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Nota de la Redacción: 
Restricciones a la prensa
I Hemos recibido una carta de un trabajador 
de Juan Lacaze. Las conocidas restricciones a la 
prensa impiden su publicación.

El j rovos 
n o s  i lm n w o  

t e i  r o m m i u t l o s r
EN nuestro último número hicimos referencia al 
"  remate de joyas realizaro en el Zafiro Room del 
Victoria Plaza Hotel. “Joyas millonarias para las 
mujeres de los burgueses”; “una pulsera cuesta lo 
mismo que 600 pantalones”, titulamos entonces.

El jueves a través de una llamada telefónica 
un señor que se identificó como perteneciente a 
Remates Wolff manifestó su deseo de hablar con 
nuestro director para “hacer algunas precisiones”.

En la Imposibilidad de hablar en ese momen
to con el compañero Duarte o con el Secretario 
de Redacción manifestó su intención de volver a 
llamarnos “para aclarar las cosas”.

Nuestro horario continúa siendo el mismo. El 
mismo también, el número telefónico de la redac
ción.

f l é M U S U f O S

y prohibiciones
Por considerar el gobierno que “ha ejercita

do actos suceptib'es, por su naturaleza de exponer 
a la república al peligro de una guerra o 1 sufrir 
represalias” ha sido clausurado por dos meses El 
Popular. Por idénticas causas ha sido c'ausurado 
por tres ediciones el semanario Respuesta.

El domingo, a las 19 horas se dió a conocer 
el decreto por el cual se prohibía la realización de 
la Procesión de Corpus Cristhi —celebración de la 
Iglesia Católica— que debería haberse realizado a 
las 17 del mismo dia.

es quien 
escribir

¡c u n m p o  f  o *

La Cantábrica, 
y Pitingo, usan

Alteza, Dos Amigos, Granja Alba 
"vinagre" do querosene y aguarrás

Señora, TENGA CUIDADO. Cuando vaya a com
prar pides, morrones, ajíes, mostaza, TENGA CUI
DADO. Posiblemente esté comprando pieles o mo. 
rrones envasados en querosene y aguarrás. Para be
neficio de algunas fábricas y con la complicidad de 
Bromatología.

gON las fábricas La Cantábrica, 
Alteza, Dos Amigos, Granja 

Alba y Pitingo, elaboradoras de 
productos envasados, que para 
aumentar sus ganancias utilizan 
en cambio del vinagre o incluso 
del ácido acético, el sustituto ad_ 
mitido un producto hecho a ba
se de aguarrás y querosene.

Enterada Bromatología, prohi
bió, bueno fuera, seguir utilizan
do dicho producto, pero admi. 
tiendo un plazo de 90 días para 
‘liquidar el stock”. Esto significa 
que a sah;°ndas de Bromatología

y para evitar pérdidas se vende 
este veneno sin tomar en cuenta 
las consecuencias que puede su
frir el pueblo.

Cuando se cumpla el plazo de 
90 días, los fabricantes tendrán 
sus bolsillos a salvo.

También los pequeños comer
ciantes se perjudican, ya que des
conociendo la mala calidad del 
producto lo compran y se clavan 
con él.

El fabricante de este “vinagre”, 
es un tal Slavdko Badel, un grin. 
go'"que tiene la fábrica en Ruta 1.

a pocos kilómetros de la ciudad 
de Libertad. Es famoso en la zo
na, el insoportable y malsano 
olor que existe en las inmedia
ciones de la fábrica, producido 
por los residuos de los líquidos 
utilizados, que este señor tirab» 
en la zanja de la ruta.

En esta misma fábrica hace al
gunos meses murió intoxicado T i. 
to Borges, un obrero de 31 auos 
a causa de las emanaciones de 
gases de dichos productos. La 
fábrica es claro, no estaba en 
condiciones reglamentarias, esto 
trabajador, recibía la cantidad de 
leche necesaria.

Así son los burgueses. Unos fa
brican veneno, oíros lo usan pa
ra envasar alimentos. Así son lo3 
de arriba, se tapan sus porque
rías y se amen como enredaderas 
rastreras. El pueblo sufre las con. 
secuencas.

PO R  FALTA  DE RECURSOS  
R A R A  EOS H OSPITALES  

A G O N  TEA UN  IR A  RAJAD O R
AGUSTIN CESAR NICOLETI e¿ un 
"  vecino de la ciudad de La Paz, 
funcionario del Hospital Saint Bois, 
está internado en el Pasteur, al bor
de de la muerte.

Para su tratamiento resultaba 
fundamental una coronariografía, 
pero el aparato, que se encuentra 
en el Hospital de Clínicas se halla 
roto. Catorce millones de pesos es 
el precio de la reparación.

La esposa del enfermo, la Seño
ra Concepción Palma de Nicoleti ha 
pedido por todos los medios se le 
roga dicho estudio en Buenos Aires 
ya que no disponía de recursos pa
ra solventar los gastos.

En el Ministerio de Salud Públi
ca, un tal Vidovich le sugirió que 
fuera al Club de Leones o al Rotary 
ya que ellos tenían rubros para di
chos casos.

Esta denuncia que nos han hecho 
llegar es otra demostración de que 
si, hay clases sociales. Qué están los 
de arriba y estamos los que perte
necemos a los de abajo.

Mientras se proihueven los gran
des proyectos, mientras se gastan 
cientos de millones en campañas de 
propaganda, que insisten con lo del 
hombro, no- hay p’ata para él* Hos
pital de Clínicas, y dejan que la 
vida de un ser humano se extinga.

Para sacar a 
COMPAÑERO 

entre todos
OTRA IDEA
Nos llegan todos 

los días. Y junto con 
las ideas también es
tán viniendo los apor
tes. Los diarios viejos, 
las tapitas de leche. 
También los frutos de 
colectas en los barrios 
o en las fábricas. Aho. 
ra nos dicen de los 
palos de escoba. Los 
pagan a cien pesos ca
ri aunó. Hay que traer 
los para COMPAÑE
RO y seguir al firme 
en la distribución y la 
cobranza. /

^ / S P A C I O  yTENSHOS 
'M UCH O Q.UE

POR e s o  a r r é e l e
LOS PESOS A
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Clausuraron la Universidad

UNIVERSIDAD DK LA REPUBLICA
Sus puertas están cerradas. Efectivos militares ocupan todas sus dependencias. El rector y toda* 
el Consejo Directivo asi como 150 personas entre estudiantes y funcionarios están presos. 
Cuando en 1958 se peleó y conquistó en la calle la ley orgánica, se levantaba una consigna. 
Universidad para el pueblo.
Esa consigna sigue hoy vigente —junto a las banderas de libertad y justicia que levantan lo» 
trabajadores.

Ha  *Kfo intervenida la Universidad de la 
República. Se han suspendido los cursos es 
todas las Facultades y sus locales clausura

dos. La causal que aparentemente, dio ori
gen a estos hechos fue la explosión de una 
bomba de alto poder en la Facultad de In

geniería, causante de la muerte del estudiante da 
dicho centro de estudios Marcos Caridad Jordán. 
[A. ello se sucedieron inmediatamente y en forma 
sincronizada los allanamientos a los locales uni
versitarios. Como es de conocimiento público por 
l a  amplia propaganda desatada, en ellos se encon
traron, dicen, todo tipo de objetos tendientes a la 
alteración del orden, y materiales que atacaban las 
instituciones que hoy rigen nuestros destinos po-' 
Uticos. Jí*

A, más de eso aproximadamente 150 personas 
;se encuentran detenidas en relación con estos su
cesos. Entre ellas, el Rector de la Universidad y 
dos decanos que estaban al frente de cada una de 
das facultades, excepto el Dr. Pérez Pérez, decano 
de la Facultad de Derecho, quien en esos momen
tos se encontraba en. Buenos Aires.

Todos estos hechos, gravísimos en sí, merecen 
«n  análisis que nos permitan, por lo menos, com
prenderlos en el marco en el cual tienen cabida.

La Universidad tradicionalmente ha sido el 
organismo público de enseñanza superior que dota 
a  nuestro país, y del cual emergen, figuras claves 
¡en nuestro acervo cultural y técnico. A más de 
i ello, se ha identificado con los anhelos y luchas 
■del pueblo en las diferentes etapas que éste ha 
atravesado.

Como consecuencia de esto último, innumera
bles han sido las tentativas en cuanto a tratar de 
'‘domesticarla'" para que fuera un instrumento dó
cil al servicio de los más negros intereses de los 
pocos acaudalados y privilegiados dueños del país.

Así, por ejemplo, son millones y millones los 
que se le adeudaron para tratar de asfixiarla eco
nómicamente. Esto como un perjuicio directo a la 
enseñanza y & la atención médica a través, fun
damentalmente, del Hospital de Clínicas.

Se decía que la Universidad estaba dominada 
por una camarilla izquierdista minoritaria que por 
la fuerza no dejaba lugar a la expresión de las su
puestas mayorías, Esa corriente de opinión “mi
noritaria y despótica" participó en la» elecciones 
universitarias recientemente realizadas en todos

los órdenes, logrando una mayoría aplastante T  
en ellas participaron los gremios bajo el control da 
la Corte Electoral.

En estos días iban a proclamarse las nueva» 
autoridades. Ya no será posible.

A partir del 27 de junio se hicieron más noto
rias las tendencias a limitar las expresiones opo
sitoras. La Universidad, justamente, mantenía aún, 
determinada independencia que, por lo visto, n<» 
gozaba del beneplácito del Gobierno.

Los atentados de bandas fascistas a la Uni
versidad se han acrecentado en los últimos tiem
pos. Se ha tratado de inculcar el miedo de toda» 
las formas posibles.

El desprecio hacia la vida de todos aquellos 
que de una forma u otra se expresan luchando jun

to al pueblo es notorio. ¿Cuántos han sido ya lo» 
estudiantes muertos por este oscurantismo insen
sible? ¿Cuántas las vidas tronchadas por alcanza» 
una sociedad mejor, más Justa, más humanitaria?

No quiere ser esta una nota lacrimosa. Nos 
duele sí esta nueva muerte inserta en un panora
ma nebuloso y oscuro.

Fueron clausurados el Instituto Normal (M»* 
gtsterio), el Instituto de Profesores Artigas CIPA), 
y ahora la Universidad.

Es más fácil dominar sobre un pueblo incul
to. Los regímenes despóticos se caracterizan, jus
tamente, por su odio a todo tipo de enseñanza ca
paz de darle elementos para el análisis al pueblo. 
Somos parte del pueblo, y con él. ahora y desda 
siempre, estamos y estaremos.

Hace ocho años los trabajadores de la 
Salud construimos nuestra Federación
* -A S O C . FUNC. DE URUGUAY ESPAÑA 

-A S O C . FUNCIONARIOS CASMU 
-A S O C . FUNCIONARIOS ASOCIACION ESPAÑOLA 
-A S O C . FUNCIONARIOS ESPAÑA MUTUALISTA 
-A S O C . FUNCIONARIOS MUTU ALISTA ISRAELITA 
-U N I O N  DE FUNCIONARIOS DE IMPASA 
-A S O C . FUNCIONARIOS DEL CIRCULO CATOLICO 
-U N I O N  DE TRABAJADORES DE FRATERNIDAD 
-A S O C , PERSONAL DE MEDICA URUGUAYA 
- A S O C . FUNCIONARIOS CIRCOLO NOPOLITANO

-A S O C . FUNCIONARIOS DE UNIVERSAL
-A S O C . FUNCIONARIOS HOSPITAL EVANGELICO
-U N IO N  DE TRABAJADORES DE ASOC. EMPLEADOS CIVILES
-A S O C , FUNCIONARIOS PARTIDO NACIONAL
-A S O C . FUNCIONARIOS CENTRO ASISTENCIA! QUIRURGICO
-  ASOC, FUNCIONARIOS CEMELA
-A S O C . FUNCIONARIOS DE CASA DE GALICIA 
-A S O C . FUNC. CENTRAL MEDICA
— UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE SANATORIOS CLÍNICAS
I Y ANEXOS PRIVADOS

LA  SALUD SERA EL DERECHO DE TODOS Y NO EL PRIVILEGIO DE POCOS

Por eso reafirmamos nuestro sindicato al servicio del pueblo
por eso nos afiliamos para luchar

POR ESO NOS AFILIAMOS A LA 
FEDERACION URUGUAYA DE IA SALUD

COMPAÑERO.



COMPAÑERO entrevista al arquitecto Jorge Duran Matos

Libres, o esclavos 
sin derecho ni dignidad

Por espacio ¡de horas COMPAÑERO dialogó con el arquitecto Jorge 
Duran Matos, dirigente del Movimiento de Acción Nacionalista, inte
grante de Patria Grande, coalición que forma parte del Frente Amplio. 

Importantes aspectos y conceptos de esa charla son los que hemos con- 
densado en esta nota.

PARA comprender cabalmente lo que ha ve
nido ocurriendo en nuestro país tendría
mos que sumergimos necesariamente en 
acontecimientos, algunos de los cuales, 
tuvieron su origen en las postrimerías de 
la última guerra mundial —comienza 

afirmando Durán Matos—. El problema básico 
de nuestro pais, que también es el problema de 
América Latina, es el de la dependencia. Los 
Estados Unidos se han adjudicado la hegemo
nía sobre América Latina que se transformó así 
en coto privado de caza del imperio norteame
ricano.

El dominio imperialista y la dependencia 
de América Latina se refleja en varios planos.

Ahí tenemos por ejemplo la ingerencia mi
litar del imperio sobre Latinoamérica a través 
de becas de instrucción y entrenamiento, pro
visión de armas, ciñiéndose desde luego a los 
"acuerdos” para la defensa del continente fi
jada por el Pentágono. Y de esta forma los 
ejércitos yanquis no tendrán que intervenir más 
en forma directa como lo habían hecho ante
riormente en Guatemala, Sto. Domingo o Cuba. 
Ahora los propios ejércitos latinoamericanos han 
sido adoctrinados y preparados para esa fun
ción. Así como pretendieron los imperialistas 
“vietnamizar” la represión contra ;los pueblos 
del Sudeste Asiático, ahora quieren /"latinoame- 
ricanlzar” la represión a nuestros pueblos.

C. — ¿qué perspectivas ve usted para nues
tro país, o mejor dicho como concibe usted se 
está aplicando esa política?

JJttJVf. — Bueno, los nuevos gobernantes es
tán haciendo su bachillerato. Están aprendien
do a gobernar. Hay constantes marchas y con
tramarchas. Medidas que hoy se toman, ma
ñana se abandonan^'Están aprendiendo a go
bernar. •

Pero es claro que mientras aprenden, el pue
blo debe esperar, y paga las consecuencias de su 
incompetencia que se manifiesta en una serie 
de medidas de carácter antipopular y antina
cional.

Sin embargo, todo esto no es totalmente no
vedoso. En realidad mientras unos aprenden, 
otros, sus maestros, continúan una política de
finida hace años.

Recordemos la política económica auspicia
da por el Fondo Monetario Internacional que 
agravó la ya injusta distribución de la riqueza 
nacional, aumentó las tensiones y las luchas en 
todos sus aspectos y determinó la expansión y 
desarrollo del aparato represivo.

C. — Todo contra el pueblo...
J.D.M. — Claro, frente a la crisis la res

puesta del imperio y su aliada la clase domi
nante en cada país de América Latina no se 
hizo esperar. Con el pretexto de combatir “ideas 
foráneas”, y salvar y mantener “nuestro estilo 
de vida” las oligarquías nativas, histórica y per- 
manentemetne vinculadas a la gran oligarquía 
internacional que dirige el fenómeno imperia
lista, tratan de desarrollar al máximo su polí
tica regresiva.

C. — Usted nos ha hablado de nacionalis
mo ¿cómo se definiría ese concepto, que es lo 
que entiende por tal? i

J.D.M- — El fundamento histórico del na
cionalismo as el florecimiento de la nación, co
mo forma de asociación humana, como marco 
d« referencia de la solidaridad social y política.

Proclamar el nacionalismo es centrarse en la 
“cuestión nacional”. Y ¿cuál es la cuestión na
cional? Para las naciones dominantes, las gran
des potencias, nada hay más importante que la 
imposición indiscriminada y cada vez más ab- 
sorvente de su hegemonía; para los pueblos sub
yugados no puede existir mayor preocupación 
que conquistar su liberación.

Algo similar sucede dentro de cada nación, 
respecto de los objetivos. Para las clases domi
nantes, la oligarquía dueña de la tierra, la gran 
industria, la banca, el gran comercio y la es
peculación, amos de la opinión, dueños de los 
prestigios de la historia, para ellos, los “gloto
nes” de todas las cosas es natural que el na
cionalismo sea sinónimo de la conservación y 
defensa de sus privilegios.

Para el común de la gente, para el pueblo, 
para nosotros, es bandera de rebeldía, esperan
za y lucha redentora. Actualmente la palabra 
nacionalismo, sin adjetivo y dirección no tiene 
sentido en el debate político, por lo menos de 
buena\fe. Existen pues dentro de cada nación 
dos concepciones del nacionalismo: el naciona
lismo burgués y el nacionalismo popular revo
lucionario. Este es el nuestro.

Claro que no nos quedamos en las fronte
ras artificialmente levantadas en América, que 
han craquelado a nuestro pueblos. No, este na
cionalismo popular revolucionario se refiere a 
toda la  nación Latinoamericana. Y es en su 
desarrollo a través de la historia que ese nacio
nalismo revolucionario deriva hacia .un socia
lismo nacional, más allá de la hegemonía de 
bloques y puede alcanzar su etapa de «ocia-

Hamo humanista, que asegure la plenitud hu
mana.

El asunto nos interesa de tal modo, que 
lanzaríamos un abierto desafío, para dar un 
gran debate nacional, que permitiría, ahora sí, 
poner los puntos sobre las íes, sobre el tema.

C. — En esa perspectiva, que opinión le 
merecen los puntos de vista que COMPAÑERO 
ha venido vertiendo sobre la necesidad de avan
zar en la confluencia de esfuerzos capaces de 
•oncretar un Frente Nacional de Resistencia.

J.D.M. — Hay una cosa evidente; los gru
pos o sectores, partidarios de la actual situa
ción presentan un frente homogéneo. Segura
mente entre ellos tendrán disputas, pero exte- 
riormente aparecen como unificados. No pasa 
lo mismo con las fuerzas que se oponen al ac
tual estado de cosas, donde un sectarismo tras
nochado, entre otras cosas, impide la confluen
cia imprescindible y demora innecesariamente 
las soluciones.

C. — ¿Pero hay más?
J.D.M. — Sí, elaro. Se acabó la vieja forma 

4e hacer política. Y  el que no entienda eso no 
entiende lo que ha venido pasando en el país. 
Se acabó la demagogia, se acabó el paterna1 is- 
mo. Y tampoco puede haber lugar para hacer 
política como en los tiempos en que la activi
dad política estaba animada o presidida por 
preocupaciones electorales.

C. — La idea que anima nuestro criterio de 
confluencia hacia la concreción de un FNR es 
que ninguna de las fuerzas hoy presentes está 
en condiciones de suplir esa herramienta que 
entedemos se debe forjar.

J.D.M. - De acuerdo, de acuerdo. Ese Fren
te de Resistencia no lo constituyen ni el Frente 
Amplio ni el Partido Nacional ni ninguna otra 
fuerza popular actuando aisladamente. Pero 
hay que superar el sectarismo, el individualis
mo. Así se podrá luchar por una cosa tan sen
cilla y distorsionada como la democracia. De
mocracia, gobierno del pueblo, por el pueblo. 
Es muy sencillo, muy repetido y sin embargo 
te ha olvidado. Nuestro país y nuestro pueblo 
necesita creer en algo, tener una mística na
cional que las clases dominantes no pueden 
darle.

Ahí tiene usted cifras. Se nos van del país 
miles y miles por año. ¿Porqué? Porque no apa
recen perspectivas. Se va la juventud se van 
los obreros especializados. No hay para ellos ni 
perspectivas, ni trabajo ni libertad.

C. — Ahora bien, usted cree que pese a las 
dificultades que señalaba se puede avanzar tras 
aquella confluencia que hablábamos.

J.D.M. — Esperamos que sí. Esperamos que 
sí. La confluencia de tres, cuatro o cinco grupos 
puede ser un inicio, pero sin olvidar que sólo 
*1 esfuerzo y la conjunción de todos, le dará la 
eficacia deseada.

C. — Usted nos decía que la juventud se va 
del país, hablamos del grueso en números, por
que muchos se quedan; nos decían también que 
nuestro pueblo necesita tener una mistica. . .

J.D.M. -t- Sí. Nuestro país está ante una en
crucijada histórica; o se decide a ser libre del 
imperio, de los monopolios internacionales, de 
los millonarios criollos que se enriquecieron a 
expensas del pueblo, de todos los que le hacen 
el juego, o acepta ser colonia y su pueblo es-\ 
clavo, perdido todos Jos derechos y la dignidad.
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CUANDO ALGUNOS ILICITOS SE PONEN AL DESCUBIERTO 
Y CUNDEN LA MORALINA Y LOS ANGELES CASTIGADORES

BURGUESES **'HONESTOS 
BURGUESES “BESHONESTOS

¥
99

EN medio de una campaña impulsada y ejecutada por las 
Fuerzas Armadas, las investigaciones que desde hace ya 
varias semanas se han reiniciado respecto a la actividad de 
cambios y cambistas, de bancos y banqueros, ha vuelto a 
cobrar notoriedad en los órganos de prensa el tema de la 

“corrupción”.
Vinculados a los grandes ilícitos aparecen “personalidades” de 

los llamados altos círculos financieros y que en algunos casos han 
tenido también encumbrada actividad política en elencos euber* 
namentales.

Personajes hasta ayer homenajeados y elogiados como pione
ros de la libre empresa pasan a convertirse en monarcas de los
grandes negociados.

¿Qué es lo que ocurre para que gente que se presentaba hasta 
ayer como sangre y motor del sistema termine siendo hoy su quiste, 
su herida purulenta? ¿Qué es lo que pasa que los que hasta ayer 
eran benefactores de la sociedad, impulsores del desarrollo, “gente 
que daba trabajo”, hoy sean presentados como ladrones?

Un ladrón es un financista apurado, había dicho Rafael Ba- 
rret. Lo que ocurre es que ha cambiado el efecto y no la causa. Es 
el interés de la ganancia, motor del sistema burgués el que bajo 
condiciones como la crisis económica o la inflación los lleva a 
salir de los marcos legales. La moral burguesa llamemos tradicio
nal funciona bien en las épocas de bonanza. “Honestos comercian
tes”, “emprendedores productores”, “industriales progresistas” 
compiten en explorar mejor el trabajo del pueblo ateniéndose a 
ciertas reglas de juego, sin llegar a excesos, a “ganancias desmedi
das”, invertiendo en actividades reproductivas.

En la medida que la crisis tiene su origen en las estructuras 
socio - económicas, en la concentración monopólica de la tierra, 
de la banca, en el carácter privado del comercio exterior, los pro
blemas de nuestro país y de nuestro pueblo no se resuelven encon
trando burgueses “honestos” que sustituyan a los deshonestos.

Porque la corupción está en la base mi=ma del capitalismo. Un 
sistema basado en la desigualdad, en el afán de lucro individual, 
es en sí mismo corrupto e inmoral.

E l capitalismo, la explotación del hombre por el hombre, ese 
es en definitiva el gran “lícito” económico.

Esto no quiere decir naturalmente que el movimiento popular 
no deba denunciar implacablemente todas las expresiones de co
rrupción “ilícitas”. Como tampoco significa sembrar expectativas 
sobre los afanes moralizadores de tales o cuales fuerzas, escondien
do la esencia misma de los problemas. Los capitales que fugan del

país, por ejemplo, tienen que ver con el cumplimiento de leyes en —— 
una economía de tipo capitalista dependiente. Los capitalistas bus- EFE 
can el beneficio privado. Si la inversión da buenos beneficios en 55  
el agro, invierten allí, como se hizo durante decenas de años. Si 5= 
los mejores beneficios se obtienen en la industria, los capitalistas ==§ 
invierten en la industria. Y  si rinden más en negocios financieros =§ 
o en especulaciones o en dólares en Las Bahamas, los capitales van == 
hacia allí ==

Y la única forma de cambiar eso es cambiando el sistema de ES 
propiedad de manera de poner al servicio del pueblo esos capita- 55 
les. Que dejen de correr tras el lucro y se pongan al servicio de la 55 
sociedad 55

Naturalmente, detrás de esta campaña es fácil advertir el en- S  
frentamiento entre dos formas de dominación, una de las cuales 52 
pretende dar con todo esto una imagen de “moralización” general =§ 
en la cual aquellos sectores deben pagar su cuota. ==

La corrupción, el privilegio, —  decíamos —  está en la base 55 
misma del funcionamiento del sistema. Al estallar la corrupción 5= 
salpica para arriba, lícitos o ilícitos sólo el pueblo puede marcar == 
a los inmorales de todo tipo. =2}

Por eso el pueblo, para luchar mejor, debe confluir en un 5  
gran haz.

En la defensa de su libertad, de sus derechos pisoteados. En la55 
defensa de la soberanía nacional, enfrentando al imperialismo, lu- 55 
chando por las autonomías avasalladas. Para asegurar medidas 55 
efectivas y profundas que permitan sacar al país de su marasmo. =5 
Un gran haz, un Frente Nacional de Resistencia que sea capaz de 55 
llevar la lucha adelante por el pan, por la libertad, por la sobera- =5 
nía nacional y que al mismo tiempo aliente en la decisión de los En
grandes temas la presencia del pueblo y de las masas proletarias. == 

Que permita ir abriendo caminos en el logro de una sociedad SE 
justa y libre. Donde no hay lugar para corrupciones ni corruptores. 55

C M M k fiO  |
Director y Redactor responsable: LEON DUARTE ==

Teléfono: 98 37 67 .  De 10 a 13 horas =5
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DEVALUACIONES: UNA POLITICA REACCIONARIA
L A política de mlnlde valuaciones 

no es otra cosa que la apl'cacíón 
de una maxidevaluación por 
cuotas.

Desde los inicios de la gesta
ción del señor Bordaberry al 23 de oc
tubre último se han realizado 19 deva
luaciones.

Esa po’ítica tenía por objeto decla
rado, uno de ellos al menos, estabilizar 
la cotización del dólar en el mercado 
financiero con la del mercado comer
cial. Alentar las exportaciones, desesti
mar el consumo, presunto generador de 
inflación y por ahí se justifica la “ne
cesidad” de la rebaja de los salarios 
reales.

Sin embargo, tal cual surge de la 
tab'a que transcribimos se ha produci
do un desajuste entre el dólar finan
ciero y el comercial, perdiendo toda 
pretendida coherencia la aplicación de 
las tales mini-devaluaciones.

Conviene tener claro que el nrecio 
del dó'ar es quien fija  el costo de los 
productos que el Uruguay imoorta 

(materia primas, combustibles, etc.) y

COMPAÑERO

que ese aumento se refleja automática
mente en el precio de esos productos. 
También el precio del dólar es quien 
condiciona el precio de los productos 
exportables (la carne, la lana, etc.) en 
el mercado interno. En la medida que 
se necesitan más pesos para igualar el 
costo de un dólar suben los precios en 
el mercado interno de todos esos pro
ductos que el país exporta. Las deva
luaciones no sólo encarecen entonces 
los productos importados que el pueblo 
debe consumir, sino que también hacen 
crecer los precios de la carne y la la
na, de por sí relativamente altos ya en 
este período.

Las devaluaciones actúan como un 
elemento empobrecedor de los pobres. 
Enriquecen más a los dueños de la tie
rra, de los frigoríficos, de las barracas 
acopiadoras. La política de devaluacio
nes es, por eso, la expresión de una 
política reaccionaria.

A continuación brindamos la lista 
be las devaluaciones y sucesivas cotiza
ciones del dólar en lo que va de la ad
ministración de Bordaberry.

Dólar com ercial Dólar financiera
% de

Compra Venta suba Compra Venta

Fecha $ $ 1 S
H asta el 1/111/72 308 370 — —
Marzo 2-1972 495 500 35,10 745 750
Abril 10-72 519 524 4,82 835 840
Mayo 9-72 539 544 3,19 870 875
Junio 20-72 568 572 5,14 860 865
Agosto 15-72 592 598 4,67 885 895
Setiembre 8-72 621 627 4,89 885 890
Setiem bre 25-72 641 647 3,22 810 829
Noviembre 1-72 673 680 4,93 860 870
Noviembre 29-72 698 705 3,67 830 940
Diciembre 19-72 725 732 8,87 890 900
Enero 5-73 754 762 3,94 830 835
Febrero 273 792 800 5,07 850 855
Febrero 28-73 815 823 2,85 830 835
Marzo 30-73 837 845 2,67 845 855
Abril 30-73 853 862 1,91 895 900
Junio 18-73 868 877 1,78 895 900
Setiem bre 7-73 883 892 1,76 880 88»
Setiem bre 28-73 902 911 2,15 890 895
Octubre 23-73 916 925 1,58 900 905

PAGINA 5



Nació en medio de una revuelta de pueblo,, con un grito esperanzado 
de justicia. Floreció enraizada en 1 a clase obrera. Su vida fugaz estuvo 
cargada de amenazas y plena de conquistas de pan y libertad. La masa
craron y la ahogaron en sangre. Pero tuvo la tenacidad de los de aba
jo. Porque la Comuna es historia y conciencia proletaria.

Toda la burguesía 
contra

el país comunero

EL 2 de abril Thiers, Instalado en ¡a dudad  de 
Vérsalles anuncia oficia lm ente que el ejér- * 
cito de la represión está listo. Aplastar el 
movim iento comunero será el objetivo, j

"Habrá algunas casas agujereadas, algunas 
personas muertas, pero la ley quedará en v igor", 
será la respuesta de Thiers, cuando le preguntan si 
está dispuesto a sacrificar París.

Con la com plicidad del ejéricto prusiano pe
ía  anular uno de los artículos del tratado de paz 
que impedía concentrar más de 40.000 hombres 
alrededor de París, las tropas versallesas en nú
mero de 130.000 efectivos, organizados y provis
tos de armas y  víveres tendrán que oponerse » 
los batallones desorganizados de la Comuna.

Desde e l prim er momento Thiers desarrollaré 
una guerra sin cuartel rechazando todo intente de 
conciliación realizados por diferentes grupos — la 
Unión de las Cámaras Sindicales, la Unión Republi
cana, los diputados de París y los jefes de la fran- 
com asonería— y  torturando y fusilando a sus pri
sioneros.

Si ep las provincias hubieran prosperado los.

levantam ientos, la dispersión de . fuerzas de la 
Asam bleas hubiera ayudado a París. En Lyon, M ar
sella, Toulouse, Narbona, Sin Ettenne/ Creusot se 
producirán levantam ientos y  disturbios comuneros 
en los últimos días de marzo de mayor o menor 
importancia, pero ninguno logrará consolidarse.

Desde los primeros días de ia guerra se su
ceden las derrotas. El 20 de mayo, los versal lesés 
entran a París.

“ Vanos a morir 
por la libertad”

AI asalto a París, sucede una resistencia he
roica y desesperada. El 24, ia Comuna llama "a 
todo el mundo a las barricadas". Casas y ed ific ios 
arden en llamas.

VarÜn, le o  Frankéi, Brunel, Delescluze, d ir i
gentes proletarios organizan !a resistencia en los 
barrios de París.

"M uy e menudo las barricadas se levantan 
en medio de un sombrío silencio. No se oye más 
que el ru ido sordo de los adoquines que caen 
unos sobre otros y la voz grave de los federados 
que dicen a los transeúntes: Una ayuda, ciudada
nos, vamos a morir por vuestra libertad",

Ha Sonta ¡nvasiéí} de París © om itió  Je organi-

/

Xación de la resistencia, Thiers y sus secuaces pa
recerían esperar esto. La matanza será por ello 
más larga y más cruel, se tomarán más prisione
ros, habrá más obreros fusilados. Durante ocho o 
diez días se pro longa la agonía de la Comuna.

Cuando no son fusilados en el lugar, los fe
derados son trasladados a Versalles, bajo la mira
da dei general G a liffe t

La prensa de la época, describe así las ejecu
ciones: "Los cautivos, ya form ados en larga cade
na, o ya libres como en junio de 1848, atados por 
cuerdas de modo de form ar un sólo bloque, son 
encam inados hacia Versalles. El que rehúsa mar
char es ob ligado a bayonetazos y, si resiste, fusi
lado en el lugar o atado a la cola de un caballo..."

Este general G a llife t, recorre ias filas. "Usted 
tiene aire inte ligente", dice a uno, "10 tienes reloj, 
debes ser funcionario", dice a otro y de esa mane
ra va seleccionando a quienes han de morir fusi
lados.

El 28 de mayo, dirá: "Q ue aquellos que ten
gan cabello  gris salgan de las filas: Habé s visto 
junio de 1848, sois más culpables que los otros", 
inmediatamente sus cadáveres rodaren a las fosas 
de las fortificaciones

Ríos de sangre 
para mantener 

el “ orden”

"El suelo está cubierto con sus cadáveres, es
te espectáculo horroroso servirá de lección", es e¡ 
comunicado de Thiers a los prefectos. "La causa de 
la justicb, del orden, de la c iv ilizac ión  ha triunfa
do", comunicará a la Asamblea.

— 38.568 arrestos. ^
— 20.000 mujeres y niños muertos durante la 

batalla o después de la resistencia, en París o pro
vincias.

> 3.000 muertos en Jos depósitos, en pontones, 
en bosques, en prisiones, en Nueva Galedonia, en 
en el d e s t ie r ro .. .

13.700 condenados a penas que. para algu
nos, duraron nueve años.

70.000 mujeres, niños y  anc;anos privados de 
su sostén natural c  arrojados de Francia.

— Los mejores obreros y artesanos de París 
dejarán su sangre en las barricadas, serán fusila
dos o presos.

La brutal represión acallará e! París revolucio
nario, durante una generación. Francia quedará so
metida a la reaccionaria Tercera República.

Pero la lucha habrá de renacer.



[U LTIM A  NOTAJ

Algunas conclusiones
EL ejemplo de la Comuna de París nos permS- 
"  te sacar importantes conclusiones y expe
riencias. Pero importa tener bien claro las con
diciones, el momento en que ella se lleva % 
cabo. Hace un siglo el pensamiento socialista 
no contaba aún con la experiencia que hoy la 
lucha le ha permitido acumular.

Pese a la gigantesca labor organizativa y 
de investigación teórica de Marx, pese a la prác
tica revolucionaria de Bakunin recorriendo las 
barricadas de Europa, la Primera Internacional 
era débil. Rodeada de ejércitos enemigos, con 
un proletariado forjado en la lucha, en el he
roísmo del que se habían aprovechado los bur
gueses en 1789, 1830 y 1848, París fue capaz 
de llevar a la práctica por primera vez, la gran 
máxima de los trabajadores: ‘‘La liberación de 
los trabajadores será obra de los trabajadores 
mismos”.
O Ninguna revolución es un proceso química

mente puro, planificado hasta sus últimas 
consecuencias. Siempre la espontaneidad de las 
masas juega en aquellas un factor importantí
simo. Hay momentos en que la iniciativa y la 
creatividad popular no pueden ser contenidas 
dentro de ningún marco preestablecido. Pero 
la presencia de un factor consciente ideo'ógica 
y teóricamente homogéneo, capaz de impulsar 
y desarrollar las complejísimas tareas y res
ponsabilidades que implica una revolución so
cial, es imprescindible. Toda Revolución nece
sita un Partido Revolucionario.

Quizá esa falta haya sido uno de los ele
mentos fundamentales capaz de explicar a'gu- 
nas de las carencias y limitaciones de la Co
muna.

La solución de los variadísimos problemas 
a nivel militar, a nivel económico, a nivel so
cial, a nivel cultural, etc., que deben resolver 
las revoluciones sóo pueden plasmarse cuando 
se cuenta con un centro poítico revolucionario, 
con un partido revolucionario, en condiciones 
de orientar el proceso y desarrollar el protago
nismo de las masas.
•  Frente al París sitiado por las tropas bur

guesas de Versal les, La Comuna dudó en 
llevar hasta sus últimas consecuencias la gue
rra social, !a lucha de clases, que pasaba por 
el aniqui1 amiento del enemigo burgués.

La sociedad capitaista es un horror sin fin.

Be explotación, de miseria, de iniquidad. Hay 
wn momento en la historia y la revolución ee 
ese momento en que esa sociedad caduca # 
injusta debe tener un fin horrible.

El pueblo de París para ser justo, tendría 
«fe® haber sido implacable con los enemigos. 
Las limitaciones de la estrategia militar direc
tamente vinculada a la ausencia de ese centro 
desarrollar la ofensiva revolucionaria contra el 
político al que hacíamos referencia, le impidió 
gobierno burgués de Versalles. El pueblo quizo 
ser magnánimo con sus enemigos y fue te- 
rribe consigo mismo.
•  Así como la Comuna fue capaz de conce

bir en el nivel estrictamente político, ia
destrucción del poder burgués, no fue capaz en 
el plano económico de llevar una política igual
mente revolucionaria. Sin dejar de tener pre
sente las escasas semanas que la Comuna tuvo 
vida, vale recordar que el Banco de Francia, 
siguió sirviendo los intereses de ¡a burguesía.
#  En un país como la Francia de la época, 

en el cual el compesinado representaba un
sector numéricamente preponderante, el gobier
no de Versalels, ejerció sobre él un terrorismo 
ideológico que París no tuvo posibilidades de 
enfrentar.

Apegado a su tierra, política y culturalmen
te menos avanzado el campesinado francés, cre
yó ver en el proletariado de París su enemigo.

En cambio en el gran ejemplo revoluciona
rio inmediato, la Revolución de Octubre del 
17, se supo sí en un principio aliar a las ma
sas campesinas y proletarias.

Pese a los intentos de romper el aislamien
to de París, los levantamientos de Lyon, Mar- 
selal y otras ciudades, fracasaron.

Aislada de Francia, la Comuna también 
quedó aislada del mundo, aunque Ja burguesía 
Internacional tembló frente á su ejemplo. 

-------- «»---------
(k El ejemplo del pueblo parisino fue la pri

mera acción de clase, independiente, de la 
dase obrera en la historia de las revoluciones 
que habían sacudido a la vieja Europa. Porque 
el programa de lá Comuna era esencialmente 
socialista y por eso contra ella se unifica la 
burguesía. Esa acción decidida de ios traba
jadores fue la que le permitió ser vanguardia 
frente a otros grupos y sectores urbanos tam

bién enfrentados & la burguesía, pequeños co
merciantes por ejemplo, que aunque no la acom
pañarán hasta sus últimas consecuencias, sien
ten en primera Instancia consustanciados sus 
intereses, con los de la clase obrera.
#  La Comuna de París, como tantos otaros

acontecimientos revolucionarios sirvió tam
bién para diferenciar cualquiera fuera el “pe
laje” a los revolucionarios de los que no quie— 
sen hacer la revolución. Demostró ?ue como 
siempre, no hubiera habido peor derrota que ia 
que se da sin lucha.

La defensa heroica de París y su revolu
ción, la sangre generosamente derramada por 
los proletarios, son muestra de la siempre re
novada capacidad de combate y entrega de los 
trabajadores po rconstruir una nueva sociedad-

En 1907, luego de la derrota de los revolu
cionarios rusos de 1905; refiriéndose a la Co
muna, Lenin diría: “Hay momentos en la his
toria en que ia lucha desesperada de las masas, 
incluso por una causa sin perspectivas es in
dispensable para los fines de la educación ul
terior de estas masas y  de su preparación pa
ya las luchas siguientes.
t>> Pero por sobretodo, lo que el París revolu

cionario mostró, lo que legó a los pueblos, 
fue su experiencia, la primera en la historia 
proletaria, de la forja de nuevas formas de 
poder popular.

La disolución del ejército permanente, la 
separación de la Iglesia —claro factor de opre
sión de la época— entre otras cosas fueron la 
muestra de cómo se destruyen las formas, los 
Instrumentos de opresión del enemigo de clase.

La puesta en marcha de las fábricas por 
loe obreros, la creación de las milicias popula
ses, la forma de elección de los delegados del 
pueblo, revocabes en cualquier momento, son 
algunas de las pautas sentadas en la forma de 
organizar el gobierno popular, de crear formas 
de poder de los trabajadores y sentar las ba
jees del establecimiento de una sociedad prole
taria. Libre y Socialista



Obreros de Portland 
Frente Nacional de Resistencia:

“ La solución para los trabajadores j )

Desde hace algunos números COMPAÑERO 
ha iniciado la publicación de diferentes char
las realizadas con diferentes sectores de la 
clase obrera en relación con la constitución 
del Frente Nacional de Resistencia. La siguien
te es la que mantuvimos con los obreros de 
la fábrica de Portland, quienes hacen su apor
te al conjunto del movimiento popular.

—“COMPAÑERO” ¿Qué piensa de la ansiedad de 
unir a todos los que luchan en el Frente Nacional de 
Resistencia?

—El FNR es hoy, creemos, una necesidad histó
rica. La clase obrera, como lo atestiguara su actitud 

"*rrfc“~lo sucedido el 27 de junio, tiene una posición 
bien definida que no es la misma, claro, de los que 
luieren seguir manteniendo sus privilegios, sus va- 
luitas, sus latifundios, etc.

•—Es necesario también que en el FNR, tenga par
ticipación la gente de Campaña. Yo diría incluso de 
hacer Congresos o algo por el estilo para darle res
ponsabilidad y participación a toda la gente de afue- 
ia  que tenga esa inquietud.

—C. ¿Cuál serían los mecanismos que tendría 
que tener ese frente para que la participación de los 
obreros fuera real?

—Los obreros tienen que tener una participación 
activa en todos los aconteceres políticos del país, in
cluso en el Gobierno. Si el trabajador es el que está 
luchando en todos los cuadros y no interviene direc
tamente en el Gobierno nunca va a ser un verdadero 
gobierno popular.

Todo lo que se ha dicho, por ejemplo, de que 
ahora se trabaja con plazos, de que ahora todo va 
a ser diferente, de que hay que ponerle el hombro al

Los obreros de la Fábrica del Portland vertieron 
a “COMPAÑERO” aportes referentes al Frente 

Nacional de Resistencia
Uruguay nada tiene que ver con la clase obrera. Es 
decir, nada que la favorezca. Yo en estos momentos 
no estoy dispuesto a ponerle el hombro al Uruguay, 
porque si lo levanto un poquito, le van a pegar el ti
rón y se lo van a llevar. Si yo tengo interés en tra

bajar para mi pueblo incluso lo haría en forma ho
noraria, no estaría ganando lo que están ganando 
ellos y llenándose los bolsillos.

C. ¿Cómo tendría que ser según ustedes un go
bierno popular?

—Tendría que cambiar todas las estructuras. 
Tendría, además, que no comprar tantas chanchitas 
y si más tractores, para trabajar la tierra. Hacer la 
reforma agraria, crear fuentes de trabajo, etc., por
que de la forma que está marchando ahora la cosa, 
se va a hacer un país de viejos, porque la Juventud 
¿qué oportunidad tiene para salir adelante? Y si no 
ver de qué forma la gente tiene que irse del país pa
ra buscar en otros lados lo que no puede encontrar 
aquí: trabajo.

C. Ustedes tienen una experiencia de lucha quo 
sería importante transmitir al Frente Nacional de Re
sistencia. ¿Cuáles, son por ejemplo, las que ustedes 
utilizaron para ganar las reivindicaciones que 1« 
arrancaron a la patronal?

—Cuando nosotros nos largamos todos a la lu
cha hacíamos ocupaciones dentro de la planta y ahí 
las reivindicaciones que pedíamos enseguida fueron 
concedidas. No por la buena voluntad de la patronal, 
sino porque, como quien dice, les hicimos bajar el co
gote. Conseguimos las conquistas por nuestra propia 
lucha, como ser: la ropa de trabajo, un 10% por pro
ductividad y logramos, además, incentivos en los pro
pios lugares de trabajo.

—C. ¿Consideran, en definitiva, positiva la crea
ción del Frente Nacional de Resistencia?

—Claro que sí. El FNR debe constituirse en la 
herramienta política que nuclee, organice y prepare 
para la lucha a la clase obrera para las duras bata
llas que se avecinan.

Es por eso que nos sentimos complacidos ante la 
formación de este Frente y pensamos va ser la solu
ción para los Intereses de todos los trabajadores.

Obreros de Lanasur
Existen condiciones 

para que se cree un F.N.R
COMPAÑERO: ¿En la actual

situación política del Uruguay cómo 
ven ustedes el Frente Nacional de 
Resistencia?

—Estamos de acuerdo con la 
creación de un Frente Nacional de 
Resistencia, pero es necesario es
tablecer previamente algunas consi
deraciones. Este es un momento en 
el que no puede caerse en un infan
tilismo. Si no se va creando una con
ciencia a nivel del pueblo para una 
trasformación de la sociedad, no se 
va a llegar a la efectiva, toma de los 
resortes de la sociedad.

Para aspirar a esta toma, el pue
blo debe caminar por los senderos 
que forjen la conciencia de saber 
cuáles son esos senderos y por tan
to prepararse y organizarse para 
ello. Y allí, precisamente, el papel de 
guía y educador de la vanguardia.

—C. ■— La vanguardia no es, en
tonces, la que va una cuadra ade
lante en una manifestación. . .

—No, sino la que va prendidita 
adelante, está guiando. La vanguar-

En una larga charla con obreros de Lanasur respecto a la creación 
y los objetivos que debe plantearse el Frente Nacional de Resistencia 
recogimos conceptos que es necesario tener presentes.

Allí nos hablaron de la necesidad de aprender de las experiencias 
pasadas, del papel que debe cumplir la clase obrera en el Frente de 
Resistencia de la necesidad de dotarlo de un programa, etc. Razones 
de espacio y las restricciones que con respecto a la prensa existen nos 
impiden, como quisiéramos, publicar la totalidad de la conversación.

dia, por supuesto, es la clase obrera. 
Es la que históricamente está lla
mada a ser la vanguardia. El primer 
factor fundamental de conciencia y 
de trabajo tiene que centrarse en 
ella para que encuentre, descubra 
cuáles son sus intereses. Hacerle ver 
a la clase obrera que es la clase re
volucionaria y despejar el horizonte 
anulado por la propaganda de años 
y años de oscurantismo ideológico. 
Este trabajo es lento, pero es mucho 
mejor construir un edificio, aunque 
sea lentamente, con cimientos sóli
dos. Así, se podría pregonar que lo

que teníamos anteriormente era 
aparentemente un movimiento gran 
de, que nucleaba a 500.000 traba
jadores.

Pero las bases no eran sólidas y 
ese edificio se empezó a derrumbar 
con las dificultades. Allí donde había 
una base sólida la pared quedó, pe
ro donde eran poco resistentes se 
vino abajo. Hay que reconstruir el 
edificio y para eso hay que aprender 
de la experiencia pasada.

—C.: ¿Cómo ven al FNR como he
rramienta que coadyuve a ese ob
jetivo?

, —Como todo lo que se inicia y se 
encamina hacia eso, bienvenido el 
FNR como fue bienvenido el Frente 
Amplio. Todo parte, incluso, de lo 
que nosotros opinamos referido al 
gran frente antiimperialista y anti
oligárquico. Un gran frente de bata
lla hacia los grandes objetivos pri
marios de lo que tiene que ver con 
la liberación. En la medida que nos
otros luchemos hacia esos objetivos 
recogeremos, seguramente, los frutos 
de ese trabajo que hicimos. Así que 
nosotros vemos perfectamente lo del 
FNR, ya que es una etapa de resistir, 
reorganizar las fuerzas y avanzar.

Eso sí, seria una verdadera pena 
no aprovechar la experiencia del 
proceso del Uruguay y caer en al
gunas de las dos desviaciones de lo 
que significa un camino revolucio
nario. es decir: un reformismo o 
caer en la ultra izquierda (vanguar
dismo). El movimiento popular fue 
conducido por una política total
mente reformista. Reformista por
que era una estrategia de poder la- 

(Pasa a la Pág. 9)
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REGLAMENTACION SINDICAL:

Su finalidad es reprimir
NALIZANDO «a so» aspectos más Im
portantes la reglamentación sindical, 
Timos que permite ei gobierno decidir 
qué sindicatos funcionan y cuáles no, 
limita los objetivos gremiales al más 
burdo economismo, prohíbe la solidari
dad entre los trabajadores y deja a los 

maniatados frente al revanchlsmo pa-

Si se entra a un examen más detallado del 
decreto, se ve aún más claro que su finalidad 
es puramente represiva, que en definitiva es 
totalmente inaceptable para toda organización 
sindical que no renuncie a su condición de au
téntica herramienta de lucha de la clase obrera.

El decreto está Heno de disposiciones euya- 
única finalidad es limitar y trabar el funciona
miento normal de los sindicatos.

Asi, para empezar, un trabajador no pue
de afiliarse a un sindicato si no está inscripto 
en la Caja de Jubilaciones (Art. 5*?). Con este 
simple mecanismo, se deja en manos de los pa
trones decidir que trabajadores pueden formar 
parte del sindicato, ya que son los patrones los 
que manejan las planillas y deceden a quien afi
liar a las Cajas. Dentro del decreto, puede dar
se el caso de que los trabajadores de una fábri
ca no puedan organizarse para exigir, precisa
mente, que la empresa se inscriba en la Caja de 
Jubilaciones. En realidad, con esta disposición 
el decreto estimula a los patrones a violar la ley 
ya que ahora, además de embolsarse los apor
tes obreros, por ese medio pueden frenar la or
ganización sindical de los trabajadores.

TAMBIEN se prevén múltiples limitacio
nes para poder integrar la dirección 
de un sindicato. Seguramente con el 
propósito de excluir a los jóvenes de 
las Comisiones Directivas se exige pa
ra integrarlas una edad mínima de 25 
años. También se exige que todos los 

meimbros tengan ciudadanía natural o legal, lo 
cual supone excluir a los trabajadores nacidos 
en otro país, durante los largos años de trámi

te de la carta de eiudadania. Se exige además, 
cinco años de antigüedad en el oficio. Son los 
trabajadores los únicos que están capacitados 
para decidir quienes deben dirigir sus organiza
ciones. El decreto interfiere eon limitaciones 
ajenas al interés de la clase obrera, con las que 
se pretende eliminar de la dirección sindical 
valiosos militantes.

Además, el decreto establece que el dirigen
te sindical debe mantenerse en actividad con
tinua durante todo el período en que desempeñe 
su cargo, con lo que queda en manos de los pa
trones inhabilitar a un dirigente interrumpien
do, con cualquier pretexto, su actividad en la 
empresa. Coincide con lo dispuesto, respecto a 
todos los trabajadores, por el Art. 5? del decre
to, según el cual el obrero que por cualquier cau
sa deja de trabajar durante seis meses, queda 
automáticamente excluido del sindicato, salvo 
que esté amparado por el seguro de paro. Es 
otro método para que los patrones puedan sa
carse de encima a todos los militantes sindica
les, por la simple vía de negarles trabajo.

Por otro articulo, el 19, se crean toda cla
se de obstáculos para la realización de asam
bleas, dificultando el funcionamiento democrá
tico de las organizaciones y la movilización de 
los trabajadores.

Se prohibe la realización de asambleas en 
horario de trabajo, de modo que, por ejempla, 
todas las fábricas que trabajan en tres turnos 
deberán realizarlas en días domingos. Pero ade
más, se prohibe que las asambleas duren más 
de cinco horas, por lo que cuando se discutan 
temas importantes o complicados, deberá levan
tarse la asamblea y reunirla nuevamente varios 
días después, ya que el mismo artículo exige 
que se las cite siempre con tres días de antici
pación, por lo menos, con lo que se impide ade
más la movilización inmediata de los trabaja
dores, en los casos urgentes en que sea necesa
ria.

PERO donde la finalidad represiva del 
decreto queda más claramente de ma
nifiesto es en los artículos 30 y 31. El 
primero de ellos crea un nuevo delito, 
llamado “atentado a la libertad de tra
bajo’’, que se comete realizando “ac
tos de violencia”, “amenazas” o “inti

midación de cualquier naturaleza”, y que se cas
tiga con pena de tres meses a tres años de pri
sión. Esta disposición se combina con lo que es
tablece el inciso c) del artículo 17 que prohibe 
especialmente a los sindicatos usar la “violen
cia física o moral’ en contra de la “libertad de 
trabajo”.

Lo que se busca es maniatar por completo 
a los sindicatos, impedirles realizar moviliza
ciones o propaganda en caso de huelga o con
flictos.

Por ejemplo, aún la simple publicación del 
nombre de los carneros podría dar pie a que el 
gobierno entendiera que hay "intimidación” o 
"violencia moral”, y esto, dentro del decreto, 
acarrea consecuencias gravísimas en perjuicio 
de los trabajadores.

Porque para completar el cuadro el artícu
lo 31 establece que es obligación del sindicato 
expulsar a perpetuidad al afiliado que incurra 
en alguno de esos hechos o en “cualesquiera 
otros actos delictuosos”. Es algo verdaderamen
te monstruoso.

Basta que un trabajador sea procesado por 
un hecho cualquiera (una pelea entre vecinos, 
por ejemplo) para que, además de cumplir la pe
na señalada por la ley, se lo sancione con la ex
pulsión de su gremio, de por vida. Es tanta la 
saña represiva de quienes aprobaron el decreto 
que en ningún país donde no existe como pena 
la prisión perpetua, se crea sin embargo una 
sanción sindical perpetua, que tiane que ser 
aplicada, automáticamente y sin alternativa 
posible, por el propio gremio.

Y para asegurarse de que éste lo hará así, 
se castiga con multa y disolución al sindicato 
que no expulse al afiliado que ha incurrido en 
un hecho delictuoso, usando “violencia física o 
moral” o participando en “actividades antina
cionales o contrarias a la seguridad del estado”.

"Es necesario aprender de laa experiencias de la clase obrera, dotar al 
FNR de un program a” fueron expresiones de lss obreros de Lanasur a

“COMPAÑERO”

(Viene de la Pág. 8)
teralista, se educaba a la masa no 
para la transformación real de la 
sociedad sino pra llegar a una so
ciedad más justa, a través únicamen 
te de los instrumentos que esa pro
pia sociedad burguesa brindaba.

— C.: ¿Eso les parece que quedó 
evidenciado cuando se dio el salto 
en situación política?

—Evidentemente, cuando tuvimos 
que utilizar otros métodos de lucha 
no estábamos preparados para eso, 
ya que quienes han dirigido al pue
blo no han sabido hacer lo que es 
deber ineludible de quien se precie 
de defender los verdaderos intereses 
de la clase obrera. Es decir, darle con 
ciencia de clase, que es darle organi
zación y experiencia de lucha. Y  eso 
no se hizo porque se tuvo siempre al 
pueblo con una expectativa falsa. Se 
ponía por delante el ejemplo de 
Chile: a la vista están los hechos y 
los resultados.

Por otro lado la ultra izquierda 
o vanguardismo no se ocupaba de 
hacer un trabajo en la clase obrera y 
su derrota demostró que no es posi
ble avanzar sin el pueblo. En la 
huelga también se demostró cuando 
estábamos todos dentro de las fábri
cas y, a pesar de nuestros deseos 
de hacer mucho, estábamos suma
mente limitados pues la preparación 
para la lucha distaba mucho de lo 
que las circunstancias exigían. Hay 
por tanto que educar al pueblo en y

para la lucha sin falsas expectati
vas.

—C.: ¿Creen ustedes qué existen 
condiciones para la formación hoy 
del Frente Nacional de Resistencia?

—Sí, pensamos que existen condi
ciones para que se cree. Hay un nú
mero importante de militantes que

están en el seno del pueblo con ca
pacidad e iniciativa. Existe, por otro 
lado, una experiencia en el pueblo 
y todo eso bien orientado y bien di
rigido puede dar un resultado im
portantísimo. Es indispensable que 
en el Uruguay el avance en el pro
ceso pase por un frente policías ista.

Esa es una cosa en la que todos es
tamos de acuerdo. Creemos que aho
ra es cuando más se ha hecho con
ciencia en la gente en la necesidad 
de esa herramienta. Y ahora con 
una experiencia acumulada es más 
viable ¡a formación de este frente. 
Ahora bien: para que no despierte 
falsas expectativas en la clase obre
ra y para que sea un frente con ver
dadero objetivo de transformar la 
sociedad debe estar dirigido por la 
clase obrera.

—C.: ¿Cómo piensan ustedes que 
se asegura el real protagonismo de 
loa trabajadores?

—Pensamos que este Frente tiene 
que ir fundamentalmente a los sin
dicatos y centros obreros y ahí sacar 
un cuerpo de combate fundamental. 
La estrategia del Frente no puede 
quedar en manos de sectores peque
ños burgueses.

—C. ¿Cuáles son las banderas que 
debe levantar el F rente Nacional de 
Resistencia & vuestro entender?

—Ligado a la necesidad de afron
tar una situación política debe es
tar el problema de los destituidos, 
de las fuentes de trabajo, de los 
presos, de la represión, de la ba
ja del salario, de la vivienda, de la 
enseñanza, etc.

En definitiva dotarse de un pro
grama que contemple las exigencias 
del pueblo. En la lucha por la conse
cución de esos puntos programáti
cos se avanzará en la reorganización 
del movimiento popular en su larga 
lucha hacia la liberación.

co m pañ er o " "" Fagina s



The First National City Bank of New York
LOS CAMINOS PARA EXPLOTAR MEJOR

E
N el City Báñele, empresa éo 
Rockefeller, siempre se lana- 
can los mejores caminos, pa» 
ra que la gente rinda má^ 
con igual sueldo.
Esta organización interna

cional, varía su táctica según la si
tuación de cada país. En Argentina 
se ha creado una carrera por quien 
produce más y  gana más. Allí lo* 
empleados trabajan 10, 12 y 14 ho
ras. Para tratar los “delicados” pro. 
blemas gremiales, los banqueros cuen
tan con su departamento especial, 
psicólogos incluidos.

En Brasil, para ingresar a “esa 
gran familia”, es conveniente ser de 
cutis blanco.

Practican una política de explota
ción y persecución ideológica que en 

Gringos ó criollos los nuestro país, por la fortaleza del mo-
oligarcas se jntan buscando vimNnto, siempre se vio obstruida.

nuevas fórmulas para 

chupar más la sangre a los 

trabajadores

A partir del 4 de julio, aprovechan, 
do una coyuntura que les es favora
ble, vienen violando la ley de hora
rios, que establece entre otras cosas 
que los empleados no deben traba

jar más de seis horas y media dia. 
rías; así como que las horas extras 
no deben ser más que, 45 por tri
mestre.

Jomadas de 11, 13 y 15 horas, que 
permite que el Banco gane por dos 
y pague a la Caja por uno.

Ofrecimiento de dinero, a los em
pleados para que se vayan y así re
ducir el personal, sobresueldos y pre. 
mios a los sumisos. ¡

Para los ideólogos de la represión 
como Luis Fernando Parducci, José 
Cellerino y Genta el jefe de perso
nal, ex dirigente gremail, ahora ver
dugo de gremialistas, los sobres son 
más abultados, millonarios. Este úl
timo dió conferencias en Mar del Pía. 
ta y viajó a Estados Unidos para 
informarse de los últimos avance* 
habidos en materia represiva.

Pablo Más, gerente general, y el 
propio Genta son los creadores de 
esta política que se manifiesta has
ta en lo administrativo, donde los 
empleados trabajan en pequeños gru
pos aislados entre s i

Hace pocos días di Jefe de Pw* 
sonal, hablando con loe trabajadora*
de la sección Negocio* con el Exte. 
“sabemos que ganan poco —les di* 
jo— pero pueden trabajar los sábsw 
rior les cursó la siguiente invitación! 
dos. Ocho horas de corrido, les da
mos 20 minutos para comer y todo 
el café para que no se duerman”. Ai 
este tren, nos decía un militante del 
gremio, la Gerencia del City Bank 
va a considerar laborable hasta el día 
domingo.

E l Consejo de Banca Privada, de 
la Asociación de Bancos, ha plantea, 
do al Directorio del Banco la exigen* 
cia del respetar la ley de horario. Ed 
primera instancia di Banco dice es
tar dispuesto a cumplirla.

De la firmeza de los bancartoí 
dependerá que eso se cumpla ya que 
claro está la avidez de exprimir *  
los trabajadores de esta empresa. SI 
esto hacen, qué negociados y tramo
yas estarán dispuestos a hacer. No 
en vano las fichas de contabilidad 
del Banco son regenteados por oac* 
ñeros.

Mutualista Universal: Invernizzi y Cía. explotan, 
despiden y pers iguen a los trabajadores

LOS -doctores” Car
los Invernizzi, Gar
cía Da Rosa y Ro
meo Sica, dueños 

de la mutualista Uni
versal, no se quedan 
atrás en lo que a re
presión de los trabaja
dores se refiere. Asi lo 
establece una denuncia 
formulada por la Fede
ración Uruguaya de la 
■Salud.

-Al reintegrarse al 
trabajo luego de 10 días 
de licencia por enfer
medad, una funciona
rla es obligada a to
marse la licencia del 
año 1971, que le fue ne
gada en su mom ;nto 
"por falta de personal”.
Le impiden firmar la 
planilla correspondien
te del Instituto de Tra
bajo y después la quie
ren despedir por “aban- 
rono de tareas”. Los 
trabajadores de Univer
sal protestan por este

hecho, y son despedidos 
cuatro más de sus 
compañeros, quedando 
amenazado el resto.

—Por un extraño “có
digo” interno el traba
jo de los que faltan de
be ser cubierto por los 
que quedan, ahorrán
dose así unos pesos a 
costa de los sueldos. No 
se respetan convenios 
ni leyes y desde julio 
no se les paga el salario 
vacacional. El ahorro se 
hace también con los 
médicos, a los cuales se 
les ha rebajado el viá
tico, y fundamental
mente con los abolla
dos: se retiró una guar
dia médica de puerta: 
se retiró una guardia de 
especialista a domici
lio; se retiró una guar
dia de laboratorio; se 
desmanteló el servicio 
de asistencia social y 
se prohibió a los mé
dicos, bajo pena de san
ciones, entregar más de

4 recetas por pacienta.
Por supuesto que esta 

última disposición —di
ce la FUS— no rige pa
ra “Maciel”, el caballa 
de carreras del Dr. In 
vernizzi, que es atendi
do con derecho a análi
sis, edificaciones y tra
tamientos, todo esto pa
go, sin saberlo, por lo* 
abonados de la institu
ción.

“Todo esto —dice la 
Federación Uruguaya 
de la Salud— no es más 
que una de las actitu- 
eds que toman los ex
plotadores cuando los 
trabajadores les marcan 
sus ganancias, sus abu
sos y tropelías. Salen 
desembozadamente a la 
caza de dirigentes y mi
litantes sindicales. La 
FUS, consecuente con 
sus principios de soli
daridad, adoptará la* 
medidas de lucha nece
sarias en defensa de le* 
trabajadores”.

9E LA RESISTENCIA OBRERO ESTUDIANTIL
Las tareas de organización de la campaña del kilo solidario estarán 

*  cargo esta semana de los trabajadores del SIMA y los estudiantes uni- 
rersitarios. Por ser el viernc- **” día feriado, las colaboraciones deben ser 
entregadas el jueves V>

FIBRA TEX
Un modelo de este: "Uruguay" diferente

En el local del COT (Congreso 
Obrero Textil) del Paso del Molino 
estuvo “COMPAÑERO” dialogando 
con el Comité de Despedidos de 
Fibratex. Allí recogimos una serie 
de denuncias concretas respecto a 
esta represiva empresa.

N primer lugar la empresa se nie
ga a dar los formularios ae rea
filiación al sindicato a pesar de 
tenerlos en su poder desde ha

ce ya más de un mes.
El Secretario General de la Organi

zación Obrera de Fábrica hizo la ges
tión ante el Ministerio de Trabajo de
bido a esta irregularidad. Fue despe
dido por “mejores servicios”.

Mientras tanto ei Ministerio dice 
“Ud. tiene derecho, el Estado protege 
su sindicalización”.

Por el mismo motivo de “mejores 
servicios” han despedido a 22 traba
jadores de la huelga a la fecha. Entre 
ellos quienes tenían más de 20 años 
trabajando en la empresa. Esto de 
“mejores servicios”, claro está, como 
fórmula, ya que la realidad, como ellos

mismos lo dicen, es que por diferen
cias ideológicas hay gente que no le 
sirve.

Mientras se niega a reconocer la Or
ganización Obrera de Fábrica viola 
descaradamente el convenio sobre 
cambios tecnológico* y reestructura
ción de tareas.

En la Sección Tejeduría (Sector Pa- 
salisa) la empresa exige algo Insólito: 
sin estudio previo ni idemnlzación de 
ninguna especie se quiere un 40 % d* 
aumento en la producción.

Se clausuraron gabinetes higiénicos 
en Tejeduría sin explicación: el con
trol que se ejerce a la salida de lo* 
turnos se hace sin el mínimo de respe
to hacia las compañeras; se contrató 
provocadores como en el caso de un 
tal Bardea.

Estas son algunas de las graves de
nuncias que hacen los obreros de F i- 
bratex dan una pauta de cómo se la* 
gasta esta empresa verdadero modelo 
de este “Uruguay diferente”.

Cuando usted compre o vea Draloa 
Bayer Fibratex o cualquiera de las te
las Trevira medite entonces qué his
toria negra llevan dentro.

. Los viernes, haga llegar 
se kilo solidario

RESISTE NCIA OBRERO - ESTUDIANTIL
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ARGENTINA \ E clases
dentro

La asunción 
¡fiel mando por 
iPerón el día 12 
de octubre es
tuvo precedida 
por una serie de 
signos inquie
tantes.

Desde la se
mana anterior 
la ofensiva de 
la derecha pe
ronista h a bía 
recrudecido. La 
c a m p aña de 
“d e p u r a c  ión 
ideológica” im
pulsada desde el más alto organismo 
del Movimiento Justlclalista (Consejo 
Superior Provisorio, “documento reser
vado” a los gobernadores, ver 
COMPAÑERO N? 58) y ambienta
da por el matutino situacionista “La 
Opinión” ensombrecía el panorama. A 
partir del ametrallamiento de Rucci 
la campaña tomó tintes histéricos.

El día de la ceremonia, el 12 de oc
tubre, dos hechos altamente s gnifica- 
tivos marcaron la singularidad de la 
Bituación: el centro de la ciudad, en
tibiada desde la mañana por un sol 
bridante se vio inundado por miles de 
volantes que difundían la fusión de las 
organizaciones armadas peronistas FAR 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias) y 
Montoneros.

Simultáneamente el mitin realiza
do contó con la presencia abrumadora 
de la JP  (Juventud Peronista), expre
sión de los sectores combativos, que 
ciib’-íou las tres cuartas partes de la

to peronista
Plaza de Mayo y desfilaba al grito de 
¡Montoneros!

La otra cara de la realidad del con
tradictorio movimiento peronista apa
recía así a luz. De un lado en el palco 
López Rega, Lastiri y la plana mayor 
civil y militar del gobierno sa iente (los 
factores de la depuración ideológica). 
Frente a ellos las organizaciones arma
das y el ala más izquierdista del movi
miento peronista.

El acto demostró una vez más ¡a 
incapacidad de movilización de la bu
rocracia que apenas si pudo llevar al
gún cartel y algún bombo.

La ofensiva contra la “tendencia pe
ronista”.

La lucha interna dentro del pero
nismo, que domina el escenario político 
argentino no se ha detenido con el ac
ceso a la presidencia del general Perón. 
Apenas a 10 días de gobierno, los aten
tados contra militantes de la “tenden
cia” (así se denomina en Argentina 
al sector combativo peronista) se ha 
agravado. Asesinatos de Razetti, en Ro
sario, Aquino en Buenos Aires, Avila en 
Córdoba. Atentados a locales sindica
os, periódicos, sedes de la JP, unida
des básicas, al gobernador de Mendoza.

Desde la cúpula del Movimiento 
Justicialista la ofensiva apunta contra 
los gobiernos provinciales proclives a 
la tendencia y a trabar la actividad po
lítica de la tendencia clausurando lo
cales.

Recluidos en los puestos claves del 
movimiento, desprestigiados ante la 
masa de población, y sin ninguna capa
cidad real de movilización, la burocra
cia sindical y política ha logrado por

ahora mantener la Iniciativa: es contra 
la ley de asociaciones profesionales 
que esta promueve, que ha debido mo
vilizarse la JTP (rama sindical) es 
contra la clausura de locales y la re
presión orgánica dentro del movimiento 
que se moviliza la JP.
17 DE O CTU BRE: SE MIDEN LAS 
FUERZAS

En esta dinámica de situación hay 
una demostración de fuerza de gran re
levancia. El 17 de octubre —fecha car
dinal de la historia del movimiento pe
ronista—, se miden las fuerzas en dos 
mítines convocados en la ciudad de 
Córdoba.

El mitin promovido por la dirección 
burocrática reúne apenas cuatro mil 
personas, según el cómputo policial. La 
regional III  de la Juventud Peronista, 
según la misma fuente, lograba mien
tras tanto reunir a quince mil mani
festantes.

Pero no sólo en cantidad el acto fue 
relevante. Porque si por un lado reci
bió la adhesión de Cámpora y del go
bernador de Córdoba, Obregón Cano, 
por otro el mitin terminó nada menos 
que con la oratoria de dos prominen
tes dirigentes de las organizaciones ar
madas: Mario Firmenich (Montone
ros) y Roberto Quieto (FAR), hoy fu
sionadas.

En esta misma página, transcribi
mos parte de estas significativas inter
venciones.

Esta nueva expresión de capacidad 
de movilización de la tendencia y tenor 
de los discursos fueron más que lo que 
la dirección del movimiento estaba dis
puesta a tolerar. En costosos remitidos

de prensa, las 62 organizaciones (rama 
sindical burocrática del movimiento), la 
Juventud Sindical (sello que existe só
lo en remitidos) y el propio Consejo 
Superior Provisorio del Movimiento, 
saltaron como engomados.

Esta vez le ponen nombre al “infil
trado marxista”: Firmenich y Quieto. 
A la vez el Consejo Superior se lanza en 
el resbaloso camino de intimar a Cám
pora y al Gobernador de Córdoba sobre 
su adhesión.

La puja dentro del movimiento pe
ronista muestra que el Justicialismo no 
es ajeno a la lucha de clases. Por el 
contrario con violencia se enfrentan, 
por un lado los sostenedores del esta
tus de la dependencia y por el otro de 
los partidarios de lo que han dado en 
llamar socialismo nacional.

El telón de fondo de esta situación 
son las expectativas suscitadas en las 
masas trabajadoras argentinas después 
de 18 años de lucha de resistencia con
tra la dictadura militar, ante el adveni
miento de Perón.

Esperanzas, expectativas de la 
clase obrera argentina cuyas luchas 
arrancan de principios de siglo, que pa
sa por la Semana Trágica y a la que na 
pudieron doblegar, ni la corrupción d« 
los burócratas como Vandor, ni la vio
lencia represiva de Onganía.

La clase obrera de la resistencia pe
ronista, del Cordobazo, que hoy crea 
que ha llegado finalmente la hora de 
terminar con la prepotencia y la esca
sez, con las villas miserias y las jorna
das interminables de trabajo, con las 
enfermedades endémicas y la falta de 
vivienda.

17 de octubre en Córdoba
E l miércoles 17, aniversario del 17 de octubre de 1946, cuando el entonces Coronel Perón, 

accedió al gobierno, los sectores combativos del Peronismo llevaron adelante en Córdoba un acto 
que reunió alrededor de 15.000 personas.

Allí estuvieron presentes junto a Cámpora y al Gobernador de la Provincia Obregón Cano, 
dos dirigentes de las formaciones especiales FAR y Montoneros.

Luego de éste los dirigentes Quieto y Firmenich serán acusados de “infiltrados marxistas’,, un 
paso más en la persecución ideolñgica dentro del peronismo.

TranscrlV'mos algunos párrafos de ambas intervenciones.

¥&río Eduardo Firmenich
“En lo que hace a la lealtad, que se trata de 

la leaitad a la clase trabajadora y a sus objetivos, 
expresada además en la conducción del General 
Perón. Esa lealtad de nuestras organizaciones se 
ha demostrado por el hecho elocuente de morir 
por la causa de los trabajadores. Pero entendemos 
que además no es suficiente el ser capaz de mo. 
rir por los trabajadores. Es importante, funda, 
menta. Pero además de eso hay que morir efi
cazmente, es decir, hay que lograr y es una 
necesidad de la lealtad a los trabajadores. Hay 
que lograr la eficacia en la derrota del enemigo. 
Y este es el verdadero compromiso que asume 
una organización cuando pretende ser leal a esa 
causa. Esto se refleja en la capacidad de pcjler 
expresar cuales son los objetivos; los objetivos 
fináles y los objetivos sucesivos que nos han de 
conducir hasta el objetivo final. En segundo lu
gar, ser capaces también de precisar con qué mé„ 
todos de lucha vamos a lograr esos objetivos, 
los parciales y el final. Y ser capaces de llevar
los a cabo. Luego por la capacidad de desarro
llar la organización popular en todas sus formas, 
en todos sus niveles, todos con importancia para 
lograr que cada una de esas organizaciones desa.

rrollen los métodos de lucha en función de los 
objetivos que. queremos conseguir. Y finalmente 
el saber expresar las etapa que hay que recorrer 

los objetivos de cada etapa para que podamos 
así llegar al objetivo final. Nosotros hemos venido 
desarrollando esto desde hace varios años. Lo

hemos desarrollado cuando desde el principio, eñ 
los años 67 y 68 comenzamos con total ignoran
cia a recorrer este camino. Lo hemos hecho tam
bién cuando asumimos públicamente nuestra con. 
dición de hombres del peronismo que estaban en 
la lucha armada”.

Lo importante es que exista lealtad al pro
yecto político, social y económico de los traba, 
jadores. Si no existe eso no existe la lealtad. Y 
si no existe la lealtad, tampoco existirá la unidad. 
Sin unidad el Movimiento Peronista no podrá con-i 
ducir el proceso. Pero sin Lealtad no habrá Uni
dad”.

Roberto Quieto
“Porque es ingenuo pensar, compañeros, que 

porque el general Perón sea presidente esté todo 
arreglado. No cabe la menor duda, y nosotros 
hemos luchado en primera línea para que esto 
sea así, que el acceso del general Perón a la pre
sidencia de la Nación es un paso importantísimo, 
es un triunfo inestimable de nuestro pueblo, y 
crea sin duda las mejores condiciones para que 
ese proceso de liberación nacional avance soste. 
nidamente sin pausa hacia la construcción del 
socialismo nacional. Pero no es suficiente, teñe; 
mos la historia de nuestra patria, la historia la
tinoamericana, tenemos fresco el 55, tenemos mu
cho más fresca la experiencia chilena. Entonces 
compañeros, nosotros pensamos que es necesario 
que el pueblo vaya elevando paulatinamente el 
nivel de organización, que vayan preparándose 
metódicamente, concienzudamente, para librar to. 
dos los tipos de enfrentamientos que son posibles 
en esta lucha sin cuartel contra el imperialismo”.
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Cuanto más vaíen fas vacas
menos ganan los trabajadores

ta dijimos otras vetos, de distintas maneras, La vamos A segué- diciendo, repitiendo, hasta 
qu® 9a cosa cambie, hasta que la tortilla se vuelva — como dice la canción — y termine para siem
pre esta política contra el pueblo y el país.

Vamos a manejar algunos números y cifras, de esos que todos conocen, de esos que se comen 
ram solos,, Vamos a hacer algunas comparaciones, de esas que también so comentan solas. Para ver 
porqué no hay salida burguesa para la crisis, para ver por qué todo ese barullo "renovador" de 
los de arriba, de los poderosos, es una gran patraña, y que las cosas siguen igual y peor para los 
trabajadores y el pueblo, mientras se multiplica 9a opulencia, de los dueños del capital.

LA RIQUEZA AUMENTA 
LA MISERIA

N 1970 ¡os ganaderos embolsaron 27 mi
llones y  medio de dólares. En 1973, de 
27 pasaron a ganar dólares en una can
tidad  que bordea los 120 m illones.

En 1970 los asalariados tenían en conjunto 
um Ingreso de 256 m illones. En 1973, al tiem po 
que los ganaderos más que trip licaban sus ga
nancias, los trabajadores d ism inuyeron sus en
tradas en 20  m illones.

A s í se le pone el hombro al Uruguay. Pro
sigamos.

En 1970 los frigoríficos embolsaban 3 m i
llones de dólares. Los fr igoríficos privados, por 
supuesto. Esos que recib ieron de Pacheco el cré
d ito regalón por 20 m il m illones de pesos.

Q ue  desplazaron al Nacional en el abasto 
de M ontev ideo en la época en que los monte
videanos todavía comían carne de vaca. Estos 
frigoríficos, decíamos, ganaban 3 m illones en 
e l 70. Ahora multip licaron por 5 sus ganancias 
y  se llevan 15 m illones de dólares líqu idos.

En el m ismo período los jub ilados y  pen
sionistas, casi 400 m il v iejitos, v ieron d ism inuir 
sus ingresos en 18 m illones de dólares.

A s í se le pone el hombro al Uruguay.

EL país, en manos de estos señores, v ive  
de prestado. O  depende del aumento de 
los precios internacionales de los pro
ductos de exportación, o depende de los 

créditos del capital imperialista.

Cuando la balanza comercial daba saldos 
negativos — era más lo que se compraba qu® 
lo que se vend ía — , se tapaba este pozo abrien
do otro, el de las deudas con el extranjero, que 
alcanzaron la cifra de los 800 millones de dóla
res, Y  ej saldo negativo 9o pagaba el pueblo.

Se decía — siempre inventan a lg o — que 
cuando aumentara el ingreso de divisas la co
sa iba a cambiar.

l le g ó  el aumento deseado,, y  la carne y  í'a 
lana se venden a precios muy altos. 542 era ®9 
precio promedie de la tonelada de carne va
cuna en 1970. C-rca de 1500 dólares, (alrede

dor de un m illón y  medio de pesos) está costan
do en la actualidad.

En 1970, hasta octubre se exportaron 
110.000 toneladas y  entraban 59 mÜ.lones de 
dólares. Ahora en le que va del año se vendie
ron 82.000 toneladas, con veda y todo, pero se 
ganan 96 millones. Se exporta menos, 28 mil 
toneladas menos que en 1970, y  se gana más. 
Entraron al país montones de divisas.

M ientras tanto, de 1970 al día de hoy, ®i 
costo de la vida aumentó casi un 400%,

Tomando por base al año 1961 con valor 
100, encontramos que en 1945 — la época mas 
dura en materia sa la r ia l— los trabajadores reci
bían 82. En 1970 recib ían 92. Ahora están reci
biendo 75,

P
O N G ALE  e l hombro ai Uruguay. Son loa 

salarios más bajos de los últimos 25

ños que Corren parejos con todo ese enor
me y  muy propagandeado ingreso de di

visas. M ientras los señores de la tierra y de La

Industria frigorfica  gozan de fortunas que, sin 
esfuerzo productivo alguno, se m ultip lican co
mo los panes de Cristo. Más que el hombro, las 
grandes mayorías le han puesto el lom o a un 
país que es de unos pocos, a un país hecho po 
trero y  estancia, donde las vacas valen más que 
los trabajadores. Un país donde la riqueza au
menta la m iseria de los que sólo tienen sus bra
zos para ganarse el pan.

ESTOS SON LOS RESULTADOS 
DE LA RENOVACION 
BURGUESA

CONCLAVES cívico-m ilitares en San M igue l
y  N irvana entre bombos y p latillos, p i
tos y  flautas. Un homenaje a lá "reno
vación y la eficiencia": no se le quita ni 

se le agrega nada a un plan de "desarro llo" 
que mantiene la línea económica tradicional del 
principal m inistro del ahora embajadoi* en Es- 
pachequismo, aunque se meta entre rejas al 
paña.

72 son los corruptos detenidos hasta el mo
mento por la Com isión de Represión de Ilícitos 
Económicos. O tro homenaje a la "eficacia mola- 
rizadora". Pero ese gran líc ito económico que 
es explotar hasta el cansancio a un pueblo en
tero permanece en la mas completa legalidad.

A lguno  tuvo la idea brillante y sesuda de 
atender a los requerim ientos de la deuda ex
terna por medio del saneamiento deí servicio  
diplomático. Bien. El 50 % del servicio d ip lo 
mático está saneado, y  la deuda externa nos 
sigue costando 600 m illones de dólares.

Estos son los resultados de la renovación, 
estos son los vientos de fronda que soplan en 
las esferas gubernamentales.

P
A R A  rematar, veamos como ios comenta 
el im peria lism o en un documento ofic ia l

del Departamento Comercial de los Esta
dos Unidos, transcripto por "El País" e¡ 

martes 2 de octubre pasado:

"E! nuevo p lan de desarrollo del gob ierno 
""uruguayo podría sacar a esta nación sudameri

cana del estancamiento económ ico. . .  Se están 
e laborando una serie de reformas económicas 
encam inadas a sacar al país de! estancamiento 
y aprovechar los aumentos de los precios mun
dia les de los principales productos uruguayos: 
carne, cuero y la n a . . .  Sólo algunos bosquejos 
han sido publicados hasta la fecha, pero entre 
9as recientes medidas se incluye un decreto la
boral que reglamenta el derecho de huelga, lo 
que ha traído tranquilidad laboral al país des
pués de varios años de disturbios. . .  El siste
ma de distribución del ingreso en el país ase
gura que la prosperidad general será disfruta
da por todos los ciudadanos*.

Dejamos en manos del lector las conclusio
nes.


