que «t> 
buena medida es, también, consecuencia de esa 
«risis; lo que viene soportando el país no es “ un 
mal momento”  derivado de coyunturas desfavora
bles. Paradojalmente la crisis se acentúa al tiem
po que los elementos que antes se presentaban co
mo fundamentales en la concreción de las crisis 
(los precios de la producción agropecuaria) se nan 
■levado en forma vertiginosa.

La crisis sostenida, que se viene' prolongando 
iesde hace década y media y se acelera en estos 
últimos años, es la de la forma que el Uruguay tie
ne de ser capitalista. Y  que es la única forma que 
tiene de serlo. Capitalismo dependiente del sistema 
Imperialista cuya cabeza aparece ahora en los Es
tados Unidos, como antes nos ató a 1* suerte del 
Imperio Inglés-

El "modelo” , basado «n la agro-exportación, ha 
agotado sus posibilidades de viabilidad, de sostener 
k dos millones y medio de uruguayos. Ya  no es 
tapaz de seguir satisfaciendo aquellas necesidades 
mínimas que reseñábamos y que resultan vítale* 
para la mayoría de la población.

Ello también ha conducido —hoy lo repetimos 
nuevamente-— al agotamiento de un esquema de 
lomin ación poHtica burguesa basado en las pautas 
¡ato © menos clásicas del liberalismo.

La ¡reforma constitucional naranja, fue tm, 
Hm  ttafM, tetenaedte m  ’m adecuación, a ene ni

vel de la superestructura jurídica, de aquella rea
lidad profunda.

Los acontecimientos que se precipitan el 27 de 
junio, que no son un suceso, sino un proceso, pre
tenden ser un nuevo "aéomodamiento” a la si
tuación.

•  LOS "MILAGROS**
EN 1969 CONGELACION
Y  “MIRACOLO A MONTEVIDEO” EN 1973;
A BUSCARLOS POR LA FRONTERA

La existencia de un nuevo Plan de Desarrollo 
se ha venido promocionando con insistencia en es
ta última semana.

Muchos otros planes, muchas otras "soluciones" 
han aparecido en los últimos años. Y  el pueblo está 
como sabemos que está. Y  también sabemos las fa 
bulosas riquezas que han engrasado las riquezas 
de los que ya eran ricos.

¿Es por errores de malos gobiernos que ocu
rren estas cosas?

No. Sería muy simple que sólo fuera eso. Se
guramente si se lo preguntáramos a quiénes han 
hecho su agosto hablarían de "buen gobierno”, de 
"eficiencia” y  seguramente agregarían alguna re
flexión sesuda sobre el origen de la pobreza.

Otros, o, los mismos, se apresurarían a hadar
nos de “milagros” . El alemán fue el primero y por 
ahí seguirían, el más novedoso y cercano que tie
nen es el brasilero.

Estabilidad monetaria, aumento de las expoi 
taclones, crecimiento de la producción industrial 
seguridad para las inversiones extranjeras, son al
gunas de las consignas que se agitan. Y  agregan 
más; estabilidad, tranquilidad, orden. Por todo esj 
entienden represión, avasallamiento de libertad 
Esconden la maginalidad de la mayoría, la tuber
culosis de uno de cada cuarenta habitantes, 1** 
hambrunas del Nordeste.

Con esas ejemplos y esas "aspiraciones'' en 
tienden los progresos del país. “Progresos” que ya 
conocemos.

•  LA TECNICA ESTA AL SERVICIO
DE LAS FUERZAS SOCIALES <*UE LA USAN

Pero ocurre que los “progresos" en lo econó
mico no son tales s i no van acompañados de me
didas complementarias en lo social y lo político

Los esquemas económicos “puros” sólo pueden 
conducir a esconder apreciaciones fundamentales 
de la realidad. De qué nos vale saber, cuantlficar 
por ejemplo la inflación y aislar ese hecho de todos 
los demás fenómenos que se desarrollan en la vida 
de una sociedad? Por encima de las distintas co
rrientes de economistas en cuanto al carácter de 
la Inflación, si debe ser dirigida o contenida, etc, 
por encima de ello existe una realidad concreta 
que si no la tenemos en cuenta estaríamos ne
gando te razón misma de los estudie» económicos

Estos valen y cobran sentido cuando están ai 
eervicio de la actividad humana y no pretendiendo 
determinarla desde las gráficas. Porque la técnica 
está al servicio de las fuerzas sociales que la usan

Por eso los que tienen el poder se pueden dar 
« i  lujo de hacer especulaciones con “ los Intereses 
del país”, del país que ellos gobiernan. Pueden ha
cerlo porque tienen la posibilidad de decisión.

Y  siempre decidirán a su favor. En eso nunca 
** nat a equivocar. Cuando "aciertan” evo te con

ducción recogen los frutos. Cuando cometen “ erro* 
res o imprevisiones” se las hacen pagar a tos d# 
abajo.

De qué vale por ejemplo la congelación? 1M 
elase que está en el poder puede tolerar sus conse-i 
suénelas en aras de factores financieros que a IR 
postre redundarán en su mayor beneficio. Los tra
bajadores no, porque no tienen reservas que loa 
defiendan de sus consecuencias.

De qué vale el aumento de las exportacionest 
Poco o nada recogerá el pueblo de su esfuerzo sf 
ellas no son usadas en beneficio del conjunto do 
te sociedad, sino en beneficio de los poderosos, d « 
#u clase, que controla el poder político.

Por eso no puede haber técnica válida para 
el pueblo si no se tiene en cuenta ese hecho básica 
Cualquier previsión, cualquier entorno para tal •  
cual medida económica está sujeto a las decisione* 

■ que con la discrecionalidad que el poder otorga, 
toman quienes lo detentan.

•  A JUNTAR LOS PUÑOS

La situación uruguaya ha llegado a una altura 
tal que todo programa avanzado que contemple 
devolverle al país la soberanía cada vez más reta
ceada, que enfrente al pulpo banquero que asfixia 
*1 pueblo, que plantee soluciones al problema d* 
a  tierra, de 1a vivienda, de las Industrias y  servi
cios esenciales, que levante banderas de libertad y 
de rescate de la dignidad humana trasciende lo* 
marcos simplemente económicos. Es obvio está con
dicionado por la realidad política.

La realización de esos cambios plantea el pro
blema de qué grupos sociales, qué fuerzas política* 
Uenen el poder en sus manos.

Recorrer senderos que conduzcan a aquellos 
cambios es Importante quehacer. Y  a él se deben 
abocar los que elijan la patria antes que la entrega, 
la libertad antes que el despotismo, el respeto 
por la persona humana antes que la iniquidad, e# 
bienestar del pueblo y no su hambre. Golpear jun
tos y  duro al enemigo es entonces tarea de quiene* 
nepan elegir los campos.

La clase obrera ha demostrado lo que ella es 
*apaz. 1a  huelga general ha dejado experiencia* 
que deben ser valoradas en sus justos términos. 
Recogiendo en primer lugar el ejemplo de lucha, 
«atorando las enormes reservas de coraje, de dig
nidad que hay en fábricas, talleres, oficinas, lu
gares de estudio, cotejando métodos y ejemplos. 
Aceptando las responsabilidades y practicando te 
autocrítica.

Todo avance, para ser tal debe estar signada 
por la protagónica presencia de la clase obrera. 
Día a día se le rapiña su sudor y su trabajo. Nin
gún cambio podrá realizarse intentando expropia* 
su decisión política. Ya, irreversiblemente la po
lítica ha entrado en las fábricas. Ya no es más 
¡patrimonio exclusivo de “doctores” y  “ entendidos”. 
Ahora también viste overol y tiene las manos man
chadas de trabajo. i

La  concreción de un Frente Nacional de Re- 
jietencia, que enfrente 1o de ahora y levante ban
deras que brinden al pueblo avance real es labor 
que debe Juntar puños. Deshechando dogmas y sec
tor Ismos

Par ese camino es nuestra opinión— se b * 
ée transitar. Junto a todos los que a la lucha es
pito dispuestos- i

Será, manera ate lo entendemos - de ir 
abriendo surcos para en el venturoso futuro de ía 
iucha flamear estandartes de hombre nuevo y nuo- 
m  «onvivencia De Socialismo y de Libertad ,

P M  Noto « *  FAUSTO LLOBRKGA*

COMPAÑEm



NI E X P E C T A P O R E S

NI JU G A D O R E S

la  crisis es como un verdugo de cara fie
ra: no perdona. Y el fótbol no podía escapar 
a la guillotina. No escapó, claro. So van 
nuestros mejores jugadores ¿con qué pagar
los? Si seguimos así en' las próximas ¡iras el 
único que vuelve es el director técnico.

Tenemos el ruido del decreto. La plata 
que no alcanza y las entradas que se agran
dan.

Día de sol, primer partido del Uruguayo 
y un Estadio con solo doce mil personas. 
¿Contundente no?

Nos va quedando el caminar mucho y to
mar aire. Y  eso hasta que no lo cobren. ¿No 
b  parece?

♦ C H A N C H O S :  

“PER D IM O S  

H E R M A N O ”

La política de incentivación de la produc
ción porcina está siguiendo el ritmo del "Nue
vo Uruguay". Un eslabón más de la larga 
cadena. La crisis cerealera muestra sus garras. 
Sin granos no hay chanchos. Pero hete aquí 
que surge un pequeño problemita: hay que 
importarlos. P ero .. . como no tenemos "chan
chos" es decir pesos y los cerdos se- cotizan, 
perdimos hermano.

Como diría don Fulano: "nos quedamos 
sin el pan y sin la torta". Sin vacas y sin 
chanchos. Que le vamos a hacer, otra vez se
rá. ...

♦  USTED , SEÑO RA,

N O  ES DE  

N U E S T R A  C LA SE

A obras de caridad se viene dedicando 
la señora Herrán Puig de Bordaberry. Es la 
señora del Presidente. Nada —diríamos per
sonal— tenemos contra ella. Es de familia 
de estancieros, nosotros somos obreros. Es la 
esposa del presidente. El gobierno desde el 
27 de junio ha prohibido que se le atribuye
ran propósitos dictatoriales. Cosas de ese ti
po son las que forman una separación de 
abismo entre ella y los pobres. Por más que 
hable de sus preocupación por la familia, 
por el futuro de los niños.

Ella, es público, va a tener un hijo. Para 
nosotros eso es motivo de respeto. Pero mu
chas mujeres de nuestro pueblo tendrán hi
jos anémicos, porque sus madres no podrán 
comer, lo necesario. Porque al nacer en sus 
casas no habrá carne ni suficiente leche. Son 
los hijos que tienen menos posibilidades de 
Vida.

7  eso, señora de Bordaberry, no se arre- 
g’a con buenas intenciones. Que aquí no nos 
detenemos a juzgar.

No se arregla, señora de Bordaberry, ins
tando por radio a que los "voluntarios" ha
gan cursos para tratar a la gente de los Can- 
fegriles en cursos especiales que dará el Ins
tituto del Niño.

Por esto, y otras cosas, a Ud. que como 
madre la respetamos, señora de Bordaberry, 
está muy lejos de los pobres. Más bien está 
contra ellos.

S U nnmnnnnnnnniHniii
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Exodo y represión
¿Qué decir de un régimen, de un sistema, de sucesivos gobiernos que no han sabido dar

EE a las masas populares satisfacción a necesidades tan elementales como el pan, el techo, el derecho

55 a la salud, a la digna vejez? Están contra el pueblo. Son representantes de una clase social

—  que debe sus privilegios y su opulencia al cada vez peor vivir de la mayoría de la población.

=  Es un Régimen que ya no da mó«.

ES ¿Acaso es pobre nuestro país? ¿No son suficientes las riquezas que día a día crea el

EE trabajo de los uruguayos para asegurar una vida decorosa? No. No es así. En las cuentas 

EE bancarias, en la corrupción, en los dólares y en ios dividendos, en el afán de mando y poder que 
EE unos pocos monopolizan, allí está la riqueza que la mayoría nos falta.

=E Ahora, rasgo demostrativo han clausurado el Instituto Normal donde se forman los futuros

EE maestros.

ESE Es un hecho grave.

Más allá de lo que puede significar la decisión de atentar contra la cultura de nuestros 

55 hijos, pone de manifiesto toda una “ filosofía’ ’ . La de que el garrote es solución, de que repri- 

EE mir resuelve los grandes temas y las grandes cuestiones del país.

EE ¡¡Ilu sos !! El malestar y el descontento que cada día se exterioriza más en mayores see-

EE tores del pueblo, obedece a causas muy reales y trascendentes, estructurales. Que custionan to- 
EE do el sistema.

55 Hemos puesto dos casos, nada más.

55 La emigración de uruguayos y la clausura del Instituto MagisteriaL

EE Ejemplos claros de una política que se quiere mantener a palos, o que solucione los pro-

EE blemas echando gente del país.

55 En 1963, luego de más de medio siglo de carecer de cifras que pudieran reputarse de

55 fidedignas — el último censo era de 1908—  los orientales nos enteramos de que eramos al- 
55 redor de 2 millones 600 mil.

Surgieron también otras series de comprobaciones. Las que ya en aquel tiempo lastimaban, 
== herían al sentir del pueblo. 300 mil uruguayos malvivían en casas inadecuadas. Que éramos el 
EE país de más bajo crecimiento vegetativo, es decir, donde más lentamente crecía la pobla- 
EE ción, donde menos niños nacían ; en fin éramos un país despoblado y de viejos.

También se decía que había muchas escuelas y liceos, que no existía casi el analfabo- 
EE tismo. Se nos mostraba como un ejemplo de América Latina.

== Se concluía, como “desarrollados” , casi. Subdesarrollo “atípico’’, decían los tecnócratas.

55 Ahora, diez años después, muchas cosas han pasado. En octubre habrá un nuevo censo.
55 Pero, desde ya, hay realidades inocultables que abofetean al régimen.

Casi un cuarto millón de uruguayos se ha ido del país. Alrededor de 245 mil dicen las 

55 cifras. Es aproximadamente la décima parte de la población que el censo contabilizó en 1963.

Se han ido de su país a buscar trabajo, a vivir un poco mejor. Otros han debido elegir 
j5j el amargo pan del exilio. Aquí no les está permitido vivir.

55 La décima parte del Uruguay se ha ido. Obreros, jóvenes estudiantes, profesionales, téc-

55 nkos. Para ellos se cerraron las puertas en el país. ¿Quién no tiene un amigo o un pariente 

=5 que en la dársena o en el aeropuerto haya mirado con dolor este cielo uruguayo que lo vio 

55 nacer y hoy debe abandonar?

Director y Redactor responsable: == 
LEON DUARTE =55

Teléfono 983767 - De 10 a 13 hs. E= 
Impreso en C.O.E.D.U. Depósito == 

legal 31.197 ~
JUAN CARLOS GOMEZ 1380 =§

COMPAÑERO PAC1MA S



Obreros en las barricadas. Moscú, San Pete rsburgo, han «le ser los; grandes' centros «le fas 
bwueltas proletarias, Los soviets ha «le ser la forma de organización a través «le la ena! los obre os 
jtaswnrolllarán jm proíagoni*®»©.

Ei» vísperas «le la P rim era  G uerra  Mundial:, que  abrió  
nina nueva etapa en el proceso, la in fluencia tlel Partido  
Bolchevique hab ía  aum entado e *  fo rm a  im portante den
tro del pro letariado ruso, fundam entalm ente en Moscú  

y Petrogrado .

A ú n  fa ltaban  pruebas decisivas, antes que la Revo- 

lu rión  de O ctubre barriera  la autocracia de los R om anoff.

- Una sangrienta represión

E
L 3 de diciembre de 1905 la policía zarista 

rodeó la sede del Soviet de Petrogrado y 
detuvo a todos sus miembros. La movili
zación obrera continuó. En Petersburgo, se 
extendieron Jas huelgas de protesta. En 
Moscú se declaró la hue'ga general y se 
resistió 10 días en las barricadas. Duran

te todo d’dembre y enero estallaron revueltas en 
Siberi» y en las provincias del Cáocaso y el Bálti
co

El Ejército zarista desató una represión san
grienta sobre los obreros y campesinos, que d'ó 
finalmente el triunfo el zarismo.

Este proceso culmina con la afirmación de le 
reacción en 1907. El zar nombra a Stolypin Primer 
Ministro, disolviendo ia Duma, Se 'inicia ei reincide 
fk>\ terror.,

1.08 diputados socialderóócratas «i 1© CHrrr.»• 
fueron dopodatit» e •S.ibetkt- Los partido* revolu

cionarios fueron perseguidos, sus organizaciones y 
periódicos clausurados y millares de sus miembros 
asesinados. Tribunales de guerra y patíbulos domi
naron el escenario político. Hasta los liberales mo
derados fueron perseguidos. Nuevamente se abré 
ei camino del exilio para los revo’ucionaríos. Nue
vamente los socia'istes se vieron, empujados a la 
clandestinidad y s la reanudación, de la lucha ile
gal

wmmmmam....mi i  n mu i mi i w i — — i—i—

- L a  lucha ideológica y 
el desarrollo del 
movimiento socialista

Los años que siguieron desde 1907 a 1912 
fueron años de receso de las luchas, Pero fueron 
años en que jos revolucionarios avanzaron en la 
forja del partido bolchevique, conscientes de que 
nolo el pro’etarlado podía brindar un programa* 
uno bandera > un» dirección- ,»1 pueblo ¡ruscv

Decíamos en :a nota anterior que la lucha 
ideológica había estado siempre actuando en e1 
proceso de desarrollo de! movimiento socialista.

Al restablecerse plenamente la autocracia za
rista, pobos fueron los que permanecieron firmes 
en sus ideas. Algunos no aceptaban organizarse 
en la ilegalidad y esperaban poder actuar abierta
mente, Eran ios ('amados "liquidadores" y predo
minaban entre los mencheviques.

toxle »e

Otros, llamados los "boieoteadorés", plantea
ban unilateralmente Ja lucha clandestina,, boicotean
do toda forma pública de acción. Predominaban 
entre los bolcheviques, aunque allí se enfrentaban 
« la posición de Lenin que propugnaba las formes 
clandestinas y abiertas de acción política.

Se i
sus orga? 
que se t 
menchev 
a los b

Pote 
si expuls 
la espale 
chos — } 
dentro di 
su trace i i 
abonan ck 
que sé c

Otro de los temas que suscitó polémicas er 
el Partido Socialdemócraía, donde bolcheviques 
(inspirados por Lenin) y mencheviques (encabeza
dos por Martov) lucharon por el predominio de sus 
ideas, fueron las actividades guerrilleras y Jas "ex
propiaciones" que realizaban los grupos de choque 
bolcheviques para obtener el dinero que el Parti
do necesitaba para su actividad bajo el terror de 
la contrarrevolución.

En 1
Praga Leí 
era el P 
pos bolc¡ 
en el Ha

-Reñí
Los mencheviques censuraron esas activida

des pufes, decían., era una recaída en la que llama
ban el terrorismo populista

Esta controversia luego, fue dejada a un - la- 
do por otra más arrip'la relativa al carácter del 
movimiento. Los liquidadores vean.Jas formas de 
acción política,de ios. partidos socialistas europeos,, 
como ejemplo para los revoucionanos rusos. Es
tos partidos europeos desarropaban una actividad 
legal parlamentaria y sus sind'catos se limitaban 
» la negociación pacífica, es decir, eran partidos 
d© práctica reformista.

Para los-bolcheviques, plantearse .tal ,fpc de 
práctica bajo ei reinado de la autocracia triunfan
te, donde ni siquiera se permit a la existencia pú
blica de un-partido liberal, era eliminarse a Sí 
mismo.
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En enere de 1910 en -Parts *e reunieron tos * 
«dirigentes de «uñbaa tóeteme?, eo un'A'iltinro iirztei>



•Jo -de leertifienr eí berrido Soc; i al demócrata.
Se acordó que ambas facciones disolverían 

sus organizaciones separadas y se unirían a la vez 
que se comprometían a eliminar de su seno: ios 
mencheviques a los liquidadores y ios bolcheviques 
« k)s boicoteadcres.

Poco duró el acuerdo, pues los mencheviques 
si expulsaban de su seno a los que habían vuelto 
le espalda a le lucha clandestina —que eran mu~ 
cbos — hubieran destruido su propia influencia 
dentro del Partido. Además, se negaron a cliso'ver 
su fracción, ío que ahondó el conflicto y continuó 
abonando el terreno para 1» separación definitiva 
que sé consumó en 1912.

I jOS r o m a n o f f .
LA AUTOCRACIA 
ZARISTA. IJN LA 

FOTO E L  ZAR 
MIGOLAS I I  Y SU 

MUJER. LA  ZARINA

C

:l
n

t
i-
i-
sí

'
Jr- '

En ese año, en una conferencia celebrada en 
Praga Lenin proclamó que le fracción bolchevique 
era el Partido. Los mencheviques y algunos gru
pos bolcheviques disidentes se unieron contra ¿I 
en el llamado Comité de Organización.

Renacen las luchas
íj

M íentras tanto, en Rusia renacía el movimien
to. A principios de 1912 una huelga económica de 
mineros de Siberia se mantuvo durante un mes. 
En un enfrentamiento entre las tropas y los mi
neros, fueron muertos 170 obreros. Esto generó 
huelgas de solidaridad. Así comenzaron poco a fo
co a renacer les luchas.

los largos años de clandestinidad habían ser
vido para forjar el partido de la revolución: fe 
nueva etapa encontraba a los bolcheviques cohe
sionados políticamente y con una extensa y homo
génea organización. Aún así, se propusieron refor
zar más aún la organización clandestina sin dejar 
las formas legales —que en esta etapa adquirie
ron nuevamente importancia —■ logrando así un 
jooayor campo de maniobra para la actividad legal.

.t il'jii ,y.

DECURACION DEL SOVIET DE RETROGRADO 
S O IR E LA LIBERTAD DE PRENSA

"El manifiesto del zar Iba proclamado fe libertad de fe palabra en Ruste, pero fe 
Administración Principal de los Asuntos de Prensa subsiste todavía, el lápiz de la cen
sara continúa sus hazañas.^, La libertad «fe fe pafe.br» impresa aguarda ser conquistada 
per los obreros.

El Soviet de Diputados decide que sólo podrán salir ios periódicos cuyos redactores 
conserven su independencia respecto al comité de la censura, sin someter sus números a fe 
aprobación y procedan como el Soviet de Di pintados en 1a publicación de su periódico.

«© Por consiguiente, los cajistas y restantes camaradas obreros de la prensa que con- 
eiBTsn con su trabajo a la publicación de los periódicos no se pondrán »  la obra sino 
después de haber obtenido de los redactores fe promesa formal de realizar fe libertad de 
prensa.

Hasta ese; momento _ los obreros de los periódicos continuarán fe huelga y di Soviet 
de Diputados adoptará todas las medidas ne- cesa»im paré que fe* camaradas «mu huelga 
disfruten de su salario.

Los periódicos que no se sometan a esa decisión serán confiscados en los lugares de
venta y destruidos, las máquinas tipográficas serán, saboteadas y los obreros que hubiesen 
transgredido k  interdicción del soviet serón objeto de boicot,

, ^ Tetrognido, 3% «fe «ctribfé de lfeW



CIERRE
f l jT  na refrán^popular que reza: "Cuando la limosna es grande hasta el p®lbw» 
desconfía” . Asi en nuestro Uruguay 1973 euando una diario oligarca come 
“Acción” , defensor perdido de los intereses más reaccionarios, pasa a detened- 
trar los sucesos del 27 de junio, a los que el mismo coadyuvó, algo raro sucede. 
Debajo de la piedra estaba el cangrejo y el cangrejo era la inevitabilidad de su 
quiebra. Para los burgueses la ideología empieza y termina donde empiezan y 
terminan sus propios intereses. Lo demás es cuento. Porque también hay otro 
refrán que dice que “ entre bueyes no hay cornadas” .
Lo que sigue es lo que conversamos con compañeros de Artes Gráficas y M  
denuncia concreta.

LA VERDAD SODRE EL

CUANDO se producen 
^  los hechos por todos 
conocidos, del 27 de ju
nio, ‘̂Acción” es clausu
rada por 3 ediciones. 
Cumplida dicha clausu
ra, “Acción” se dispone 
a reaparecer el lunes 2 
de julio, y  he aquí don
de los prohombres de la 
Lista 15, con Jorge Bat- 
lle a la cabeza, los que 
hasta ayer fueron tes
taferros y ejecutores de 
leyes represivas para 
obreros y estudiantes, 
se reúnen y resuelven

impedir que el perso
nal gráfico del SAG, tu
viera acceso a la em
presa. Y  sacan la edi
ción de ese dia con sen
dos editoriales y notas 
cuyo fin último era re
solver sus problemas 
económicos ante la im
posibilidad de vender el 
diario. En una palabra, 
“Acción”, con la com
plicidad del personal
amarillo, resuelve auto- 
clausurarse, al ser pues
to en conocimiento por

las autoridades, que esa 
edición no podría salir 
a la caUe. Y  después la 
lluvia de comunicados a 
la prensa oral y  escri
ta diciendo que: siendo 
un diario político y al 
ser coartada su opinión, 
se resolvía suspender 
su publicación. Quiero 
decir que el pretexto 
estaba dado, la Agnma- 
ción de Unidad y Re
forma Lista 15, queda
ba con su "honor” a 
sa'vo y políticamente su 
posición intacta. ¡Cuán-

Se mudaron de aquí, 
y se instalaron 

en un nuevo edificio. 
Para sacar un diarip 

“más lindo” 
el Banco República 
les dió medio millón 

de dólares. 
Pero, ¿quién compra 

Acción? 
Asi que se hicieron 

cerrar.

ta mentira, qué hipo
cresía!

La real situación era 
completamente distinta. 
Impresora Acción S. A. 
estaba en total cesación 
de pagos y tarde o tem
prano tendría que ce
rrar o presentar quie
bra, pero los hechos del 
27 de junio la favorecí*-

Laboratorios

ESCONDEN MEDICAMENTOS 
Y ECHAN A TRABAJADORES

Los mismos laboratorios que en más de una oportunidad han 
dejado sin medicamentos a la población, “ porque no les con
vienen los precios” , han dispuesto en las últimas semanas 
despidos, tras'ados, pases al seguro de paro, contra los tra
bajadores. Esta es la denuncia que una delegación del Sin
dicato de la Industria del Medicamento y Afines (S.I.M.A.) trajo 
a la redacción de “ COMPAÑERO” .

0  GRAMON. Capitales españo
les, con la casa matriz insta

lada en Buenos Aires, fabrica y 
también ejerce la representación 
de otros laboratorios extranjeros.

Despide a un visitador médico 
por “bajo rendimiento en los úl
timos tres años” . Un trabajador 
con una antigüedad de 10 años en 
la empresa. Enfermo de hepatitis, 
“no podía rendir” . Ahora, también 
bajo tratamiento médico, este des
pido constituye una clara vio a- 
eión del convenio por seguro de 
enfermedad.

Acorde con la conducta que tie
ne la empresa con los trabajado
res (el 14 de agosto éstos hicieron

un paro de 5 minutos por todos los 
muertos del pueblo y les descon
taron medio día), es la que man
tiene con la población en cuanto 
al aprovisionamiento de medica
mentos.

Los comprimidos P.A S., son im
prescindibles para el tratamiento 
de enfermos pulmonares. Gra- 
mon los deja de fabricar porque 
no les conviene el precio. Como no 
se lo autorizan a subir, sencilla
mente “no hay” .
•  QUIMICA ARGENTA. Empre

sa próspera, argentina, que 
solamente se dedica a la venta y 
promoción de los productos. Test, 
entrevistas, una selección riguro

sa de personal. Despide a un visi
tador de comprobado rendimiento 
por “no haber respondido a una 
oferta de mejoras económicas en 
su tarea” .
•  QUIMICA RHODIA. Capitales 

franceses. Jorge Hoffman, ele
mento de la embajada americana 
y del centro de preparación de 
amarillos llamados IUES está en 
la empresa como jefe de perso
nal. Protagonizó junto con otros 
la conocida asonada contra los 
trabajadores de los talleres El Ma
go cuando se encontraban en con
victo, ocupando el local de 18 de 
Julio. Hace un tiempo que está en 
Rhodia. Ahora, al calorcito de la 
situación, envía al seguro de pa
ro a 12 trabajadores por “ razones 
económicas” .
•  MEJORAL-WINTHROP. Capi

tales americanos. Una de .as
más grandes empresas del ramo. 
Deja cesante, sin indemnización, a 
una funcionaría, adjudicándole 
“ notoria ma’a conducta” y ampa
rándose en el decreto de, 4 de bulo.

BEBIDA

“LA FEDERACION NO 
SERA DOBLEGADA”

“ Ahora muestran su 
verdadero rostro: ¡están 
envalentonados! Arras
trándose como reptiles 
acechan los sindicatos. 
De pronto golpean y es
peran confiados la res
puesta que creen, no so 
vendrá. Suspenden y des 
piden a los más auda
ces; maltratan y humi
llan a los que de una u 
otra forma se niegan a 
agachar la cabeza. Este 
es su verdadero “ pro
grama de soluciones” 
que elaboran y escupen 
desde los bufetes de los 
directorios para nues
tra clase. Es por lo que 
soñaron y esperaron du
rante años. Este es el

presente de nuestro mo
vimiento sindical. Este 
es el presente de los sin 
dicatos clasistas como 
la Federación de Obre
ros y Empleados de la 
Bebida” , dicen a “ COM
PAÑERO” , trabajadores 
del gremio.

Para las empresas de 
la bebida, las sanciones 
arbitrarias están a la 
orden del día. En Chush 
suspenden 15 días un 

delegado por pegar en la 
cartelera sindical cuán
tos días se puede vivir 
con los sueldos de la em 
presa. En Cervecerías 
del Uruguay suspenden 

a otro por llegar 10 mi-

ñutos tarde del almuer
zo. En Norteña sancio
nan también a un diri
gente de la Federación, 
pero esta vez sin dar 
ninguna explicación. En 
Montevideo Refrescos 
S. A. destituyen a otro 
directivo de la misma 
manera. Estos hechos 
son sólo algunos ajem- 
plos de lo que es cotidia 
no en todas las empre
sas.

Pon fin, el colmo, son 
apresados docenas de 
compañeros trabajado
res. Los últimos: CAR
LOS GARCIA, Secreta
rio General del Sindica
to, obrero de talleres d•

la cervecería. HUGO 
PALOMEQUE delegado 
sindical de Coca-Cola. 
Las razones se descono
cen y el paradero de Car 
los García también.

Hablando con un com 
pañero del sindicato nos 
cuenta que “en las fá 
bricas cunde la indig
nación” ; “ esto ya es de
masiado” . “En las fábri 
cas rechinan los dientes 
de los compañeros de 
rabia”. “No se olviden 
que la Federación no fue 
doblegada ni lo será aho 
ra.” “Ponga que el si
lencio de hoy puede 
ser el preludio de la tor 
menta de mañana”.

DE “ ACCION”

ron. Tal es así que al
cierre del diario, adeu
daba a su personal los 
meses de mayo y junio, 
que todavía está pa
gando en cuotas. Manda 
a casi la totalidad de 
su personal al seguro 
de paro y los condena 
al hambre irremisible
mente. AI mismo tiem

po entra a funcionar 
“Editorial Acción S. A.” , 
colateral de la anterior, 
y a reclutar personal 
adicto amarillo, con un 
régimen menor de pa
gos y con una mayor 
cantidad de horas dia
rias de trabajo.

Esta es la obra de ios 
grandes “demócratas’’.

“DOCTOR, N O  RECETE ESTO :”
Carteles que dicen: 

Doctor, no recete los 
medicamentos de los 
laboratorios Gramon 
(Artrilona, Talipec- 
tin ); Q. Argenta (Quo- 
tal, Jatamansin); Q

Rhodia (Fenergan,
Largacti’ ) ; Mejorfal - 
Winthrop (Usuprel, 
Commel, Becerol, Wis- 
trol), se pueden ver en 
las paredes de las mu- 
tualistas.

S E ORGANIZAN 
LOS DESPEDIDOS

COMPAÑEROS despedidos de distintos gremios 
—textiles, metalúrgicos, gráficos, fleteros, ferro

viarios, de la prensa, de la radioelectricidad— es
tán volcando su esfuerzo para agrupar a todos los 
trabajadores despedidos en una mesa coordinadora, 
con la finalidad de organizar la solidaridad y la 
resistencia unida contra la revancha de los pa
trones.

Como es sabido, se ha'lormado también una co
misión de personalidades universitarias y se cuen
ta con el apoyo activo de numerosos sindicatos pa
ra promover iniciativas solidarias con los despe
didos.

JORNADA DE SOLIDARIDAD

Liceos y facultades extendieron su mano a los 
trabajadores despedidos. En sus propios centros de 
estudio, en los barrios, la muchachada juntó comi
da y plata, y dejó el volante de denuncia y el tes
timonio de una juventud solidaria.

SUPERM ERCADOS
EL BARRIO SE SOLIDARIZA CON LOS 

TRABAJADORES

LAS patronales de los supermercados Chip, Disco, 
Dumbo y Minl Max continúan su revancha 

contra los trabajadores.
Primero despidieron a más de cien dirigentes y 

activistas sindicales. Inmediatamente después vio
lan y pisotean los frutos de la lucha sindical; no se 
pagan horas extras, maltratan al personal, recar
gan a los menores con trabajos pesados. “Los res
ponsables de todo esto —denunció a COMPAÑERO 
uno de los trabajadores despedidos— son los seño
res Cardoso, Vejo Rodríguez, Butler, Barsamián, 
Cassarino, Lalane, Radío y algunos más. Estos son 
los personajes que encabezan el trust de los super
mercados, verdadero monopolio que se enfrenta 
al público bajo formas diferentes”.

“De acuerdo con la ley sindical promulgada por 
el gobierno —sigue diciendo— en los supermercados 
ya no se pueden formar más sindicatos, porque la 
casi totalidad del personal tiene menos de 25 años 
y pocos llegan a durar cinco años en él, porque la 

empresa siempre despide al personal antes de ese 
piazo”.

Junto al resto de los gremios afectados por la 
revancha patronal, están participando en la mesa 
coordinadora de trabajodores despedidos. Ya se han 
puesto a funcionar además, varios comités barría'es 
de solidaridad en la zona de los supermercados.
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La clausura del instituto Horma!

No quieren nuevos
K  CONAE, raeTg&río de llevar «delante la política educacional que se impulsa desde arriba, 

fea decretado la clausura del Instituto Normal d e Magisterio. La clausura es por tiempo indetermi
nado, los plazos de apertura se estirarían basta 11 nes del año 1074.

Nos Interesaba conocer la opinión de la gen te de nuestro pueblo. Interrogamos entonces a per
sonas que son conocidas en nuestra ciudad, que en buena medida representan el latir popular. Tam 
bién entrevistamos a compañeros que representa ban a la AEMM, la Asociación de Estudiantes Ma
gisteriales de Montevideo. Obreros, estudiantes, educadores, personajes populares lo respondieron 
así a COMPAÑERO a la pregunta que le hicimos.

“Ha sido clausurado el Instituto de Magisterio. S« insiste en decir que por lo ásenos hasta di
ciembre de 1974. Esto significa que en nuestro l 'r  uguay por más de un año no habrá nuevos maestree. 
iQué opina de esto?

ROSA LUNA

CU nombre solo es unt 
® carta, podríamos de
decir mística de presen
tación. El Carnaval, de
cadente ya como tantas 
otras cosas nuestras, 
guarda sus contorsiones 
f  su risa como un letre- 
ro luminoso de tlempoc 
mejores.

Su nombre —que rx. 
es seudónimo artístico— 
es todo un símbolo. Au

téntica del pueblo, de su 
Palermo, nació y dió sus 
primeros pasos en el 
conventillo del Medie 
Mundo. Morenada, Fan
tasía Negra, Añoranzas 
Negras la tuvieron bai
lando incansablemente 
como así nosotros en 
nuestras retinas. Hasta 
ella, mujer representati
va de nuestro pueblo, 
llegó COMPAÑERO.

“Yo de cuestiones po
líticas entiendo m uy. 
poco sabes —nos co
menzó diciendo— . Lo 
que sí puedo decir es de 
mi temor a que los ni
ños vean comprometida 
su enseñansa. Mi deseo 
es —estoy segura es de 
todo el pueblo—  que to
dos los niños tengan 
maestros capacitados y 
no surjan problemas en 
su instrucción. Tam
bién, sabes, pienso en 
mis hermanos y sobri
nos”

CARLOS SOLE
Conocida figura radial, de amplia trayectoria 

en las transmisiones de fútbol lleva en su vos un 
sinnúmero de emociones que el pueblo recoge ante 
cada partido del tradicional deporte. Hasta el lle
gó COMPAÑERO.

“En primer término debo afirmarles con sin
ceridad que desconozco las causas que originaron 
la mencionada medida. Dicho desconocimiento me 
inhabilita, en cierta forma, a verter una opinión 
al respecto. Lo que sí no puedo dejar de expresar 
—y esto como una perocupación constante que debe 
estar en todo ser humano—  es la necesidad de qne 
las escuelas sean para todos los niños la arcilla 
moldeadora de los hombres del mañana. De ahí 
mi deseo de que cada niño pueda eontar eon ti 
maestro calificado nmt le brinda la enseñansa ne
cesaria".

CARLOS MOLINA
Cantor y payador recoge y lleva en su voz ios 

anhelos del pueblo. Pueblo al que está fundido con 
su compromiso militante. De ahi, por ejemplo, su 
presencia activa mi las Jomadas del Cerro cuando 
la huelga de la carne.

Es un viejo amigo de COMPAÑERO. Lo con
sultamos y nos dijo:

LA POSICION DE LA AEMM
“No podemos comprometer la hospitalidad 

que a través de sus páginas nos brinda COM
PAÑERO. Porque esta clausura del Instituto 
Normal es la aplicación de una política general. 
Analizándola se podría entender mejor esta nue
va arbitrariedad”.

Así nos comienza diciendo una delegación que 
nos hace llegar las posiciones de AEMM, la Aso
ciación de Estudiante# de Magisterio de Monte
video.

Está claro que es nn atropello más a la en
señanza del pueblo. Desde el año 1967 nuestra 
Asociación viene agitando la consigna de “no se
remos maestros al servicio del privilegio, sere
mos maestros al servicio del pueblo”. Y  esto mo
lesta a) CONAE y a todos los que están intere
sados en que la enseñanza se vuelva domestica
ción délos niños. Y  para eso quiere primero con
seguir inestros dóciles, que no se preocupen por 
las causas que hacen que las esencias no alcan
cen, que los presupuestos sean proporcional
mente cada vez menores. En fin, maestros que 
sirvan al privilegio. Eso quisieran. Como no lo 
pueden conseguir nos cierran el Instituto. Sobran 
maestros, dice Etcbeverry Bógglo miembro del

CONAE”.
¿Qué había venido pasando en ¡os últimos

días?
Bien, el 24 de agosto nos reunimos para tra

tar lo relacionado a las becas. Por ello se san
ciona a cuatro clases, y el 27 se prohíbe a esos 
sancionados rendir exámenes. De 400 que tenía
mos que rendir examen sólo dos carneros io ha
cen. El resto decimos “todos o ninguno”.

Los estudiantes exigimos a la directora, Olga 
Pintos de Tognola y a la Sub Directora, Enrique
ta Martins nueva fecha de examen. Se nos nie
ga y clausuran el Instituto.

Vale la pena saber que la sub-directora, ami
ga de Etcbeverry, se salteó cargos y de directora 
de escuela común boy está de Sub-Directora del 
Instituto.

El 28 el CONAE decide habilitar la prosecu
ción de cursos en el Interior para los “ verdade
ros estudiantes” . Como todos nos consideramos 
tales, todos nos apuntamos para ello. Y  ahora »e 
ve bien de que se trataba esa farsa. Porque re
sulta que no hay lugar para todos.

Nosotros seguiremos nuestra lucha. Y segui
remos junto al pueblo y eontrs el privilegio.

maestros
“Digo que esto as coherente eon la línea anOt 

popular y anticultural. La falta de cultura es, juay 
lamente, el “ caldo de cultivó” ul cual se afenaw 
lee gobiernos dictatoriales y  antipopulares”. J

REYNA REYES
Es una distinguida y 

«Ana exisoeui upioouoo 
ep uaovq upioiaaXujt 
ella una representante 
genuina del magisterio 
nacional.

Ha publicado ensayos 
como su conocido libro 
“Para qué futuro edu
camos” que hacen que 
su opinión, en este mo
mento crucial, tenga 
una Importancia tras
cendental como compe
tente. Recabamos sv 
opinión y nos contestó:

“ La acción educativ: 
en un mayor número di 
integrantes de la socie
dad ee realiza funda

mentalmente en lee peÉ 
meros niveles de la M  
señunza. Es en estos M  
veles donde lu cultosa 
de nuestro país está a *  
tualmente herida y búa 
ta para dar autentid 
dad a lo afirmado h 
que supone el cierre de 
Instituto Normal di 
Montevideo. Ser maea 
tro exige un vasto « •  
nocimiento especifica 
en muy distintas disck 
plinas. La columna d| 
jóvenes preparados 4 
con vocación magistef 
rial ven detenida a» 
marcha y esta deten* 
ción tiene repercusiones 
que no alcanzamos | 
-osuoa sns ua jejqqaaj 
ruencias futuras”.

PABLO HERNANDEZ JARA
Es uno de los tantos desplazados de la aocM< 

dad. “Monstruo de Shangrilá”, lo bautizó la preñad 
que dice que es “grande”. La tortura convirtió a  
un hombre en el “monstruo”. Así se consiguen m »é  
chas declaraciones y so llevan adelante “ lntellgea* 
tes pesquisas”. -

COMPAÑERO lo encontró y quiso saber su opV» 
nión.

“Esto de lu clausura está muy mal —nos dljo-o 
lo que vienen haciendo para el rico es bueno pera 
para el obrero malo. Ahora no se puede comprad 
pan, azúcar, leche. Yo hace tres meses que estoj) 
sin trabajo. Cuando me puse a trabajar en la quia« 
ta tuve que dejar; me caí tres veces. Aparte qnd 
no puedo hacer trabajos pesados porque estoy mqp

chador del mor imienta 
obrero.

Así nos respondió:
“Hay quienes se creed 

que eon prepotencia sq 
puede arreglar el pala, 
Nuestros hijos necesita» 
escuelas y maestro^ 
Ahora cierran el Instb* 
tuto. También han ce« 
rrado fuentes de traba» 
jo. Y  en otros lados lo# 
patrones han dejado C 
gente en la calle. Poq 
luchar, por ser 
Lo mismo pasa 
muchachos del Magia» 
terio. Yo, como obrera» 
estoy orgulloso de qué 
haya estudiantes qué 
tampoco se dejen tte*-' 
mar".

digno» 
con loé

mal de los riñones” .

CARLOS ALCAIDE

Dirigente del Sindica
to de Artes Gráficas, re
cientemente despedido 
de Seusa, la empresa 
que edita La Mañana y 
El Diario, desde hace 
años comprometido lu-

LO QUE ESTA PASANDO EN LA ENSEÑANZA
Destitución de profesores, clausuras de instituto» de enseñanza, suspensión de 

estudiantes con la prohibición de reanudar sus estudios en 2 años, clases sin profeso
res, son ya uua característica más de nuestro "estilo de vida”. No es por casualidad 
que se clausuren los centros de estudio» a los que tienen acceso las clases popula
res, mientras que los hijos de los que disponen estas clausuras continúan tranquila
mente en sus caros colegios, con sus caros libros, sus caras carreras que mañana 
le* van a servir para fundamentar sns nuevas leyes de enseñanza, de seguridad, de 
reglamentación sindical, ete. Mientras tanto a la dase trabajadora se la aleja cada 
vez más de sn posibilidad de cultura. r

U CE O  11 A
Es clusurado por 72 lio 

ras. Se expulsan 2 estu
diantes, se suspenden 3o 
y se separa de sus cargos 
a 11 adscrlptos acusándo
los de participar en los su 
•esos del 30 de agosto 
«uando en realidad en su 
mayoría no se encontra
ban ese cha en el liceo. 
*Por qué son estos lo» 
elegidos, entonces? ¿Cómo 
loe selecciona? La selec- 
«Mé> ya estaba hecha. La

directora loe elige de una 
lista que posee con los 
nombres de militantes gre
miales de todos los turnos. 
UCEO 17 B 

Se suspenden 11 alian- 
nos ‘ por actividad gre
mial” . la »  estudiantes re 
reúnen en asamblea para 
discutir cata medida, y el 
director Félix Mendía, 
obediente a la Ley de En
señanza (fruto de la fe
cunda y frondosa inteli
gencia de Julio M. Sangul-

netU clausura los cursos 
por tiempo indeterminado 
Luego de la clausura, apa
recieron grupos armado* 
alrededor del Uceo.
LICEO 26

Se suspenden las clases 
el día 30 de agosto en to
dos los turnos. El 31 ai 
acudir nuevamente ios 
cursos de preparatorio* 
son suspendidos un di» 
más sin mediar expUca 
e.ión alguna. Los alumno* 
del liceo, ante esto, deci

den no entrar a clase. La 
directora (militar retira
da can grado de Coronel, 
■** química dej Arsenal de 
Guerra, cumpliendo con la 
>-ey de Educación llama s 
las fuerzas del “orden” y 
-dicen los alumnos— en
trega una lista de nom
bres de estudiantes, al
gunos de los cuales ma 
detenidos.
INSTITUTO NORMAL

Ce clausuran sus clase* 
hasta diciembre de 1974. 
impidiendo a sus alumnos 
terminar su carrera y 
oartándole, por lo tanto 
sus posibilidades ó* tra 
bajo.
UNIVERSIDAD DtO. 
TRABAJO
ESCUELA DE LA CONS

TRUCCION. —  Se Es
pianta un severo régimen

de vigilancia con portero 
eléctrico y nuevos ads 
criptas e la cabeza de los 
cuales está la Srta. Qul- 
Jano, conocida militante 
activa de la JUP, desgre- 
mlallzada del Zorrilla, hi
ja del eg interventor de 
UTU y actual inspector 
de la núanta, Mortimer 
Quijano.
Pese a estas dificultades, 

el gremio organiza un se 
to para el 25 de Agosto 
donde se canta el Himno 
Nacional y ae cuelga 
la bandera de Libertad o 
Muerte. El Director la 
arranca y son sancionados 
S estudiantes, 3 de lo* 
cuales fueron detenidos.

Las alases fueron sps 
pendidas sin comunicar la 
fecha de finalización é* 
dicha suspensión.

INSTITUTO DE MECA
NICA Y  ELECTROTEC
NIA. — El jueves 30, un 
profesor del 1er. turna 
trabajador de ANCAR 
fue separado de su caM 
go, sin mediar explicad»* 
nes. Inmediatamente le» 
estudiantes de este Cea* 
tro, se sentaron frente ai 
la bedelía en señal de piral 
tertx. GARCELONI, jeta i 
de adscrlptos llamó a la 
policía, cuando esta llegó 
no encontró a nadie.

El viernes 31 fue tuspM» 
dido todo un grupo ( les, 
año técnico de Electrici
dad.. Ante esto, se rea liad 
una asamblea y se retiré 
toda la escuela.
En turno de u  tar

de se sancionan 1 compa
ñero# por “altersr d  as
úre”. •
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SI NO CAM BIA TODO 
NO HAY D ES A R R O LLO

¿Habrá trabajo, salarios decorosos? Cambiando un poquito por aquí 
y otro por allá, ¿se podrá parar la olla cono más facilidad? O los hijos, los 
nietos, las fami'ias enteras, se seguirán yendo de esta tierra, muy rica, a 
Otros países porque "acjuí no se puede Vivir".

"Acá es prácticamente imposible que pueda haber un nuevo impul
so si no se cambia la estructura económica, política y social", nos dice Raúl 
yigorito, Director del Instituto de Economía.

Si algo surge claro de la entrevista que realizó COfAPAÑERO es que 
el esquema económico que, quieren aplicar en el Uruguay es el de la 
"gran «stancia". En él no hay lugar para la industria, para el desarrollo 
económico en favor de la mayoría de la población.

Só'o los propios trabajadores tenemos interés en cambiar ese rum
bo. Sólo nosotros lo podremos torcer. Hacia la liberación definitiva.

A  su juicio, ¿hay salida burguesa 
^ara la crisis burguesa? Es decir, exis
ten posibilidades de desarrollo en núes 
fcro país Jentro de los marcos actuales, 
posibilidades de crecimiento industrial, 
aumento de la producción agropecua
ria, mejoramiento del nivel de vida del 
•salariado, apertura de fuentes de tra
bajo, disminución de la desocupación, 
Me?

No preguntamos sí existen posibili- 
jülades de justicia social dentro del mar 
co capitalista dependiente, lo que es 
bn imposible. Simplemente si es posi
ble que esta economía camine.

— "No se puede decir en economíi 
¡a palabra imposible, pero es práctica- 
inente imposible que pueda haber un 
nuevo impulso de crecimiento y que 
pase como en Brasil. No es viable el 
crecimiento con las estructuras capita
listas actuales.

U N  M O D E LO  
•' F O R A N E O

. "Los brasileros dijeron: vamos a sa
carle al 40% de la pob'ación más po
bre y dárselo a la clase media alta 
que puede consumir autos, etc., que 
movilizan con sus compras la indus
tria y no crean problemas de endeu
damiento externo y abrimos una puer 
^  a la inversión extranjera.

"Con esa redistribución del ingreso 
Se creó un mercado tan grande, mu
cho mayor que el uruguayo, que es 
capaz de movilizar todo el proceso de 
crecimiento.

"En Uruguay somos dos millones y 
medio de habitantes. Una redistribu
ción regresiva, o sea, sacarle a los 
sectores de menos ingresos para dar
le a ciertas clases medias no pro
duce ningún boom industrial y ade
más crea problemas en la balanza de 
pagos (es decir, se produce un déficit 

' al aumentar más las compras al exte
rior que las ventas), porque la indus
tria acá depende toda de la importa
ción de materias primas.

"Las brutales redistribuciones del in
greso en Brasil, en Uruguay crean ten
siones sociales porque los más perju
dicados no están dispuestos a sopor
tar un empobrecimiento tan brusco y 
desmedido. La distribución del ingreso 
por sectores se asemeja a la de Ar
gentina. Y el Cordobazo fue la expre
sión del fracaso de la política de On- 
ganía. Acá lo que se aplica es el mis
mo esquema que buscaron aplicar los 
militares argentinos, de Onganía a La- 
russe. Esto es una copia. Es un mode
lo foráneo.

"El capital extranjero no puede ve
nir a un mercado pequeño, porque no 
les da ganancias suficientes.

LOS C A P IT A L IS T A S  
DECIDEN

"Otra hipótesis con más probabili
dades es que capitales extranjeros o 
nac onales se lancen a explotar los re
cursos naturales semiconocidos, por 
ejemplo, minerales, petróleo, pesca y 
foresta'es. Pero, no son sectores que 
ocupen mucha mano de obra. No crea
rían mayor ocupación ni mayor desa
rrollo que se expandiera en toda la 
población. En el ciclo de charlas de la 
Universidad esto se demuestra proble

"S¡ la industria interna crece, esto 
crea problemas en el balance de pagos, 
porque depende de la importación de 
materias primas. Esa es la industria 
que da trabajo y su desarrollo crea 
complicaciones en el balance comer
cia!.

"Esto se ha venido eliminando con 
éxito desde el 68 para acá: 1) depri
miendo el salario real y el poder ad
quisitivo de las pasividades lo que 
produce la caída de la capacidad de 
compra y por lo tanto la reducción de 
la capacidad industrial y 2) la veda. 
Con una producción física constante, 
la mejor manera de aumentar la ex
portación es rebajar al máximo el con
sumo interno, de carne sobre todo por
que en la lana el consumo del país in
cide apenas en un 10%.

F IN A N C IA R  L A  F U G A  
DE C A P IT A L E S

"Ayudado por la suba de precios in
ternacionales, que es mayor para te 
que exportamos que para lo que im
portamos, se permite navegar en un 
esquema conservador de las estructu
ras económicas.

"Los precios ¡nternacionles permiten 
por un lado una buena rentabilidad 
para la clase alta rural y para la indus-

ma a problema. La explotación fores
tal, por ejemp'o, no da pérdidas, no, 
pero es mucho más rentable, de lejos 
la ganadería, y por qué el capitalista 
habría de cambiar el destino de su ca
pital si le conviene más lo otro.

"Los sectores capitalistas, ¡os que 
tienen la decisión en materia de inver
siones no tienen oportunidades renta
bles. Y es poco atractivo al capital ex
tranjero que va a lugares de amplio 
mercado".

E LIM IN A R  FUENTES DE  
TR ABAJO , R EBAJAR  EL  

S A L A R IO  R E A L
. — ¿Cuáles son los rasgos más ca

racterísticos de la política económica 
que se está aplicando?

— "Congelar la situación, permitir 
que fuguen los capitales —el Estado 
saca lo necesario al privado para pa
gar el presupuesto — , nivel decrecien
te o con tendencia a la baja del sala
rio real y de las pasividades y asegu
rar la rentabilidad a los sectores que 
importan (agro-exportador e industria 
frigorífica) para sanear los problemas 
que acosan a corto plazo, endeuda
miento, externo, etc.

tria frigorífica y por otro financiar, con 
buenos saldos favorables en la balan
za comercial, la fuga de capitales de 
estos sectores. Es decir, mandar al ex
terior las ganancias producidas en ei 
país.

"Se trata de redistribuir de manera 
de mantener la estructura económica. 
Entendiendo por redistribución, el cam 
biar con medidas desde el gobierno te 
que recibe cada sector económico,

"Los sectores dominantes no están 
pensando a un plazo de cincuenta 
años como puede haber sido la mira 
de otras políticas conservadoras de 
otros momentos u otros lugares.

"Conservar lo poco que se tiene, a 
cualquier costo, por eso denominamos 
al período que arranca del 68 "reajus
te conservador".

"Para salir de esto hay que cuestio
nar la estructura económica, política, 
social, etc. Se sacrifica en orden inver
so al interés de las graneles mayorías 
de la población".

U N  L A R G O  PRO CESO
— Este ha sido un proceso vinculado 

•  importantes cambios políticos. . .
— "Acá e| proceso ha durado 10

años. En otros países ha sfdo disfti*- 
to. Depende de las estructuras socio* 
políticas del país que es peculiar.

"El origen está en ei estancamieit* 
to anterior, la inviabilidad del doble 
polo industria - ganadería.

"Desde que se estancó ¡a industria 
hasta el 68, se trató de conservar el 
sistema socio-político. Los grupos pre
sionaban unos sobre otros, las organi* 
zaciones obreras, los capitalistas, y se 
logró, con oscilaciones, por supuesto, 
el mantenimiento del salario real en el 
período.

"Pero eso hizo crisis. Costó el «** 
deudamiento y’ una situación financie
ra y económica insostenible del punto 
de vista de la seguridad de inversión 
para los capitalistas y de los compro* 
misos financieros con ei exterior.

L A  E C O N O M IA  
N O  E S T A L L A  S O L A

"El sistema de diálogo, como podría
mos caracterizar a ese período del 58 
al 68, el sistema de explotación ideo
lógica, digamos, se rompe entonces. 
Irrumpió la cohersión física sustituyen
do al consenso,

"Para conservar la estructura econó
mica, que aseguran las ganancias • 
determinados sectores, se rompe el 
sistema político tradicional.

"Por sí mismo no hubiera exp'ota» 
do. El «¿esequilibrio económico y las 
tensiones sociales, la propia incapaci
dad de cálculo económico para loe 
propios sectores capitalistas, introdujo 
una rajadura en el sistema político"»

— A su juicio, ¿la economía uru
guaya se encamina a un colapso?

— "Ninguna economía explota, es
talla, eso hay que tenerlo bien claro. 
Nunca ningún país ha desaparecido 
por razones económicas. Estalla por 
tensiones sociales. Mientras se manten 
ga la actual correlación de fuerzas, M 
se congela el actual esquema de po
der, esto se puede mantener ¡ndefinW 
damente. Además hay que tener en 
cuenta que la emigración actúa como 
válvula de escape para la desocupa
ción, y los precios internacionales juo« 
gan a favor.

"¿Cuánto puede durar? Depende del 
reagrupamiento de las fuerzas que de
fienden los intereses populares por un 
lado y de las dominantes por otro.

LO  D EC ISIVO  ES LO  
PO LIT IC O  - S O C IA L

"La base económica, crea condicio
nes más o menos favorables para las 
transformaciones, pero no es determi
nante directamente de toda la historia. 
Crea el entorno de determinación. La 
decisivo es lo político social.

"Si se mantienen las cosas, el Uru
guay, def punto de vista económico 
puede con altibajos funcionar asegu
rando la ganancia de determinados 
sectores, con la válvula de escape do 
la emigración. Con la paradoja que esl 
excedente o la plusvalía, se transforma 
en capital en un país extranjero y qu® 
los uruguayos trabajadores van a de
jar la riqueza que crean en otros paí
ses".
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ARGENTINA DESDE EL 25 DE MAYO

Crónica de las
Se habla bastante de la alta política argentina, de las candidaturas matrimonia- 

i I**, de los comicios, de los gobernantes en la Antártida. Foco se sabe de la poláti- 
! ea que se hace en las fábricas, todos los días, donde se refleja la inquietud, la lu

cha 7 la esperanza de un pueblo. Y  es justamente en las fábricas donde boy se 
está forjando el basamento de las futuras luchas que seguramente ha de recorrer 
el pueblo argentino en el duro camino de su liberación definitiva. Allí en las ocu
paciones, paralizaciones, concentraciones y movilizaciones al tiempo que se lucha 

j contra la burocracia sindical se irá avanzando y despejando el camino.

luchas obreras

Esta es la imagen de una ocupación obrera contra la burocracia, una de las 
tantas que se están produciendo en la Argentina. El trabajador del círculo es 

J. C. Bache, asesinado por los burócratas hace pocos días.

j TTN agitado capitulo de 
' luchas sociales pa

rece abrirse en el país 
a partir del 25 de mayo 

5 del 73. Reseñemos he
chos:

' Miércoles 23 de maya 
1200 operarios de la fá 
brica Lodazur toman la 
planta exigiendo el 

i reintegro de delegados 
despedidos.

¡ Jueves 24 de mayo.
! Obreros metalúrgicos 
i toman la fábrica para 

reincorporar una deae- 
I na de delegados de ;pe- 
. didos.
¡ Lunes 28 de mayo. 

Los trabajadores no do
centes ocupan ei edifi- 

¡ ció de la Universidad de 
Buenos Aires.

Desde el 25 las aguas 
i ehreras se agitan aun 
! más. El movimiento co 

bra una amplitud for
midable, que ya no se 

' detiene en los gremios 
tradicionales, los más

[politizados.
El 28 de mayo los tra

bajadores mercantiles 
I ocupan una empresa 

para evitar el cierre.
j Martes 29 de mayo.
: Mientras en Córdoba se 
* prepara el acto conme- 
| morativo del IV  aniver

sario del “ Cordobazo”, 
los obreros de los asti- 

j lleros de El Tigre pro- 
\ ceden a ocuparlos; rei- 
I vindican la vuelta al 
j trabajo de las activistas 
! despedidas. El mismo 
I día, el personal ocupa 
I el A'vear Palace Hotel, 
i El viernes siguiente, 

Otero, Ministro de Tra
bajo, se presenta en los 

: astilleros y hace prome- 
j «as. Los trabajadores si

guen ocupando “hasta 
que las promesas se 

¡ cumplan”.
j Los trabajadores ie l 
1 pan, el mismo día, de- 
, eretan la movilización 

general por aumento de 
«alarios y reducción de 
la jornada laboral.

Mientras en la Dase 
obrera se vive un clima 

: de euforia, los dirigen
tes sindicales se dispo- 

! nen a inaugurar, el 31 de 
¡ i mayo, el Congreso ex- 
¡ traordinario de la CGT 

con de'egaciones prove- 
J nientes de 62 países.

La evolución del mo- 
f ; vimiento obrero descri- 
■ be una espiral ascen- 
j dente. Cada acción 
•¡ obrera cu mina, sucesi- 
j vamente, en triunfos 
■ «indícalas. No existen

1 prácticamente ramas de 
oficios que permanez- 

j can al margen de la 
“primavera” obrera. 

Lunes 4 de junio, 
i Obreros textiles de Par

que Patricios ocupan la

fábrica por la reincor
poración de cesantes.

Martes 5 de jimio. Las 
choferes de la línea de 
microómnibus concre
tan un paro general e 
Instalan una olla sindi
cal. Trabajadores de 
empresas en conflicto 
se acercan y expresan 
su solidaridad con ios 
colectiveros. El mismo 
día, a empresa Alba, en 
Ruta Panamericana, es 
ocupada por su perso
nal.

Viernes 8 de junio. 
Nuevas ocupaciones 
obreras. Es tomado el 
Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecua
ria, y los trabajadores 
del Hospital de Quilmcs 
apelan también al mis
mo método para apoyar 
sus reclamos. Los flete
ros de Crush hacen 
huelga.

Jueves 14 de junio. 
Los estatales de la Se
cretaría de Obras y 
Servicias Públicos, pro
curan la renuncia del 
titular Horacio Zubiri.

Ese mismo dían Juan 
Manuel Abal Medina, 
Secretario Gral. del Mo
vimiento Justicialista, 
solicita el desa'ojo de los 
lugares ocupados. A pe
sar del llamado del go
bierno a desocupar y la 
virtual pena de 6 años 
por usurpación y resis
tencia a la autoridad, 
los co ectiveros de la 
empresa Gral. Roca 
efectivizan una huelga 
general.

El diario Democracia 
y las firmas Tandaner 
y Credilon siguen en po
der de ’ os trabajadores.

La fábrica de cerámi
cas Matarazzo es toma
da por sus operarios. 
"Los matones Inspirados 
por la burocracia inten
taron ocupar el sindica
to por la fuerza —dice 
el semanario El Desca
misado— , un tiempo 
antes los trabajadores lo 
habían reconquistado, y 
esta huelga tenía como 
fin su defensa frente a 
la burocracia de la CGT. 
En el ataque de los ma
tones de la CGT cae 
muerto un trabajador, 
Juan Carlos Bache.

"¿HACIA FALTA QUE 
MURIERA UN COMPA
ÑERO PARA QUE EL 
MINISTRO NOS DIERA 
LA RAZON?” , gritó uno 
de los ocupantes.

Siguen las ocupacio
nes. Los trabajadores 
de la empresa Sasoon 
realizan una huelga de 
brazos caidos contra la 
conducción sindical.

El 20 y 21 de junio 
Juan Perón intenta cal

mar los ánimos encres
pados; insta a voiver al 
orden constitucional. 
Sin embargo es eviden
te que los trabajadores 
no dirigen sus acciones 
contra el gobierno, al 
que consideran suya

Martes 25 de junio. 
Los trabajadores cera
mistas de la zona norte 
ocupan el local sindical 
y exigen la destitución 
de los dirigentes. Los 
operarios de Di Paoio 
Hnos., también en la 
zona norte, cuestionan 
a su comisión interna, 
imponiendo una repre
sentación sindical pro
visoria elegida por 
asamblea general.

Lunes 4 de ju’ io. Ei 
Ingenio Tucumano de 
Concepción es ocupado 
y el gobierno se ve obli
gado a acceder a las de
mandas obreras. Los 
trabajadores de la cons
trucción de Zarate des
plazan a las discípulos 
de la Unión Obrera de 
la Construcción insta
lando una nueva direc
ción. La elección arroja 
resu'tados contunden
tes: 1730 a 117.

Las empresas Bagiey, 
General Electric, Miluz, 
Corni y Citoplas son to
madas por los operarios. 
Los obreros de la fábri
ca de pastas Tampieri, 
arrastran a la población 
activa de San Francis
co a una hue’ ga masiva 
que culmina con choque 
entre po'icías y mani
festantes. Las deman
das gremiales son satis
fechas.

Los obreros de la Fiat 
Concord —informa el 
diario El Mundo del 30 
de agosto—  tomaron la 
planta para exigir que 
el gobierno reconozca 
su afiliación al sindica
to de mecánicos y au
tomotores (SMATA cor
dobés). Con anteriori
dad a la intervención de 

este sindicato, a fines de 
1971, los trabajadores de 
la Fiat estaban organi
zados en el Sitrac Sí- 
tram. Una vez despedi
dos los dirigentes y ac
tivistas y disueltos estos 
sindicatos, puntales de 
los “Cordobazos” , el go
bierno de Lanusse de

creta su encuadramiento 
en la Unión Obrera Me
talúrgica, baluarte de la 
CGT nacional encabe
zada por Rucci.

En noviembre del 72, 
ios obreros deciden por 
abrumadora mayoría la 
integración a SMATA. 
No pudieron concretar 
la integración por la 
presión ejercida desde 
la UOM por medio de 
matones fuertemente

armados. El 28 de mayo 
y el 1? de junio de este 
año se efectuaron asam
bleas masivas que des
tituyeron a las comisio
nes provisorias impues
tas por la UOM.

“La necesidad de tra
bajo de los cesanteados 
—afirma un viejo diri

gente despedido en 
1971— no puede resol
verse con la simple pro
mesa de un ministre 
Estuvimos a la cabeza 
de las luchas contra .a 
dictadura y hoy somos 
unos parias”.

Cada movimiento de 
huelga culmina con el

ascenso de nuevos diri
gentes. “La conquista 
de direcciones novatas y  
la caída de hombres con 
varios lustros en el mo
vimiento sindical es el 
rasgo más temible del 
proceso abierto el 25 de 
mayo” comentá la pren
sa burguesa.

La juventud peronista 
en eí estadio de Atlanta

El 22 de agosto en ocasión del aniver ario de la matanza de Trelew se 
realizó, en el estadio de Aflama, una trascendente concentración citada 
por la Juventud Peronista. Se reunieron alrededor de 64.000 personas. 
“Tenemos que lograr que la clase trabajadora conduzca el Movimiento,, 
dijo Firmenich, quien habló en representación de la conducióu nacional 
de los Montoneros. Estractamos fragmentos de su discurso:

“ ¿Cuál es la revolución que que
remos hacer? Queremos una revolu
ción que debe ser necesariamente 
continental, por eso queremos una 
revolución que debe ser necesariamen
te conducida por la clase trabajadora 
organizada” .

“El punto en cuestión es que toda
vía la clase trabajadora no está or
ganizada y representada, y por lo tan 
to no tiene la batuta. No nos enga
ñemos, porque si no, vamos a enca
rar mal el accionar; que tenga la ba
tuta es nuestro objetivo” .

“La candidatura vice presidencial 
(Isabel Martínez) a nosotros un po
co nos desconcierta. Como candida
tura del movimiento, pensamos que 
no era lo más representativo de es
tos 18 años de lucha...” .

“La estructura de JP, al igual que 
la estructura del Partido Justicialis
ta, la debemos utilizar para organi
zar los barrios, manzana por manza
na, porque esto tiene un valor estra
tégico, porque el día que intenten 
otro zarpazo nos tienen que encon
trar en todos los barrios organizados 
y pertrechados para resistir ahí” .

(Se canta “a la lata al latero, las 
casas peronistas son fortines monto
neros” ) .

"Efectivamente, esa es la retaguar
dia de un ejército popular. Esta es la 
función entonces que debemos enca

rar” .
"Pero el eje y uno de nuestros dé

ficits respecto a la burocracia, pasa 
por la clase trabajadora, pasa por la 
estructura sindical. . .  Hoy tenemos 
acá... habrá 50.000 compañeros, 
cuántos miles de estos compañeros 
son trabajadores que no están mili
tando organizadamente en el frente 
sindical! En la etapa anterior, mili
tar, el frente sindical presentaba se
rias dificultades, porque allí debíamos 
enfrentar una trenza de tres tientos, 
diríamos: una era la burocracia, otra 
era la dictadura y otra la patronal” .

" . . .  tenemos que volcar el máximo 
esfuerzo en la organización de nues
tra estructura sindical; hay que for
talecer la Juventud Trabajadora Pe
ronista! ...Tenemos que fortalecer 
la JTP (Juventud Trabajadora Pe
ronista) para ganar ’a conducción 
política de toda la CGT".

“Bueno, Compañeros: A grandes 
rasgos, esto es lo que les queríamos 
decir. Podríamos profundizar muchos 
de estos puntos, pero no es la hora 
ni el lugar para hacerlo. Lo impor
tante es que tengamos en claro nues
tra estrategia, la que tenemos que 
desarrollar: una organización integral 
que abarque todos los frentes, con 
organizaciones políticas que las con
duzcan, que puedan desarrollar todos 
los métodos de lucha” .
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Ex - presidiario - patrón, 
paga a los obreros

Patrón compró una máquina para su fábrica en. 
cuatro vióleme». Por reducidor lo procesaron. La 
pasó bien. A l salir volvió a su fábrica. Sigue man
dando y no le paga a los obreros.

SU  nombre* José Pedro Cari- 
boui, “el reducidor”, cono» 
cid® industrial dueño de 

las plantas “Mimosa’ y “Sau
ce”. Fue procesado y liberado, 
tras una corta condena, por una 
estafa millonaria cometida con 
máquinas de la fábrica “Inda- 
gro”? en la cual se hallaban inr 
volucrados efectivos militares 
afectados a la custodia del esta" 
b! acimienta de los cuales como 
es habitual se desconoce la idea" 
tidaáo

Cumplió- su condena en la 
cárcel de San José con todas las 
comodidades que corresponden 
K una persona “de su categoría”. 
Se le permitió pintar la celda, 
disponer de un televisor, recibir 
comida elaborada en el mejor

hotel de la ciudad, como así re* 
cibir también visitas a deshora, 
etc., etc.

Una vez liberado, este “se
ñor” sigue contando con todas 
sus pertenencias. Vuelve a sus 
actividades “normales”, con su 
fábrica y obreros, a los cuales 
se da el lujo de seguir explotan
do descaradamente, como ellos 
mismos lo aestiguan en la de
nuncia que nos hicieron llegar 
(ver pág. 2).

-José Caríboni no ha necesita
do “reahabilitarse \ Tanto an
tes como después de su encierro 
es para la sociedad un “señor 
respetable” que no tiene difi
cultades económicas, sociales -ni 
morales.

Ex - presidiario - obreros 
nadie le da trabajo

Trabajador de la construcción. Lo procesaron por 
hurto. Dos años de cárcel. A l salir nadie le di© tra
bajo. MNo le tenían confianza’*, los patrones.. De
sesperado, se ahorcó.

LAS iniciales de su nombre 
son R.W.S.M. Terminó en 
marzo de cumplir la con

dena de dos años por hurto, en 
las peores condiciones infrahu
manas que se viven en la cárcel 
de Miguelete.

Obrero de la construcción 
sin otras pertenencias que sil. 
brazos para trabajar, surgió de 
su propia desesperación por 
subsistir con su familia, la nece
sidad de hurtar. Aquí la ley se 
aplicó rígida © inexorablemen" 
te; fue procesado y cumplió una 
condena de dos años entre lar 
ratas. Mas la condena no íer" 
minó.

AI obtener su libertad y tra" 
tar de “reintegrarse a la socie
dad” vió que su libertad era fic

ticia; todas las puertas se le ce
rraron. Cuando trató día tras 
día de conseguir trabajo, de 
ofrecer sus brazos, la respuesta 
fue, inevitablemente; NO.

Sin ninguna perspectiva de 
“reintegrarse a la sociedad” y 
vivir “honradamente” según la 
legalidad que nos rige, tomó la 
trágica determinación de qui
tarse la vida.

El jueves 250, por la tarde, 
cuando su esposa, I.N.B.S., ma
dre de dos niños, un varón de 
tres años y una niña de 27 me
ses, salió para conseguir un po
co de comida, se anudó una 
cuerda al cuello y en un instan
te un salto lo llevó a la muerte. 
Beió una nota en la que decía. 
“^7. . . perdóname por lo que 
h ice” »

Sí, señor, hay clases sociales
¿Por qué José Carilbom tuvo paredes limpias 

y buena comida en la cárcel y al salir sigue su btae- 
im vida?

¿Por qué R. W . S. M. cumplió la condena en
tre ¡ratas y al salir no tuvo destino?

Re. W . Se. M. sólo tenía sus brazos para traba
jar, era un obrero.

«I. Po C. era patrón. Tenía otra cosa; capital, 
una fábrica y máquinas.

Son dos hombres distintos. Lino trabaja todo 
cá día y gama su salario. El otro manda, ordena a 
otros @1 trabajo y se enriquece. Es de los de arriba»

Los José Caríboni se esfuerzan en explicamos 
y hasta inculcamos por la fuerza que no hay cla
ses sociales» Sí, dicen, hay gente distintas, pero her

manas, no enemigas, hermanas en la orientalidad. 
“ Siempre habrá ricos y pobres, agregan, porque 
no todos son igualmente inteligentes” .

Pero no pueden tapar los hechos. Esta desi
gualdad que la fría realidad de la crónica no» mues
tra»

Acá se trata de dueños de capital y dueños de 
sus brazos, y ahí está la razón de la diferencia de 
clases.

Y hasta que eso no se cambie no habrá igual
dad.

Por es© decimos que la orientalidad sólo la 
pueden realizar los trabajadores. .Sólo ello», que 
hacen la riqueza del país con su trabajo pueden 
construir un futuro venturoso para todos.

La humanidad cora m  trabajo- dejó atrás, en adíenos, la caverna que le abrigara, diese»* 
)>i:í.ó el fuego, derrotó las fieras, domó la naturaleza, alzó la civilización. Todo lo hizo el 
esfuerzo valioso del trabajo»
Poco, /malvados'», una minoría traidora y ladrona se ha venino aprovechando del trabajo 
de loe roas. Ha robad® y engañado. Parásita, •— ¡zánganos!—  de la labor .de los siempre 
desp)asados y explotados a través del tiempo» Esclavos del patrón, siervos de la gleba, car* 
rae que suda al píe de la máquina. Han pasad© los siglos, signados por la lucha de los 
pobres contra los ricos.
i 'Lo es la lucha de clases. 3Ei motor de la historia, litara esta niña easii no han pasado los 
tiempos. No sabemos cómo se llama, ni quiénes son sus padre.
Marginados, arrojados al camino o al cante griL, juntando basura. Para ellos, para ella, 
el palacio de la civilización estaá vedado. 'Las puertas no muéstrala nú una rendija por lí*
cual entrar»
Después dirán, en ra prensa ( ¡ra za  de mentirosos!); que so» “inadaptados”, “peligrosos 
sociales”. Poco les importara los motivos, las causas» Ocultarán esta foto, o la u tilia a rá n  

paua c&mpañasjde caridad adornadas con partidos de bridge o rtunmy canasta.
Con nuestra lucha haremos, junto a tí y para tí, un mundo mejor».
Tendrá oí. Mea, k  justicia., k  fraternidad»
Mo ¡o dudes, Por eso, desde ya lucharnos»


