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Mirando televisión, 
también se ve,

¡si hay clases sociales!
Sr. Director:
Nosotros amas de casa, somos una piecita fun

damental de esta gran máquina que es la sociedad.
¿Porqué digo esto? Porque además de las ar

duas tareas de siempre, el ama de casa tiene otras 
múltiples: somos esposas, compañeras, madres, 
maestras, funcionarlas, obreras, profesionales, etc. 
Trabajamos afuera en la mayoría de los casos pa
la  ayudar con el sostén de la familia.

A la mujer se le exige conocer muchos más 
oficios y ciencias que a su compañero, se espera 
de ella mucho más paciencia y comprensión que 
de todos los demás integrantes de la casa, aparte 
de saber “cocinar Bien” arreglándose con un pre
supuesto mínimo.

Es válido preguntarse por lo tanto, la socie
dad no depende de modestas amas de casa?

Por supuesto que sí.
¿Pero a la mujer se le reconoce la importan

cia de su papel?
No señor, se las ignora, se las olvida, se las 

menosprecia, en definitiva se las uti'iza y explota.
Tomemos un ejemplo: la costumbre de la mu

jer, tan criticada por los hombres de ver “la co
media” en te’evisión. Es que no saben que obedece 
limplemente a una necesidad terapéutica? Cuando 
*1 ama de casa prepara su mate, con el consabido 
pan de sorgo y se sienta a ver su comedia favo
rita, en ese momento baja la guardia que ha man
tenido en alto todo el día en defensa de su fami
lia. Piensa ingenuamente que la dejarán en paz 
disfrutar una hora de las 24 del día para recu
perar fuerzas.

Durante esa hora que merecidamente la tie
ne ganada, única distracción que le está permitida 
económicamente, es sometida a las peores tortu
ras en manos de los “genios” de la propaganda.

Le muestran todos los ade1 antos científicos, to
das las máquinas que aliviarían sus tareas más 
pesadas y que prácticamente estarían a su alcan
c e .. .  La tratan de convencer para que incluya 
dentro de su ya difícil presupuesto un nuevo gas
to, sabiendo que pese a que haga malabarismos 
no lo va a poder cubrir.

Alternando con esto le muestran suntuosos 
desfiles de modas con todo lo “último” que uno se 
tendría que poner para resaltar su feminidad y 
lucir “deseable” a los ojos del “sexo fuerte”. Pero 
el locutor no deja pasar mucho rato antes de 
traerla a la realidad. “Esta colección ha sido ad
quirida en un 70 % por prestigiosas damas de nues
tra sociedad”. “Nuestra sociedad” es decir que es 
aquí en el Uruguay donde nos imponen el no “co
mernos 'as divisas” que hay también mujeres que 
*e pueden comprar los adelantos científicos y toda

Usted es p íe n  tiene
escribir aquí

esa ropa. Y  entonces uno se pregunta: ¿Es que es
tas “damas prestigiosas” no viven en el Uruguay 
al que hay que ponerle el hombro?

Pronto se llega a la conclusión de que uno 
pertence a otra “sociedad”, y que todo el sacri
ficio de la veda, el pan negro, las colas, las en
fermedades mal curadas por falta de recursos no 

van a salvar al país, porque otros lo despilfarran 
con toda injusticia.

La pura verdad es que mientras más sacrifi
cios hagamos los pobres, más riquezas y lujos ten
drán los ricos de siempre.

Todos nos convencemos cada vez más que lo 
que pasa es que hay 2 Uruguay, uno para los po
bres a los que se les exige cada vez más sacrificio'! 
y otro para los ricos.

¡Si señor, hay clases sociales!
— A. F.

En el Puerto hay 
hambre y bronca

Semanario COMPAÑERO:
Quisiéramos que lo que vamos a describir na

die lo tomara como que inventamos los hechos. 
Para soliviantar espíritus solidarios con nuestras 
causas, aún cuando en estos momentos la solida
ridad entre las que luchan es un deber ineludible 
en la unidad militante.

Nuestra denuncia no queremos que sea una 
queja lastimera, sino que pretendemos que al co
nocerse esta situación que en poco debe variar de 
lo que sucede en otros entes, comprendemos con 
toda la intensidad necesaria la ob'igación de uni
ficarnos los que no nos resignamos a esta situa
ción porque ahora sí que la alternativa es clara, 
resignarse para vivir como esclavos o luchar para 
que la clase obrera vuelva otra vez a gravitar con 
toda su fuerza para conquistar los sitia’es de los 
que nunca nada ni nadie podrán desplazarla.

En el Puerto la delación está al orden del día. 
Hay un buzón donde los delatores amparándose 
como todos los cobardes en el anonimato vuelcan 
sus denuncias hacia todo compañero que se ma
nifieste contra lo que está sucediendo para que 
esto se sepa al otro día y automáticamente pase 
a integrar la lista de disponibilidad junto a los

¡Q U E N O  SE LE  PASE LA HORA!
TODOi 

LOS DIAS 
DE 10 A 13

COMPAÑERO 
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98 37 67

compañeros que marcados como activistas sindi
cales no pueden siquiera pisar la rambla portua
ria como si fueran leprosos, los mediocres de siem
pre los que siempre se arrastran a los mandantes 
de tumo, recorren la rambla, los depósitos y gal
pones husmeando como sabuesos en busca de la 
presa, a quien suspender, rebajar o humillarlo en 
el más íntimo ante la impotencia de poder rebe
larse.

Que sirva esta denuncia para comprender tam
bién que tenemos que reorganizar a la clase obre
ra con otra mentalidad, completamente distinta 
a la que hasta ahora se le había aumentado.

Por dirigentes equivocados que inculcaran a los 
obreros la conciencia del televisor y la heladera, 
olvidando que cuando las papas queman teníamos 
que tener una clase obrera unida y con conciencia.

Pronto para enfrentar lo que se nos venía 
encima. Ahora es tarde para lamentarse, ahora 
hay que reorganizar las filas, no cae en los mis
mos errores, no pactar con el diablo, ni dar ma
nijas falsas, porque el camino es uno sólo, mar
carlo claramente aunque en un principio seamos 
minoría, el problema primero es unificar para el 
combate y no agarrarse de cualquier palo que esté 
flotando en la bahía aunque este mida 4 o 7 me
tros, por pactar con cua1 quiera y no tener una 
conducta de principios clarita como el agua se re
cogieron los frutos que se sembraron.

No más falsas salidas que a la postre por no 
querer enfrentar las cosas como son, mandamos a 
la clase obrera a que sea ejecutada por los ver
dugos.

En e’ Puerto hay hambre, ganamos sueldos que 
van de 43 mil a 60 mil pesos. Sí compañeros las 
obreras de la ANP ganamos esos sueldos, por eso 
cuando pasa el refuercero nos hacemos las osos y 
tragamos salibas mientras el triperío nos da la 
gran bata'la, nos mangeamos una a la otra para 
el ómnibus, la desesperación invade nuestras ca
sas en !a entrada a la bahía la birazón trae mar 
de fondo y la proa de la lucha apuntará hacia el 
muel'e de la injusticia haciéndolos pedazos.

El que haya perdido la fe en la clase obrerr 
'•a perdido la fe en el futuro de la humanidad

Encontraremos el camino.
Luchar es vencer.

Un obrero Portuario de la base

Muchos ya tienen e! 
roblema en la cabe

ra. Que a COMPAÑE
RO hay que sacarlo en- 
'r? todos. Entre todos 
’ todos ¡untos. Por eso 
.emana a semana arri
man cosas.

Usted amigo lector 
vaya juntando, tapitas 
de leche, palos de es
coba, diarios o cual
quier papel viejo para 
el kilo. . .  y sume a 
esto ideas nuevas para 
seguir financiando al 
COMPAÑERO.

Hay que seguir fir

me, también, con la 
venta callejera, con la 
distribución y la co
branza.
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Nos pasaron 
el dato...

Rincón 534: roban jornales

COMPAÑERO i'ÁGIÍÍA

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS

El domingo 28 del corriente en los avisos cla
sificados de El Día. sección 81, Pedido de Personal 
Femenino; apareció el siguiente anuncio: Apren- 
dizas para fábrica de ropa interior se necesita. 
Rincón 534.

El limes, de la numerosa cantidad que se pre
sentan, seleccionan 20 muchachas “a prueba”. El 
martes luego de trabajar dos días pegando botones 
y embolsando ropa interior se les dice que no sir

ven —¡qué raro, de las 20 ninguna!—. Aunque no 
tan raro si vemos que tampoco le pagaron un peso 
a ninguna.

Estos señores salen de su atracón de trabajo, 
robando 40 jornales.

Trabajador, ahora tendremos un sindicalismo 
libre y fuerte. Tu puedes reafiliarte, formar un sin
dicato nuevo o comprarte un burro y . . .  bueno, 
pero que estos chupasangres no te pesquen solo y 
desorganizado porque ya ves no les alcanza eon 
pagar poco, te quieren hacer trabajar gratis.

TAMBIEN CLAUSURARON LA ESCUELA DE ENFERMERIA ¡  
SOLO FALTA QUE AHORA PROHIBAN ENFERMARSE ■

raíz de la intervención de la 
Universidad el lunes 28 de 

octubre fueron desalojadas todas 
las estudiantes de la Escuela de 
Enfermería. Las aiuranas del in
ferior becarias, tuvieron rápida
mente que empaquetar sus per
tinencias y  cargar sus colcho- 
bes. Se concentraron en las 
puertas del Hospital de Clínicas, 
con todas sus cosas por no te
ner ni siquiera plata para com
prar un pasaje que les permitie
se regresar a sus hogares.
9 Dicho instituto funcionaba en 
e l 3er. piso del Hospital de Clí
nicas, donde se dictaban los cur
sos teóricos y  prácticos. E l . -I5 
piso era usado como comedor y 
para el alojamiento de las beca
das. Dichas becas son otorgadas

Íior la Facultad e Medicina a 
as estudiantes provenientes del 

Interior del país.
I Es sabido que la preparad 5n 
que reciben, es por su alto ni- 
’vel, valorada m u n d i  almente. 
Cualquier egresada de la Escue
la  Universitaria que baya traba
jado en el Hospital de Clínicas, 
le  basta con mostrar su título 
para conseguir trabaio en cual
quier m is del mundo. Mientras 
en todos lados las enfermeras 
egresadas de la Ew nda Univer
sitaria son recibidas con los

brazos abiertos, acá interrumpen 
los cursos y las echan.

La orden de desalojo fue co
municada a la dirección el lunes 
28 de mañana, dándole un plazo 
de 6 horas para cumplir dicha 
orden. Esto provocó la angustio
sa situación de unas 100 alum- 
nas que se encontraron que no 
tenían a donde ir por falta de 
plata.

Se fue gestando todo un es
pectáculo desolador. Se veía a 
los estudiantes bajar con todas 
sus cosas, inclusive sus colcho
nes y reunirse en el patio del 
Clínicas sm saber que rumbo to
mar. En esta angustiosa situa
ción se hicieron solidarios todos 
los observadores. Se sintieron 
murmullos, comentarios y excla
maciones de indignación, poco a 
poco esta indignación fue con
virtiéndose en rabia, rabia que se 
siente frente a los atropellos que 
atenían contra la dignidad huma
na. Todos sabemos la importan
tísima función que cumple la en
fermera: muchas veces es la de
terminante que ayuda a mejorar 
al enfermo. Es la intermediaria 
imprescindible entre el médico y 
el ^ocíente.

Este es ñri atropello más de 
este régimen one poco a poco, 
en una escalada ascendente va

dificultando y, en definitiva, im
pidiendo la formación de gente 
especializada en las tareas indi»- 
pensables de una sociedad. V i
mos primero la clausura de Ma
gisterio, después del Instituto de 
Profesores Artigas y ahora por 
último de todas las facultades. 
Son atentados especialmente diri
gidos a las clases económicas más 
apretadas. Pues son éstos, los 
alumnos que no pueden perder 
uno o dos años de estudio mien
tras las autoridades alegan “hacer 
una limpieza de la enseñanza”. 
Con esta “limpieza” no pretenden 
preparar técnicos más calificados, 
ya que éstos siempre han sido al
tamente considerados a nivel 
mundial por su capacidad. Lo 
que sí pretenden es preparar gen
te que esté a su servicio y que 
ayuden a mantener la cohesión, 
de esta sociedad. Es decir prepa
rar técnicos codificados.

Todos compartimos la indigna
ción y rab'a causada por estos 
atropellos y preguntamos: áHas
ta cuándo debemos aguantar la 
opresión de los de arriba, que 
cada día nos priva de mayores ne
cesidades fundamentales?

Ya conocemos el camino, nues
tra propia experiencia nos dice 
que hav que hacer contra el 
atropello y la prepotencia.

ley de alquileres que anuncian par» 
estos días.
•  Que e! Consejo Central de Asig

naciones Familiares trabó embar
go a 10 mutualistas a causa de las deu
das generadas por aportes sociales im
pagos. Este hecho constituye un ejem
plo más de la profunda crisis que atra
viesa el mutualismo asistencial.

A la lista de obreros y estudiantes 
presos se sumaron recientemente 

el rector de la Universidad, 
contador Samuel Lichtensztejn 

junto a los decanos de todas las 
Facultades, excepto el Dr. Pérez 

que se encontraba en Buenos Aires» 
También fue apresado Héctor 

Rodríguez, director del 
semanario “Respuesta”.

Por resolución del presidente del 
Cosena fue expulsado del país 

el Dr. Manuel Liberoff, presidente 
del Sindicato Médico.

La indignación popular causada por las colas se hace sentir cada vez 
más. Las horas de espera, el tiempo perdido, son cada día mayores. Se agre
gan diariamente nuevas cosas a la ya larga lista de todo por lo que se 
debe hacer 44cola” .

Producto de este Uruguay en que la escasez es cada vez mayor. Aquí 
ilustramos solamente una imagen que se repite a diario en toda la ciu
dad. Es la  larga espera para conseguir yerba en un almacén de Rincón 
y Juan Carlos Gómez.

•  Que en el lunch servido en oca
sión de la inauguración de la»

obras de remodelación del teatro Ma- 
cció, para el que se repartieron 200 in
vitaciones, se consumieron 68 botella» 
de whisky.

Que a dicho lunch, entre otras au
toridades concurrió el presidente de 
República.
•  Que en el encuentro de voleibol

del jueves 25, una silbatina recb 
bió el anuncio que hacían los parlan
tes de la presencia en el Palacio Pa- 
ñarol de un Ministro de Estado.
•  Que en las Oficinas de Enseñan

za Primaria, la cola para conseguir
(os documentos necesarios para la tra
mitación del pasaporte, se extiende 
siempre por largos metros.
•  Que quedarían miles de familias 

en la calle a consecuencia de la



recoge opiniones de Nelson Alonso

El tema de la libertad 
no admite maticesr r

En el correr de e»ta semana hemos entrevistado a Nelson A lonso, de 
la Agrupación Avance, lista 99, integrante del Frente Amplio. Lo que 
sigue a continuación es la respuesta escrita que Alonso hizo llegar ai 
COMPAÑERO conteniendo algunos de los puntos de vista y opinio

nes conversados.
-------------- — .... I

S I por un Frente Nacional de Resis
tencia se ha de considerar la bús
queda de un común cauce de ac
ción para todos los hombres y mu

jeres que reclamamos el respecto a la 
Constitución y la vigencia de las liberta' 
des, mi creación no sólo es oportuna sino 
inaplazable. Desde luego que habrá que 
llegar a ello a través del más absoluto res
pecto por todas las corrientes y matices 
de opinión, olvidando sectarismos, pre
venciones e intereses menores. El único 
tema que no admite matices es el de la 
libertad.

Hay quienes opinan que existe un to
tal descreimiento popular respecto a toda 
forma de acción política. Quienes asi opi
nan se equivocan. El descreimiento no se 
refiere a toda forma de acción política, 
se refiere concretamente a la acción políti
ca que hoy se manifiesta en nuestro país.

Por una parte el pueblo re que quienes 
detentan el gobierno no pueden gobernar 
porque no saben hacerlo: el hambre, la 
desocupación, la injusticia »o se arreglan 
eon cónclaves, ni con promesas, ni con op
timistas avisos de televisión. Por otro lado, 
las fuerzas políticas organizadas han vaci

lado demasiado en cumplir con su deber 
más elemental: el de luchar por sus prin
cipios y sus ideas.

Por otra parte, las formas de acción 
política a desarrollarse hoy, no pueden ser 
las mismas que se aplicaban en el pasado.

Así, por ejemplo, si bien habrá que seguir 
•tendiendo a la formación ideológica del 
trabajador, del estudiante, de la mujer, 
ahora tendrá que reconocerse primordial 
importancia a la información de ese pue” 
blo. Sólo hombres y mujeres cabalmente 
informados de lo que sucede serán libres 
para tomar actitudes y elegir caminos. Só
lo hombres y mujeres cabalmente informa
do*, podrán distinguir en el futuro entre 
la auténtica fuerza de la moral, y la dema
gogia de la moralina.

Poi lo tanto debe subsanarse de inme
diato la insuficiencia de ayuda y de respal
do para con quienes han perdido su tra
bajo como consecuencia de represalias ofi
cialistas y patronales. El trabajador que 
con ejemplar conciencia de clase, se jago 
defendiendo las libertades de todos, no 
puede ser olvidado. Tampoco es admisible 
el progresivo silencio que va rodeando a

Opiniones
políticas

los presos y a los torturados. Nadie tiene 
derecho a especular con su propia seguri
dad, cuando se trata de reivindicar la dig' 
nidad humana.

La gente se ha ido y se va por distin
tas razones. Algunos se tuvieron que ale
jar por haber defendido las libertades an
tes y mejor que nadie. Otros, lo hacen bus
cando caminos para ellos y sus familias, 
que en este momento nuestro país les cie
rra. En cualquier caso, ésta es una doloro- 
sa e irreparable sangría. En todos los ca
zos, el alejamiento de cada hombre y de 
cada mujer, implica una rotunda opinión 
en contra de quienes invocan a la demo
cracia para negarla y pisotearla. En fin, 
todo acontecimiento permite sacar alguna 
conclusión constructiva: pensemos que por 
cada uno que se va, es mayor la responsa" 
bilidad de los que quedamos.

, .  Si bien en lo inmediato los últimos 
acontecimientos muestran un avance de 
los intereses del imperialismo y de las oli' 
garquías sirvientes, por ese avance han pa
gado un precio demasiado caro. Es el pre
cio de haber homogeneizado el continente. 
Hasta hace poco, la solidaridad continen
tal se perdía en la maraña de los intereses 
localistas. El sufrimiento de un minero 
boliviano o de un peón paraguayo nos lle
gaba apenas como una referencia; ese su
frimiento no nos dolía como propio, por
que nuestros problemas y nuestras necesi
dades eran totalmente distintas. En cam
bio, ahora los pueblos de América Latina, 
todos los pueblos, compartimos el ansia de 
libertad y, por fin, comprendemos que el 
enemigo es uno solo para todos.

Claro que aquí y en todos lados, la 
historia solo retrocede ocasionalmente. No' 
zotros le decimos al trabajador, al estu' 
diante, al ama de casa, que hoy expresan su 
tristeza, su amargura, su falta de esperan
za, que no están solos. Que son muchos los 
hombres y mujeres que piensan y sienten 
igual. Que, inexorable y fatalmente, está 
cerca el tiempo en que ganemos la alegría 
de trabajar y producir para nosotros y  no 
para otros, está muy próxima la hora en 
que la libertad no sea un buen recuerdo y 
ana mala ausencia. Pero para ello, es ne
cesario creer y luchar. Ta. Ahora. Mañana 
es tarde.



.  DEFICIT 
COMERCIAL 
DE AMERICA 
LATINA

La balanza comercial de América Latina 
son Estados Unidos arroja un déficit de 470 
millones de dólares para los países latino
americanos, sólo en el período que abarca 
los meses de julio, agosto y setiembre. Esta 
dfra supera en tres veces el promedio del 
déficit de los cinco trimestres anteriores.

Aquí —como en tantas otras cosas— se 
pone crudamente de manifiesto el resultado 
de las "cordiales'' relaciones que mantienen 
los yanquis con sus títeres latinoamericanos. 
Relaciones cordiales que cargan sobre las es
paldas de nuestros pueblos el orecio de es
to sangría.

a  i  a

. DIME CON QUIEN 
ANDAS Y TE DIRE 
QUIEN ERES

Andan por aquí de visita escuadras de 
Brasil y los Estados Unidos. Todo un símbo
lo. Actos conjuntos, ceremonias. Maniobras 
en la costa donde los "aliados" demuestran 
el poderío de sus buques de guerra y sus 
submarinos, quizás con el fin de concitar, inú
tilmente, la admiración de los uruguayos qui
zás, en el caso de que no lo coonsigan, con 
el fin de atemorizarlos. No van a tener suer
te.

n a o

. HAY QUE 
ACLARAR COMO 
FUE LA EXPLOSION 
EN INGENIERIA

Las circunstancias reales que provocaron 
la muerte del estud ante Marcos Jordán no 
están aun definitivamente aclaradas.

La vers’ón of:cta! sostiene que se encon
traba manipulando una bomba, construyén
dola.

Otras versiones, entre la que se baila 
ia de el diario "El Día" sostienen la posibili
dad de que la bomba haya sido colocada 
por otros en el salón de provecr/ones de la 
Facultad de Ingeniería, que, de acuerdo a lo 
que sabemos, se encontraba bajo la respon
sabilidad del estudiante muerto.
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1 Estancamiento agropecuario ( 
|  es consecuencia del | 
I capitalismo dependiente I

De un nuevo rubro se ha encargado la propaganda oficial. Ella apunta abora : 
a convencer al país de la inminencia de la puesta en práctica de una política agropecuaria i 
capaz de solucionar los acuciantes problemas que enfrenta ese sector. :

Al tiempo, en una reciente conferencia de prensa, el Ministro de Ganadería y Agri- j 
cultura dio datos y cifras; habló de la carne, de la lana, de los cereales. Aventuró afirmar \ 
que el arroz habrá de rendir en la próxima cosecha 45 millones de dólares.

El optimismo es una virtud. Claro que cuando ese optimismo es desmedido la reali- i 
dad se pierde de vista. Y  cuando lo que se intenta es deformar la realidad el optimismo ¡ 
no es tal. Pasa a ser engaño.

Veamos algunas realidades. Pese a la veda, a pesar de los incesantes informes que : 
hacen caudal de presuntos aumentos en el stock de ganado vacuno, pero que no incluyen i 
la disminuciones de lanares, los niveles de tonelaje alcanzado por las exportaciones del i 
país distan bastante de las de 1970, record en la materia.

En lo que va del año a pesar de que — se informa—  el contrabando lia sido vencido 
basta el punto que la crisis por falta de materia prima afecta a los frigoríficos riogran- 
denses, tradicionales fsenadores y exportadores de ganado uruguayo que los estancieros 
hacían cruzar la frontera, los volúmenes de carne exportada se mantienen bajos pese a 
que los precios internacionales llegan a niveles nunca alcanzados.

En medio de la veda y de las privaciones que ella implica para los orientales, en 
el mes de setiembre las exportaciones de carne vacuna apenas alcanzaron a 523 toneladas, 
lo que no alcanzaría siquiera para abastecer a la ciudad de Las Piedras

Agreguemos aparte lo ya sabido, los rendimientos de carne y lana permanecen prác
ticamente estancados, situados entre los más bajos del mundo.

Desde hace años el país viene asistiendo a una marcada reducción de la mayoría de 
los cultivos. Ahí están como ejemplo el pan de sorgo, las papas importadas de Holanda o 
Bélgica, países con el triple o más población que el Uruguay y con una superficie cuatro 
o cinco veces menores, la leche en polvo de Bélgica, los oleaginosos de la Argentina, el 
maíz de los Estados Unidos. Y  por ahí seguiría la larga lista de los productos que contan
do con condiciones aptas para ser producidos en el país deben importarse del extranjero.

Al tiempo que la crisis agrícola se agrava, mientras se continúa despoblando el cam
po uruguayo, se arruinan los pequeños plantadores y chacareros. Sólo los estancieros con
tinúan llenando cada vez más los bolsillos pese al estancamiento de la producción, ensan
chando sus estancias en un proceso de con centración monopólica de la tierra.

¿La propaganda aumentará la producción?
Las causas del estancamiento del sector agropecuario, vital en la economía del país 

se vinculan directamente al régimen de tenencia de la tierra que permite acumular dece
nas de miles de cuadras de campo en manos de algún ricachón mientras en los minifun
dios familias enteras deben subsistir arañando insignificantes parcelas.

Latifundio y minifundio son así dos caras de la realidad del capitalismo dependiente 
de nuestro país.

Superarlo no es entonces cuestión de meras declaraciones o de aluvión propagandístico.
Una reforma agraria radical, que liquide al latifundio y asegure una vida decorosa 

a quien entrega el fruto de su trabajo es uno de los puntos tras el que se deben nuclear 
para luchar los que aspiren a ir abriendo caminos en pos de una sociedad justa y libre.

Director y Redactor responsable: 
LEON DUARTE
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Y a desde los comienzos mismo de la 
primera guerra mundial, las luchas de la 
clase obrera italiana se multiplicaron y 
crecieron en profundidad. Una larga tra
dición de luchas, particularmente situadas 
en el Norte industrial, va a culminar esos 
años, en especial con el desarrollo de los 
Consejos Obreros en Turín,

Esta experiencia, que fue frustrada por 
la represión y el incurable reformismo del 
partido social-demócrata italiano, dejó sin 
embargo una experiencia que boy vuelve 
a estudiarse con creciente interés por parte 
del movimiento obrero y revolucionario en 
todo el mundo.

Impulsando esta experiencia estaba el 
grupo de L ’Ordine Nuovo (El orden nue
vo) dirigido por Antonio Gramsci que es 
«1 autor del informe que hoy publicamos. 
Gran parte del pensamiento y la obra de 
Gramsci esta referida al tema de los con
sejos obreros, concebidos como órganos re-

E  movimiento turnes de 
los Consejos de Fábrica

INFORME ENVIADO AL COMITE EJE
CUTIVO DE LA INTERNACIONAL CO
MUNISTA EN JULIO DE 1920 POR 

ANTONIO GRAMSCI

(Fragmentos)

Durante !a guerra imperialista de 1914-1918 
furín vio dos insurrecciones armadas: la primera, 
que estalló en mayo de 1915, tenía el objeto de 
Impedir la intervención de Italia en la guerra con
tra Alemania (en esta ocasión fue saqueada ¡a Ca
sa del Pueblo); la segunda insurrección, en agosto 
de 1917, tuvo el carácter de una lucha revolucio
naria armada a gran escala.

La noticia de la revolución de marzo en Ru
sia fue acogida en Turín con alegría indescriptible. 
Los obreros lloraban de emoción al recibir la noti
cia de que el zar había sido derrocado por los traba
jadores de Petrogrado. Pero los trabajadores turi- 
neses no se dejaron burlar por la fraseología de
magógica de Kerenski y los mencheviques. Cuan
do en julio de 1917 llegó a Turín la delegación 
enviada por el Soviet de Petrogrado a la Europa 
occidental, los delegados Smirnov y Goldemberg, 
que se presentaron ante una muchedumbre de 
cincuenta mil obreros, fueron acogidos con ensor
decedores gritos de "¡Viva Lenin!", "¡Vivan los bol
cheviques!".

Goldemberg no quedó demasiado satisfecho 
de aquella acogida; no conseguía comprender có
mo había podido el camarada Lenin conseguir tan
ta popularidad entre los , obreros turineses. Y no 
hay que olvidar que ese episodio ocurrió tras le 
represión del levantamiento bolchevique de julio, 
ni que la prensa burguesa italiana estaba frené
tica contra Lenin y los bolcheviques, denunciándo
los como bandidos, intrigantes, agentes « «raías 
de! imperialismo alemán.

Desde el principio de la entrada de Italia en 
guerra (24 de mayo de 1915), el proletariado tu- 
rinés no había hecho ninguna manifestación de 
masas, , , J

volúclonarlo*, «presiones de poder pa
pular indispeuMkbles en el proceso de trame* 
formación revolucionaria de la sociedad 
capitalista y la construcción de una nueva 
sociedad, de un nuevo orden y una nueva 
moral.

Estas idem Gramsci ce inscriben ti 
tu vez en toda ana concepción de partido 
revolucionario y su relación con la clase 
obrera. Su pensamiento en este terreno 
presenta diferencias importantes con las 
opiniones de Lenin (particularmente las 
expresadas en cu obra ¿Qué hacer?) y 
también con las de Rosa Luxemburgo.
Algunos pensadores consideran a Gramsci 
di más “libertario” de los teóricos mar- 
xistas sobre @1 tema del partido. Una ra
sen más para interesarnos por la obra 
——polémica, rica-— de este luchador muer
to en 1937 en una cárcel inussoliniana y 
««ya obra fue ocultada luego durante lar
gos años por los marxistas dogmático»,

OCUPACIONES D 
Y CONSEJOS

ITA
Barricadas,, tria cid eras,

alám brate

I:

La Imponente concentración celebrada en ho
nor de los delegados del Soviet de Petrogrado 
marcó el comienzo de un nuevo período de mo
vimientos de masas. Antes de un mes los traba
jadores turineses se levantaban con las armas en 
la mano contra el imperialismo y el militarismo ita
liano. La insurrección estalló el 23 de agosto de 
1917. Durante cinco días los obreros combatieron 

las calles de la ciudad. Los insurrectos, que dis
ponían de fusiles, granadas y ametralladoras, con
siguieron, incluso, ocupar algunos, barrios de la ciu
dad e intentaran tres o cuatro veces apoderarse 
Jtel centro, donde a* encontraban les institución®’

gubernativas y los puestos de mando militares.
Pero los dos años de guerra y de reacción 

habían debilitado la antes fuerte organización del 
proletariado, y los obreros, interiormente arma
dos, fueron vencidos. En vano esperaron un apoyo 
de los soldados; éstos se dejaron engañar por te 
insinuación de que la insurrección había sido or
ganizada por los alemanes.

El pueblo levantó barricadas, abrió trinchera', 
rodeó algunos barrios con alambradas electrifica
das y rechazó durante cinco días todos los ataques- 
de las tropas y de la policía. Cayeron más de qui
nientos obreros y más de dos mil fueron heridos 
gravemente. Tras la derrota, los mejores elemen
tos fueron detenidos y desterrados, y el movimien
to proletario perdió intensidad revolueonaria. Pe
ro los sentimientos comunistas del proletariado tu- 
rinés no se apagaron.

EN LA POSGUERRA.

Tres la  terminación de Se < guerra imperialista

«*'! movimic 
La masa ot 
do históric 
mente dist 
clase obrei 
le 111 Inter 
Lanado mu 
vil, para l< 
institución 
ción de ur 
micas y so

Los p
revolución 
asambleas 
guardia ob 
manario d 
vo. En las 
los varios 

•zación rev< 
conquistar 
nismo,- !a 
el terreno 
«.I terreno



A  través del tiempo las formas- 

de lucha del proletariado han 

tenido diversas expresiones.

L a  ocupación de una fábrica 

por los trabajadores en amias 

simboliza todo el espíritu de una 

clase que no tolera más @ n r e * in ^

do militares.
y de reacción 

rganización del 
ármente arma- 
aron un apoyo 
engañar por te 
habla sido or-

ibrió trincheras, 
adas electrifica
dos los ataques 
on más de qui- 
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-lejores elemen- 
y el movimien- 

oluc'onaria. Pe- 
proletariado lu-

•rra Imperialista

el movimiento proletario hizo progresos rápidos. 
La masa obrera de Turín comprendió que e! perío
do histórico abierto por la guerra era profunda
mente distinto de la época anterior a la guerra. La 
clase obrera turinesa intuyó inmediatamente que 
la til Internacional es una organización del prole
tariado mundial para la dirección de la guerra ci-, 
vil, para la conquista del poder político, para la 
institución de la dictadura proletaria, para la crea
ción de un orden nuevo en las relaciones econó
micas y sociales.

los problemas económicos y políticos de ia 
revolución eran objeto de discusión en todas las 
asambleas obreras. Las mejores fuerzas de la van
guardia obrera se reunieron para difundir un se
manario de or'entacón comunista, L'Ordine Nue
vo. En las columnas de este semanario se trataron 
los varios problemas de la revolución: ia organi
zación revolucionaria de las masas que tenían que 
conquistar los sindicatos para la causa del comu
nismo; la trasposición de la lucha sindical, desde 
el terreno mezquinamente corporativo y reformista 
•I terreno de la luche revolucionarte; del control

de I* producción y de la dictadura de! proletaria
do. También la cuestión de los Consejos de Fábri
ca se puso ol orden del día.

En las ¿mpresas de Turín existían ya antes pe
queños comités obreros, reconocidos por ios capi
talistas, y algunos de ellos habían iniciado ye h  
lucha contra el funcionarismo, el espíritu reformis
ta y ias tendencias constitucionalistas c legalista® 
de ios sindicatos.

Las tareas de los 
Consejos di Fábrica

Pero te mayor parte de esos comités no eran 
sino criaturas dé los siriclichTdé; las listas dé los can
didatos a ésos' comités '(Cófnis iones internas) efen

propuestas por tes organizaciones sincficales, fas 
cuales seleccionaban preferentemente obreros do 
tendencias oportunistas que no molestaran a los 
patronos y que sofocaran en germen cualquier  ̂
acción de masas. Los seguidores de L'Ordine Nue
vo propugnaron en su propaganda, ante todo, la 
transformación de las comisiones internas, y el 
principio de que la formación de las listas de can
didatos tenía que hacerse en el seno de 1a masa 
obrera, y no en las cimas de la burocracia sindi
cal. Las tareas que indicaron a los Consejos de 
Fábrica fueron el control de la producción, el an  
fnamento y la preparación militar de las masas, su 
preparación política y técnica. Ya no tenían que se
guir cumpliendo los Consejos su antigua función 
de perros de guardia protectores de los intereses 
de la clase dominante, ni frenar a las masas en 
§us acciones contra el régimen capitalista. ,

La propaganda por los Consejos de Fábrica 
■Ríe acogida con entusiasmo por las masas; en el 
curso de medio año se constituyeron Consejos en 
todas tes fábricas y todos los talleres metalúrgcos, 
los comunistal conquistaron ia mayoría en el sin
dicato metalúrgico; el principio de los Consejos de 
Fábrica y del control de la producción se aprobó 
y aceptó por la mayoría del Congreso y por te 
mayor parte de los sindicatos pertenecientes a la 
Cámara del Trabajo.

Da modelo de ia 
i p É a e l o  social

La organización de los Consejos de Fábrica se 
basa en los siguientes principios: en cada fábrica, 

cada taller, se constituye un organismo sobre la 
base de la representación (y sobre la base del an
tiguo sistema burocrático), el cual realiza la fuerza 
dei proletariado, lucha contra el orden capitalista 
® ejerce el control de la producción, educando a 
toda la masa obrera para la lucha revolucionaria 
y .para la creación del Estado obrero. El Consejo 
de Fábrica tiene que constituirse sec^jn el principio 
de la organización por industria; tiene que repre-i 
sentar para la clase obrera el modelo de la socie
dad comunista, a la cual se llegará por la dicta
dura del proletariado; en esa sociedad no habrá ya 
división en clases, todas las relaciones humanas es
tarán reguladas según las exigencias técnicas de la 
producción y de la organización correspondiente 
y no estarán subordinadas a un poder estatal or
ganizado. La clase obrera tiene que comprender to
da la hermosura y nob'eza del ideal por. el cual lu
cha y se sacrifica, tiene que darse cuenta de que 
para llegar a ese ideal hay que pasar por algunas 
etapas; debe reconocer la necesidad de te discipli
na revolucionaria. ¿

Cada empresa se subdivide en secciones y caí 
da sección en equipos de oficio: cada equipo rea
liza una parte determinada del trabajo; los obreros 
de cada equipo eligen un obrero con mandato im
perativo y condicionado. La asamblea de los dele
gados de toda la empresa forma un Consejo que 
elige de su seno un comité ejecutivo. La asamblea 
«te los secretarios políticos de los comités ejecuti
vos forma el comité central de los Consejos, el cual 
elige, a su vez, de su seno, un comité urbano de 
estudio para la organización de la propaganda (es
te comité de estudio presidido por Palmiro Togliatti, 
fue uno de los canales de Influencia del grupo de 
l.O.N. en el movimiento de los Consejos de Fái 
¡ferica; el comité fue uno de los firmantes del manii 
tiesto Por el Congreso de los Conse¡os de Fábrica, 
publicado por L.O.N. durante tes huelgas de abril), 
la elaboración de las propuestas de las varias em
presas y hasta de los obreros individuales, y, por 
último, para la dirección de todo el movimiento.

S.P.



Frente Nacional de Resistencia

Obreros de Phuasa: “ Es necesario 
difundir ya un plan y discutirlo"

A L comienzo de esta rueda so
bre el Frente Nacional de 
Resistencia, junto a los 
obreros de Phuasa, “COM

PAÑERO” hizo su primer pregunta, 
de la cual obtuvimos y recogimos di
ferentes aportes. He aquí la pregun
ta:

—“COMPAÑERO”: ¿De qué forma 
creen ustedes debe comenzarse pa
ra que se concrete la realidad de un 
gran Frente Nacional de Resisten
cia que sea la herramienta política 
eficaz, capaz de cohesionar a aque
llos sectores opositores al régimen 
político en el poder?

—Para empezar es necesario unir: 
la unión hace la fuerza. Para lograr 
eso los obreros debemos actuar de 
forma tal de evitar que nos suceda 
lo que nos pasó unos meses atrás. 
Por eso ahora lo importante es le
vantar la moral y no ponernos a 
orar. Con orar no ganamos nada.

—Para empezar no es posibe que
darse con las manos en los bolsillos, 
no se puede perder la fe en ningún 
pueblo del mundo. En el tiempo de 
los esclavos algunos debieron pagar 
con sus propias vidas su liberación 
de los esclavistas. Pero cuando las 
luchas son Justas las cadenas tarde o 
temprano se rompen. Por eso hoy los 
cuarteles y las cárceles no son sólo 
de los que están dentro privados de 
la libertad sino de los que estamos 
afuera.

Yo oigo decir a menudo que el 
Gobierno es fuerte. Los esclavistas, 
aparentemente, también lo eran. La 
fortaleza siempre es relativa. Si un 
hombre le pega un golpe a otro más 
débil lo tira. Igual nosotros. Pero 
yo pregunto ¿qué hubiera pasado si 
nosotros juntáramos férreamente 
nuestras debilidades aisladas y fir
memente dábamos la pelea?

Pero ahí está que nosotros no sa
bíamos bien qué queríamos, hasta 
dónde y el para qué de fondo de 
esa lucha. Y entonces sí éramos dé
biles.

—C.: ¿Qué era, entonces, lo que 
debía saberse para lograr esa ma
yor fortaleza, imprescindible en a 
ucha que se llevaba adelante?

—Lo que debía saberse y saber es 
que la lucha no era ni será para que 
vuelvan los parlamentarios a sus có
modos sillones. Que la lucha es para 
que haya más libertad, salario más 
decoroso etc., y avanzar en cuanto a 
terminar de una vez y para siempre 
con eso de explotados y explotado
res. Terminar eso de los puestitos y 
los acomodos. Al diablo con toda esa

Una larga y positiva charla sostuvo “COMPAÑERO” con los obre
ros de la fábrica textil Phuasa. Nos expresaron la necesidad de elabo
rar un plan o una plataforma de justicia social que se empiece ya a dis
cutir, así como la necesidad de su amplia difusión.

Es imprescindible unir a varios sectores, integrando a la gente del 
Interior, nos dijeron.

Otro tema de nuestra conversación fue las consecuencias de la 
huelga y cómo en Phuasa se hicieron respetar echando abajo el revan- 
chismo patronal.

Transcribimos las partes fundamentales, de lo que fue una larga 
conversación.

politiquería, toda esa pudredumbre. 
La clase obrera no debe estar más 
al servicio de ningún político, sino 
sola y exclusivamente al servicio do 
sí misma.

—C.: ¿Esto quiere decir que el 
Frente Nacional de Resistencia de
be ser integrado sólo por los obre
ros?

—Yo entiendo que... (y aquí las 
voces de varios compañeros que 
quieren intervenir se entremezclan) 
debemos hablar de a uno, que el 
Frente Nacional de Resistencia, 
justamente, debe ser la herramien
ta capaz de unir para la lucha a to
dos aquellos que hoy se lo plantean. 
Unir a obreros, estudiantes, jubila
dos etc. Comprometer a todo el 
mundo en eso. Y, por sobre todas 
las cosas, educar a la gente en 
cuanto a cómo encarar la resisten
cia. ¿Cómo moverse? ¿Qué cosas 
hacer? Conjuntamente lograr una 
amplia difusión de una plataforma 
de justicia social. Y  que el FNR 
ligue armónicamente en la lucha a 
la campaña, es decir a todo el país.

—C.: ¿Uno de ustedes planteaba

que la moral había decaído, a pe
sar de eso ustedes piensan que exis
ten condiciones para la concreción 
del Frente Nacional de Resistencia?

—Sí, terminantemente sí. Porque 
hay una realidad que no se borra 
con palos ni con nada. La reaidad 
de que la plata no alcanza. Y, si eso 
importa para nosotros, más aún pa
ra nuestros hijos. Porque comprar la 
leche, la comida etc., lo pide el es
tómago hoy y no un futuro nebu
loso. Y estómago y ganas de comer 
tenemos todos.

Ahora, eso sí, tenemos que apren
der de los golpes recibidos. Hay que 
terminar con aquello de que las ba
ses sólo participan cuando el pes
cado ya está vendido. El dirigente 
que no sirva decirle, bueno señor 
para afuera y chau.

Los de arriba nos sacaron, en de
finitiva, del lugar que teníamos por 
nosotros mismos y en ello tenemos 
responsabilidad todos y especial
mente los dirigentes —y yo que lo 
soy también me incluyo—. No su
pimos prepararnos. No supimos 
aprovechar y profundizar las dis

crepancias que en ellos existe. Por 
eso a no equivocarnos y el dirigente 
estará con los obreros si es clasista. 
Hay que discutir en las bases y em
pezar de abajo para arriba y lograr 
la fuerza y unidad imprescindible 
para poder luchar con todas las 
fuerzas.

—C.: ¿Cómo tendría que darse la 
participación de los trabajadores en 
el Frente Nacional de Resistencia 
para que esta fuera efectiva y real?

—Los que están tratando hoy de 
impulsar el Frente Nacional de Re
sistencia tendrían que elaborar un 
Plan y difundirlo a todos los niveles. 
Un Plan no muy largo pero sí con- 
cretito. Que todo el mundo pueda 
entenderlo. Que clarifique a la gente. 
Por ejemplo: si en la plataforma es
tá el problema del salario, mostrar 
a continuación con mínimas estadís
ticas cómo el salario día a día se de
teriora. Es decir: explicarlo todo 10 
más simple posible y que los delega
dos lo hagan llegar a las bases para 
que se discuta. Y, eso sí, que a la 
gente le quede claro que no hay que 
pensar más en los políticos. Que los 
políticos tenemos que ser nosotros 
mismos de una vez por todas. Que 
nadie nos va a resolver nuestras co
sas.

Todo esto va a lograr, justamente, 
que la participación de los obreros 
sea real y efectiva. Esto va a permi
tir, además, que ningún dirigente 
desnaturalice el real sentir de la ba
se porque ahora vamos a estar todos 
en la cosa. Y aquel que desde las al
turas se aparte de lo que todos pen
samos: afuera y a poner otro.

—C.: ¿Qué experiencia de lucha 
pueden mostrar ustedes al movi
miento obrero que le sirva como 
aporte?

—Bueno aquí la patronal trató de 
hacernos ver que la cosa había cam
biado y, con eso, echar y suspen
der gente. No les fue posible. Le hi
cimos ver que aquí la cosa no había 
cambiado y que no nos íbamos a de
jar caminar por arriba. Nos hici
mos respetar y no pasó nada.

Quisieron poner recargo de traba
jo y perdieron. Los empleados hicie
ron un paro y tuvieron que pagárse
lo. No en vano bien recuerdan cuan
do estuvimos 14 días trabajando 10 
minutos sí y 10 minutos no. Y esto 
no quiere decir que nosotros seamos 
unos héroes o algo por el estilo. 
Simplemente nos hacemos respetar 
y, aunque no les guste, nos tienen 
que respetar.
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REGLAMENTACION SINDICAL:

clase obrera maniatada, frente 
aí gobierno y las patronales

El  decreto de reglamentación "sindical no es 
otra cosa que una larga serie de limita-! 
ciones, prohibiciones, exigencias y sancio
nes cuyo único objetivo es trabar la ac

ción eficaz de las organizaciones de trabajado
res, para entregar a la clase obrera desarmada 
y maniatada frente al gobierno y a las patrona
les.

Nos proponemos demostrar hoy como «? 
decreto, además, es totalmente violatorio de una 
ley vigente en nuestro país y desconoce los com
promisos internacionales asumidos por el Uru
guay ante las Naciones Unidas.

Es sabido que nuestro país es miembro de 
la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 
organismo integrante de las Naciones Unidas) 
desde su fundación.

Se trata de una entidad creada en 1919, 
bajo el lema de que para preservar la paz es 
necesario luchar por la justicia y que procura 
elevar el nivel de vida de los trabajadores, uni
ficando la legislación que protege sus derechos 
en los diferentes países.

Con ese fin organiza todos los años confe
rencias internacionales en que la delegación de 
cada país debe estar integrada obligatoriamen
te por representantes del gobierno, de los pa
trones y de los trabajadores. Allí se discuten y 
proyectan los llamados "Convenios Internacio
nales del Trabajo" que luego son ratificados 
por los países que son miembros dé la OIT y se 
transforman así, además de leyes internas de 
cada país, en un compromiso frente a los de
más países miembros de las Naciones Unidas.

A SI, si uno de ios países miembros no cum- 
p'e con las disposiciones de un Conve
nio, puede dar lugar a que se le apliquen 
sanciones internacionales.

Y bien, uno de los temas que más ha pre
ocupado a la OIT desde su fundación es prer 
cisamente el de la libertad sindical y la protec
ción del derecho de los trabajadores a organi
zarse gremialmente, que se considera el derecho 
fundamental para asegurar que todas las demás 
leyes de protección a los trabajadores no que
den en el papel.

Con esa finalidad se aprobó el Convenio 
N? 87, que fue ratificado por el Uruguay por 
ley 12.030 de 27 de noviembre de 1953.

Sin embargo, el decreto de reglamentación 
sindical viola total y absolutamente todas las 
disposiciones de este Convenio, que tiene, co
mo vimos, no sólo fuerza de ley para el Uru
guay sino que representa una obligación, un 
compromiso de nuestro país, frente a los demás 
estados, en el ámbito de las Naciones Unidas.

ASI, si examinamos solamente lo más grue
so, vemos que el Art. 2c del Convenio es
tablece que "los trabajadores, sin ninguna 
distinción y sin autorización previa, tie

nen el derecho de constituir las organizaciones 
que estimen convenientes". Es decir, que se re
conoce sin limitación alguna el derecho de or
ganizarse sindicalmente, sin interferencias del 
gobierno.

Desconociendo totalmente este principio, el 
decreto de reglamentación sindical no considera 
legalmente constituido a ningún sindicato que 
no se haya registrado previamente en e! Minis
terio de Trabajo, registro que, como se vió, es
tá condicionado al cumplimiento de toda una se
rie de requisitos burocráticos y a la decisión ex
clusiva y discrecional del Poder Ejecutivo en 
cuanto a si los estatutos no violan la "ley", la 
"moral", las "buenas costumbres", el "orden pú
blico" y "el sistema democrático republicano de 
gobierno".. .

Por otra parte, lo que en el Convenio se 
establece como el derecho de todos los trabaja
dores, sin distinción, a sindicalizarse, en el de
creto se restringe enormemente. Están privados 
del derecho a afiliarse a un sindicato los meno
res de 18 años (para este gobierno pueden tra
bajar, pero no sindicalizarse), los que no figu
ren en planillas de la Caja de Jubilaciones, los 
despedidos que no encuentren nuevo trabajo 
en la industria antes de seis meses.

EL Convenio Internacional reconoce le total 
libertad de los trabajadores para organi
zar sus sindicatos de la manera que crean 
más conveniente. Así, expresa claramente 

el Art. 3” que "las organizaciones de trabajado

res tienen el derecho de redactar sus estatutos, 
elegir libremente a sus representantes, organi
zar su administración y actividades" y que "las 
autoridades deberán abstenerse de toda Inter
vención que tienda a limitar este derecho".

En cambio, la reglamentación sindical res
tringe la libertad de los trabajadores también 
en este terreno. Exige un porcentaje mínimo de 
socios para reconocer al sindicato, fija condicio
nes para que se pueda integrar la Comisión Di
rectiva, prohíbe intervenir "directa o indirecta-, 
mente" en cuestiones políticas, limita la realiza
ción de asambleas, impone el voto secreto y 
obligatorio controlado por la Corte Electoral pe
ro prohibe presentar listas de votación, para obli
gar a los trabajadores a votar por nombres suel
tos y dificultar la formación de tendencias, obli
ga a depositar los fondos del sindicato en el 
Banco República, etc., etc. En fin, todo un con
junto de normas que en realidad eliminan el 
derecho de los trabajadores a decidir libremen
te cual es la forma de organización interna que 
más conviene a su sindicato.

F INALMENTE, Importa destacar especialmen
te que el Convenio Internacional, en su ar
tículo 4? dispone que "las organizaciones 
de trabajadores no están sujetas a disolu

ción o suspensión por vía administrativa".
Pero el decreto, contrariando totalmente és

tas normas, establece que los sindicatos serán 
disueltos por el Poder Ejecutivo cuando este con
sidere, por su solo criterio, que ha "participado 
en actividades antinacionales" o "contrarias a la 
seguridad del estado" o cometido "actos delic
tuosos", "intervenido directa o indirectamente 
en política", "usado violencia física o moral" o 
"atentado contra la armonía social incitando a la 
lucha de clases".

Queda entonces claro que ei decreto de re
glamentación sindical no solo constituye una 
agresión contra la clase obrera, a la que preten
de despojar de toda posibilidad de organiza
ción independiente y apta para su defensa, si
no que representa también una violación Brutal 
de derechos que el estado uruguayo se había 
comprometido a respetar ante toda la comuni
dad internacional.

Los viernes, haga llegar 
su hilo solidario

RESISTENCIA OBRERO - ESTUDIANTIL
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Rosario

SE FORJA UNA 
UN TRABAJADOR

FEDERACION METALURGICA, 
ES DETENIDO Y AMENAZADO

DESDE hace tiempo 
I o s metalúrgicos 
rosarinos vienen 
trabajando d u r o  

jíara construir una Fe
deración que agrupe a 
los obreros de las tres 
empresas del ramo que 
existen en Rosario: FA- 
NAESA, FUAYE y TU- 
RANSA.

Las dos primeras" cuen 
tan hace mucho con sin-

dic a t o s organizados, 
que en el último perío
do alcanzaron altos ni
veles de reafiliación. 
Por medio de la lucha, 
estos gremios lograron 
conquistas importantes 
en material salarial y 
laboral, y se disponen 
a proseguir el combate 
uniendo el esfuerzo y  
la acción gremial de to
das las fábricas, incor
porando también a los

trabajadores de TURAN 
SA, que hasta hoy no 
han podido formar sirv- 
dicato y viven en con
diciones de extrema ex
plotación y opresiónt 
los salarios son de ape
nas 45 mil pesos, y 
quince trabajadores con 
varios años de antigüe
dad acusados por la pa
tronal de agitar y  sub
vertir el orden —ese 
orden — han sido lle

vados al seguro de pe
ro.

A raíz de todo este 
proceso de organiza
ción de sindicatos, fue 
detenido en tres opor
tunidades un trabajador 
de FANAESA, acusado 
de dirigir la lucha con
tra los patrones. Fue 
interrogado sobre se 
actividad sindical y ame 
nazado con apresarlo

definitivamente si insis
tía en su militancia gre
mial.

"Trabajador, te erea 
libre de elegir", vocife
ran a toda hora la radio 
y la televisión y hablan 
de la libertad sindical 
y otras yerbas. Pero cor 
mo antes y más, cuan
do los trabajadores ae 
unen y organizan en la 
defensa de sus dere

chos, los reprimen, pañi 
siguen y encarcelen.

"No nos van a asuih 
tar, dicen los obreros 
rosarinos, ni a impedir 
que nos juntemos para 
luchar". Hoy, además 
de proseguir en w  t a  
rea de reafiliación a loe 
sindicatos y de forme» 
ción de la Federación, 
realiza gestiones para 
lograr que cesen lea 
persecuciones.

SUBSISTENCIAS 0 CUANDO EL "SINCONTROL" 
SE LLAMA PRENDAS DE HASTA $ 500.000

Fémina-Ricard, Compte, El Maestro Cubano.
Media Luna y otras empresas

REVANCHISMO PATRONAL 
EN EL GREMIO DEL DULCE

Los obreros del Dulce denuncian numerosas arbitrariedades cometidas 
por las empresas luego de la huelga generaL

Para afianzar la explotación y sus ganancias quieren terminar con 
los sindicatos, o que los haya pero domesticados. Leyes y reglamentos so 
combinan con persecución y despidos intentando conseguir eso objetivo.

f En este Uruguay de vacas pero de 
obligatoria veda, de trigo pero de un 
pan negruzco que parece chicle suce
den cosas y cosas. . .  Por ejemplo, y 
nos referiremos ahora, lo que sucede 
en un organismo público llamado Sub
sistencias.

Este organismo, como es por lodos 
sabido, tiene, como misión específica, 
controlar la no violación de ¡as tarifas 
establecidas en el consumo popular.

Se nos ha dicho que en esa institu
ción jefes y capataces se reparten grue
sas sumas de dinero por concepto de 
"viáticos", "tareas", "confianza" y co 
sas por el estilo como "rendimiento". 
Dichas personas que perciben un suel
do mín:mo de $ 150.000 recibieron por 
sus meritorios servicios en el pasado 
mes de julio, retroactividades de hasta 
¡asedio millón de pesos,

ScHdtoidédfrente
JJN el liceo 8 (nocturno)
"  situado en 8 de Oc
tubre y Garibaldi, los 
alumnos tomaron me
didas solidarias para 
con 3 compañeros san
cionados. El alumnado 
en espera de la resolu
ción que tomara el tr i
bunal del Conae deci-

Pero he aquí lo más curioso de lo
do: los que más trabajan, en dicha ins
titución; es decir, changadores, enva
sadores y feriantes perciben un sueldo 
mensual de $ 45.000. Perc'ben ade
más $ 650 por cada hora extra y un 
2 % del rubro ventas que apenas si 
alcanza para el ómnibus. Para hablar 
claro: no les alcanza ni para vivir.

Pues bien, ahora resulta que los em
pleados "capaces, eficientes y de con
fianza" percibieron el l 9 de noviem
bre otra retroactividad tan gorda como 
la de julio.

"Unos mucho y otros nada, y eso no 
es casualidad" dice una canción popu
lar. Como que no es casualidad que 
en el organismo de control haya un 
"incontrol" pronunciado. ¡Qué Uruguay 
éste!, este "Uruguay d iferente"...

a les suspensiones
del jurado. Se protegían 
en bloque contra todos 
los ataques de gente fo
ránea al liceo.

La actitud del estu
diantado del liceo N1? 8 
es un ejemplo de soli
daridad y de apoyo a 3 
estudiantes sancionados.

CON 30 en total los trabajadores des- 
"  pedidos en la empresa Femina-Ri- 
card.

Luego de la huelga general, duran
te la cual los trabajadores de la fá
brica participaron activamente en el 
combate proletario, diez de ellos son 
citados por telegrama colacionados a 
presentarse a trabajar. Cuando lo ha
cen se les comunica que serán llama
dos a medida que se reorganice la fá 
brica. Luego de reiteradas promesas, 
incluso en el Ministerio de Trabajo, 
por intermedio del subjefe de perso
nal, Enrique Stein, serán despedidos, 
“para mejorar el servicio”.

Casualmente los 10 obreros son los 
que habían organizado el comité de 
fábrica. De los otros 20 desocupados, 
otros cine?, también activistas sindi
calistas, serán echados a la calle.

Ocho trabajadores del Maestro Cu
bano, integrantes del Comité de fábri
ca han sido despedidos. En Las Pie
dras, son 30 los despedidos de la fá
brica Liniers, por haber participado en 
la huelga.

Media Luna ha despedido por su 
parte dos trabajadores,

Quien nos hace la denuncia nos di
ce; “Es sustancial luchar por el rein
tegro de todos los obreros despedidos. 
Pienso que nosotros tendríamos qué

dar más difusión & todo esto que su
cede. Lo que hace COMPAÑERO en
trevistando a todos los gremios y de
nunciando los atropellos patronales e« 
de gran valor para la clase trabajado
ra.

Insiste luego en denunciar a  Stein, 
obligado a irse de varias fábricas 
—Magya, laboratorio Americano, Fe- 
rrosmalt— por la presión de los tra
bajadores frente a  sus atropellos.

En Compte, la fábrica de Elbio Ra
bino quien es presidente de la Cáma
ra del Dulce el revanchismo patronal 
se manifiesta de otra manera. Antes 
de tomar personal, exigen un papel 
firmado donde el obrero se compro
mete a no organizarse sindicalmente. 
A pesar de todos esos compromisos con 
la patronal por supuesto no se cum
plen.

Fábrica a fábrica, así se enlaza la 
cadena del revanchismo patronal.

Despidos, abusos, soplones —siendo 
ellos mismos explotados alimentan a 
su explotador—.

Buitre con buitre suman capital, 
bolsillo lleno, y miseria para los da 
abajo. Los de arriba están llenos, re
pletos de dinero y de odio. Lo que no 
tienen; dignidad y solidaridad, es lo 
que une y mantienen firmes a los do 
abajo.

dio no entrar a clase.
Esto duró 8 días, has

ta el momento que se 
realizó el “juicio”.

Ese día los estudian
tes permanecieron bajo 
la lluvia y frío afuera 
de las puertas del liceo 
esperando el veredicto

Guerra en 
el Cercano 
Oriente: 
QUIENES...
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conquistado sus territorios y el pueblo palestino 
recobrado el derecho a vivir en su tierra, la gue
rra no habrá terminado, se mantendrá latente.

La propuesta de paz de las Naciones Unidas 
no hace más que insistir en el error que le dio 
origen al estado de Israel, legitimar la dominación 
de un pueblo sobre otro, la expulsión del pueblo pa
lestino. La decaración 242 concreta la propuesta: 
La ONU “reafirma que el establecimiento de una 
paz justa duradera en Medio Oriente debe incluir 
la aplicación de los siguientes principios:

Retirada de la fuerzas armadas israelíes de los 
territorios que ocuparon durante el reciente con
flicto”;

b) Terminación de todas las situaciones de be
ligerancia y reconocimiento de la soberanía, inte
gridad territorial e independencia política de todos 
los estados de la aona, y de su derecho a vivir en

paz dentro de fronteras seguras, reconocidas y li
bres de amenazas o actos de fuerza.

La paz al Medio Oriente no llegará hasta que 
no sea destruido el estado de Israel como punta da 
lanza del imperialismo, como instrumento de opre
sión y expulsión del pueblo palestino, y el sionis
mo como fundamento ideológico del expansionis
mo militar.

Mientras en sn lugar no se constituya un pala 
como decía un delegado de la OLP, (Organización 
por la Liberación de Paestina) “donde musulma
nes, judíos y cristianos puedan vivir en igualdad 
de condiciones. Mientras no sean aplastados lo# 
regímenes opresores, ya sean burgueses o monár
quicos, en todo el Levante y se construya en sn 
lugar la sociedad socialista.

DIEGO SARKIS

tOMRARERO



Guerra en el Cercano Oriente:

Q U IEN ES  LU C H A N  Y  POR QUE
EL 29 de noviembre de 1947, coronando los 

esfuerzos sionistas, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas votó la partición del 

territorio de Palestina. El mismo quedó di
vidido en un 56 % para el futuro estado de 
Israel, y un 43 % para la formación de un 
estado árabe, y el 0,53 % (el ocupado por 

la ciudad de Jerusalem) continuaría bajo el man
dato de las Naciones Unidas.

Las presiones y extorsiones que ejercieron los 
grandes capitales judíos sobre los países contra
rios a esa resolución fueron tan grandes que Ja 
mes Forestal, Secretario de Defensa de Estados 
Unidos llegó a reconocer que “los métodos que se 
han utilizado para la coacción y compulsión de 
los países en la Asamblea General lindaron con 
el escándalo”.

LA EXPULSION DEL 
PUEBLO PALESTINO

LAS consecuencias de esta resolución no se 
hicieron esperar. Antes de que terminara 
el mandato de las Naciones Unidas el sio
nismo expulsó de sus nuevas tierras a 200 
mil palestinos. Incursionando dentro de la 

zona internacional de Jeruéalem cometie
ron la masacre de Dair Yasin.

Con el establecimiento de Israel como estado co
menzó la primera de las cuatro guerras que aso
laron el Medio Oriente.

Fo’k Bennardote, mediador de la ONU en el 
primer conflicto ya describía la situación dicien
do: “no puede haber un arreglo justo y completo 
si no se reconoce el derecho del refugiado árabe 
a retornar a sus tierras”. El gobierno de Israel 
no sólo no reconoció el derecho de los refugiados 
árabes sino que comenzó su carrera expansionis- 
ta anexando e' 21 % más dei territorio palestino. 
6e debieron exilar 400 mil palestinos más.

UN OBJETIVO “EL IMPERIO 
DE ISRAEL”

D ESDE este momento no tuvo fin la expan
sión del estado judio. A lo largo de suce
sivas guerras, su territorio que no era ma
yor que el departamento de Tacuarembó se 
fue agrandando hasta el punto de que hoy 
supera en mucho la superficie del Uruguay. 
Al término de la guerra de “los seis días” 

Israel ya había conquistado toda Palestina, terri
torios de Siria, Jordania y la Península Sinaí de 
Egipto.

El ex ministro Ben Gurión puso como condi
ción para aceptar su cargo “utilizar todos los me
dios posibles para la expansión hacia el sur”. Las 
protestas internacionales no tardaron en llegar 
pero chocaron con Ben Gurión nuevamente “in
cluso si todos los estados miembros (de las Na
ciones Unidas) tomasen medidas contra la ane
xión de territorios árabes, Israel no las va a aca
tar” afirmó el ex Primer Ministro.

Moshé Dayan por su parte iba más allá “re
cae sobre los hombros del pueblo prepararse para 
la guerra, pero recae sobre el ejército judío lograr 
el objetivo de erguir el imperio de Israel. Esta es 
la verdadera cara del gobierno militar judío.

La “víctima” del Medio Oriente, si alguna vez 
lo fue, ya hace muchos años dejó de serlo para 
convertirse en un pichón de águila con preten
siones de imperio.

PALESTINA: “EL VERDADERO 
CENTRO DEL PODER 
MUNDIAL”

LOS medios de información del capitalismo 
tratan de sensibilizar la opinión pública 
mundial con estribillos como el derecho a 
la vida del pueblo judío, o el derecho a vi
vir en paz que tiene Israel. Pero ninguno 
de esos medios de información ha hablado 
del derecho a la vida y a la paz que tiene

el pueblo palestino, maltratado y expu’sado de su 
tierra por un ejercí.o que es punta de lanza de 
la rapiña imperialista en la zona. Nohum Gold
man, presidente del Congreso Sionista Mundial 
pronunció en 1957 estas palabras explicativas: “los 
judíos podíamos haber obtenido Uganda, Madags- 
car u otros lugares para el establecimiento de una 
patria judía pero no queríamos nada excepto Pa
lestina. No por el significado bíblico o re igioso de 
Palestina, sino porque ella es el cruce de Europa, 
Africa y Asia, porque Palestina constituye el ver
dadero centro de poder político mundial”.

Mucho se ha hablado del “milagro judío”. Tan 
rápidas transformaciones de un estado tan peque-

f

fio no se pueden dar sin contar con una gran co
hesión ideo'ógica, preparación técnica y respaldo 
internacional. Es de trás de estos factores y no de 
otros de donde emana-el tan manido “milagro”.

Es su coherencia y “fortaleza” ideológica, pe
ro sobre todo su vinculación con la clase capita
lista, lo que ha convertido a Israel en el “pueblo 
elegido” del imperialismo yanqui.

Es el gendarme, el perro guardián, el capataz 
de EE.UU. en Cercano Oriente. Así como el gobierno 
gorila de Brasil es el privilegiado en América La
tina. En el caso israelí confluyen armónicamente 
las ansias expansionistas del gobierno israelí con 
la codicia imperialista al sub-suelo árabe, hasta 
ayer aliado inseguro, hoy cada vez más enmarcado 
y dependiente en rubros fundamentales de la 
URSS.

“LOS ARABES” : GOBIERNOS 
REACCIONARIOS, 
NACIONALISTAS, 
MOVIMIENTOS SOCIALISTAS

POR su lado el llamado mundo árabe cons
tituye una inmensa y heterogénea comu
nidad re’igiosa, económica y cultural. Bajo 
el rótulo de “los árabes” se confunde una 
amplia y variada gama de regímenes polí
ticos. Encontramos desde los gobiernos 
reaccionarios y monárquicos de Hussein y 

Faisal hasta gobiernos de carácter nacionalista co
mo los de Egipto, Siria y Libia. Argelia por otro 

lado parece encaminarse hacia el socialismo. Pero 
es en el pueblo palestino de donde surge más cla
ramente la opción socialista, encamada en orga
nizaciones armadas de resistencia.

Tan variados como sus regímenes son las ver
daderas razones que llevan a cada uno de estos 
gobiernos a embarcarse en la guerra. Mientras 
Hussein teme por sus tierras y al pueblo palestino. 
Badat desea reconquistar los terrtorios perdidos j

edificar la “unidad árabe" alrededor de la hege-' 
monía egipcia. Siria va a la guerra por la re
conquista de sus territorios del Golán mientras 
que el coronel Kadhafi le da a la guerra un tono 
místico y religioso “la paz mundial, la justicia, la 
fraternidad no estarán aseguradas más que el día 
que el Islam se propague por el mundo”. Pero el 
presidente libio no sólo hace reflexiones religio
sas, también penetra en el campo de la política 
internacional “por supuesto que estamos contra 
Estados Unidos, puesto que se trata de una po
tencia imperialista, pero no queremos servir por 
esto los intereses soviéticos en la región. Los ára
bes al igual que los judíos son víctimas de las ri
validades entre Moscú y Washington” ha dicho 
en recientes declaraciones.

LA SIEMPRE PRESENTE 
LUCHA DE CLASES

ES sabido que la “causa árabe” es .nuiltenida 
técnica y militarmente por la Unión So
viética. ¿Cuáles son los objetivos de ésta? 
Al parecer el objetivo primero es coartar 
las pretensiones yanquis en el Medio Orien
te, ganando terreno con las “conquistas” de 
los estados árabes. No es indudablemente 

la obtención del petróleo lo que motiva el f man
damiento a los gobiernos árabes. Petróleo le sobra 
para autoabastecerse, quiere sí quitárselo o con
trolarlo por lo menos al expansionismo sionista, 
al imperialismo norteamericano y a las potencias 
capitalistas europeas. La oposición a los intereses 
imperialistas en cualquier lugar del mundo, es in
dudablemente un deber de todo gobierno que se 
presie de socialista.

Para la URSS aparentemente no existe lucha de 
clases en el mundo árabe. No sólo no brinda un 
apoyo decidido a las organizaciones socialistas si
no que apoya preferentemente a gobiernos burgue
ses y monárquicos. En esa tesitura los Partidos Co
munistas que se inscriben en las posiciones de Mos
cú no han hecho una sola diferenciación clara de 

las distintas partes que componen el mundo árabe. 
No encorrtarmos una sola referencia que presen
te las diferenciaciones existentes entre “los ára
bes”, presentados como bloque.

Pero esta “unidad” árabe es tan endeble como 
potente es la lucha de clases en el Medio Oriente. 
Basta recordar la masacre de palestinos que em
prendió Hussein en 1970, llevado por el temor al 
pueblo expulsado y sus organizaciones de van
guardia.

Los dirigentes soviéticos renuncian unfi vez 
más a la dependencia de clase del proletariado. Sa
crifican los intereses del explotado árabe en aras 
de afianzar e acercamiento de gobiernos burgueses 
“progresistas” y monárquicos. No alcanza con opo

nerse al imperialismo para llamarse “socialista”.
Mal que le pese a la burocracia dirigente de la 

URSS la lucha de clases no es ago que se toma a 
se deja según convenga.

LA GUERRA 
NO HA TERMINADO

A  pesar de alto el fuego decretado por la 
ONU y aceptdo por ambos campos belige
rantes, no es difícil reconocer que esta 
guerra no ha terminado, solamente pos
tergado su resolución definitiva. El “alto 

al fuego” no hace más que evidencial que 
ninguno de los dos bandos está en condi

ciones, por lo menos cómoda, de contiiuar la gue
rra asegurando su triunfo definitivo. La importan
cia de los intereses en juego, que levaron a un en
frentamiento tan costoso en bienes y en vidas, de
termina a su vez que esta guerra no pueda termi
nar difinitivamente en las mismas condiciones en 
que empezó.

Mientras el sionismo no haya colmado sus a í 
slas de dominación y expansión, los EE.UU. no ha
yan asegurado el petróleo, los estados árabes re

tía s»  a la Pág. 19)
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Universidad:
el camino que se intenta torcer

El sábado 27 de octubre, luego del estalli
do dé una bomba en la Facultad de Ingeniería, 
que mató al estudiante Mareos Caridad, en for
ma inmediata y sincronizada, las Fuerzas Con
juntas allanaron todas las Facu'tades, tomando 
posesión de los locales. Más de doscientos estu
diantes fueron apresados, así como el rector y 
la mayoría de los decanos.

Luego de! operativo del sábado, las cade
nas y noticieros comenzaron a dar informaciones 
sobre el estado de ios locales, los materiales allí 
encontrados, etc., lo que sirvió como telón de 
fondo de la intervención que en la noche fue 
decretada por el Poder Ejecutivo

Se anuncian posibles nombres para llenar 
los decanatos. Edmundo Marancio, Ministro de

Cultura, ocupará dos veces por semana la ofici
na dei rectorado.

Al día de hoy, se une a la intervención, al 
a'lanam'iento y desalojo, a la prisión de estu
diantes y profesores, ia derogación de la Ley 
Orgánica Universitaria y el anuncio de la disolu
ción de la FEUU por decreto.

El momento es oportuno entonces, para re
flexionar y recordar 8»s ¡ornadas de octubre del 
58, en las que enormes manifestaciones, volca
das en la calle, conquistaron con la Sucha esta 
Ley Orgánica que hoy deroga el gobierno.

Plasmada en aquellos días fa consigna de 
OBREROS y ESTUDIANTES, ¡UNIDOS y ADE
LANTE!, estamos seguros ha de volver a oírse 
en las calles.

Q
UE la historia ño se repite es cierto. No 
menos cierto es que la historia enseña. 
Por eso, los de arriba la cuentan siem
pre a su manera, o simplemente no la 
cuentan.

Dicen por ejemplo abanderados de la 
libertad, de la de antes, que ahora por que se 
abusa de ella hay que retacearla, para defen
der esa libertad en fin.

Es bueno entonces recordar por ejemplo 
como esas libertades que ahora quitan o inten
tan quitar no han sido un regalo. Y que si por 
un lado cierto bienestar económico ha permiti
do años atrás el florecimiento de actitudes libe
rales, la mayoría de las conquistas sociales son 
fruto de las luchas populares.

1958. Ultimo año del gobierno de Luis Baf
ilé.

En todo el mundo se habla del Uruguay, 
confio la "Suiza de América", para referirse a su 
progreso y su libertad y democracia. "Un caso 
peculiar en América" dicen.

SIN embargo el relativo auge económico 
tocaba su fin. 1955 es la fecha en que 
terminada la guerra de Corea se inició 
un proceso de deterioro.

llista está totalmente desprestigiado. La crisis ac
túa como detonador de conflictos. Son numero
sos los gremios que por salarios, respeto a de
rechos sindicales, mejoras sociales diversas van 
a la lucha. La proximidad de las elecciones es 
también un momento propicio para ello. La opo
sición blanca capitalizará en noviembre el des
contento de los que quieren que las cosas cam
bien.

Nuestro país que había progresado a costa 
de las guerras, entrará al producirse el sosteni
do agotamiento de un modelo de capitalismo 
dependiente, en una crisis que se prolonga.

Será una pendiente por la que comenzará 
a desbarrancarse paulatinamente. Los gobiernos 
que se suceden buscarán infructuosamente sali
das diversas dentro de los marcos del sistema, 
siempre a costa del pueblo, para defender las 
ganancias de los de arriba.

En 1958 es el principio. Ei gobierno bat-

O
CTUBRE. La Universidad, fundamentalmen

te los estudiantes luchan por la aproba
ción del proyecto de Ley Orgánica. La 
Autonomía Universitaria ha sido deter
minada por la Constitución. Un proyec

to de Ley Orgánica —ley que reglamente ei 
funcionamiento autónomo de la Universidad — 
ha sido estudiado y aprobado por estudiantes y 
docentes y presentado meses antes al Parla
mento. El receso se avecina y el proyecto i.o se 
aprueba. Los estudiantes primero, y los docen
tes después irán a la huelga. La Universidad se
rá ocupada. El Rector Cassinoni y los decanos 
en su mayoría respaldan la ley.

Mussio, serán ¡os encargados de, por medio del 
garrote reprimir al pueblo.

Octubre de 1958, nace con fuego. El 1? 
miles y miles de estudiantes son reprimidos en 
su manifestación de protesta. Los palos, y las pie
dras son la respuesta a los gases, los autobom- 
bas.

La represión es contra manifestantes y tran
seúntes. El pueblo se une a los estudiantes pa
ra protestar contra los atropellos. La ira popu
lar marca a fuego los clubes políticos donde los 
con tarjetas y coimas los mandantes de turno 
preparan las elecciones mientras quieren negar 
derechos.

Se exige la aprobación sin discusión, se 
afirma que de lo contrario es violar la autono
mía que la Constitución misma establece. La ley 
orgánica al decir de los Universitarios permitirá 
que la Universidad pueda proyectarse a una ac
ción social, pueda ser una Universidad al servir 
cío de los intereses populares.

E L gobierno coonsiderará esto una insolen
cia. Es exigirle al parlamento que no le
gisle, al gobierno que no gobierne.

El Ministro del Interior, Glauco Sego- 
el mismo del proyecto del golf, elvía

que hoy pasea en París— y el ¡efe de policía

Los trabajadores también levantan sus re
clamos. Metalúrgicos, textiles, obreros de la 
construcción, obreros de Funsa —que ocuparán 
la planta poniéndola en funcionamiento como 
medida de fuerza— en las luchas solidarias con 
los estudiantes obtendrán sus reclamos.

LOS intentos de unidad sindical y por la 
creación de una central única, intentos 
que culminarán años después al concre
tarse la CNT, plasman en ese momento 
la Comisión lnters:ndical de Solidaridad 

y el Plenario de la Cultura y de! Pueblo Traba
jador.

Se forja una rea! unidad en la pelea. Los 
trabajadores junto a los estudiantes, los trabaja
dores en la Universidad.

Por ese camino siguió transitando la Uni
versidad y el movimiento estudiantil. Ese es el 
camino que hoy se intenta torcer.

LA FEDERACION DE ESTUDIANTE UNIVERSITARIOS DEL URUGUAY
En momentos en que entra en 

máquinas esta edición de COMPA
ÑERO, empieza a circular con in
sistencia el rumor de que sería de
clarada ilegal la Federación de Es
tudiantes Universitarios del Uruguay 
(FEUU), expropiados todos sus bie
nes, y con seguridad requeridos sus 
dirigentes.

Fundada en 1929, la FEUU agru
pa a la inmensa mayoría de los es
tudiantes universitarios del país. Su

representatividad, cuestionada por 
el gobierno en el solagan de que la 
Universidad estaba dirigida dicta
torialmente —nada menos— por 
pequeñas y disciplinadas hordas de 
revoltosos. íue afirmada reciente
mente en las elecciones celebradas 
para la constitución del Claustro 
General Universitario.

Mucho apostó él régimen en es
tas elecciones. Esperaba ver confir
mada su tesis sobre la dictadura de 
pequeños grupos de agitadores. Los

resultados —que a falta de otras 
alternativas decorosas tuvo que co
rroborar la misma Corte Electoral— 
dieron por tierra con las esperan
zas del gobieno de acceder al con
trol de la Universidad por la “vía 
democrática”; el triunfo de las ten
dencias populares —representadas 
por la FEUU principalmente-— íue 
abierto, claro y limpio. La atención 
concitada por este evento, lo agran
dó más, al tiempo que dejaba más 
en ridículo a los partdlarles dei ac

tual estado de cosas. Hasta los ni
ños comentaban los resultados d e j 
la elección al Claustro.

Ahora, después de los últimos su
cesos, y agotada “la vía democrá
tica" para que el gobierno acceda 
a su control, se decreta la interven
ción y clausura de la Universidad. 
Y  corre, como decíamos, el rumor 
de que sería ilegalizada la FEUU.

44 años de lucha, sin embargo, y 
el apoyo de un puebla se di
suelven por decreta.

L


