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FUNSA: 
Midas 
d« Lucha

Ante h situación pfeinv 
. teede por h patronal, 

el sindicato ha resuelta 
la suspensión de ba 

horas extrae 
£1 directorio se nieg^ 

entre otras cosasf a p& 
garlas dobíe« 

■Numerosas asambleas 
por sección se realizan 
en momentos^ en qjue 
el gremio se encuen* 
Ira decidido a fechar 
por sus reclames^ en
frentando b provoca
ción de la patronal 
muitimiilonaria^

Secundaria y t i l , moviB* 
sedas ante el Humado del 
CEIEC (i .entro de Estodhm- 
tes de la Escuela de la Cons
trucción ) .protagonizaron 

una irascenílenle ¡orimd-.i el 
miércoles l.

En los liceos Rodé, Miran* 
dá, Larrañaga, Colón, 8. 10, 
11. i i. 15, 16. 17, 19, 20 
21. IBO. I.W A. 6‘* piloto, 
Hociuriio^ l. 2 v i. Frep.»* 
oratorios nocturnos 1 y 2, K* 
c«0 y preparatorio de tas 
Piedra,'» y E«M-uelas de LTU, 
las clases fueron intemtm* 
>p.ídas dando lugar al activo 
apoyo dd estudiantado a Iht 
fiaíafonm i»reseiiliida per



FUNSA: APLICARAN 
MEDIDASDE LUCHA

f.l PATRONAL SE NIEGA A 
ACEPTAR RECLAMACIONES

IAS TRATATIVAS

Cuando el sindicato planteó ssu rei
vindicaciones, la patronal se negó sis
temáticamente a iniciarlas, aducien
do que COPRIN le impedía la discu- 
S»ón directa.

Quedó demostrada la falsedad del 
pretexto y se iniciaron las negocia
ciones,.

La empresa acepta discutir algu- 
»os de los puntos, especialmente los 
«fue tienen que ver con beneficios so
ciales y rechaza totalmente el planteo 
de pago doble por horas extras.

F En cuanto a los aumentos de sala- $ 
ríos por encima de lo que otorga CO- 
PRIN, no se niega a discutirlo, pero 
^siempre que las erogaciones que este 
Suponga se trasladen a los precios o 
en su defecto sean financiadas por los 
trabajadores, en el marco de una pro
ductividad efectiva”.

h En estos términos está planteada la 

situación. El sindicato no cree que 
sea fácil encontrar soluciones.

“A pesar de que la empresa ha que
dado en estudiar nuevamente la si
tuación, creemos que no habrá cam
bios y que deberemos recurrir a me
didas de lucha en las próximas ho
ras. “La responsabilidad de la patro
nal está clara; también la actitud del 
sindicato en todo este problema. La 
semana entrante será decisiva”, agre
gan en el último comunicado del Sin
dicato del cual transcribimos esta in
formación.

El 40% de las acciones de FUNSA 
corresponden a la FIRESTONE (yan
qui). Oligarcas criollos controlan el 
resto.

SATURNINO FERNANDEZ, presi
dente del directorio, una de las for
tunas más grandes del país. Dueño de । 
la cadena de Frigoríficos MODELO, 
dueño de importantes establecimien

tos rurales, con inversiones en frigo
ríficos argentinos. Por ahora anda de 
viaje por Europa. Tiene un sueldo 
mensual en la empresa de un millón 
de pesos.

EGON EINODER, vice presidente 
del directorio y gerente de la compa
ñía, quien gana medio millón de pe
sos mensuales por concepto de suel
do.

GENERAL TIDEO LARRE BOR- 
GES, también integrante del directo
rio, con importantes acciones en la 
empresa. Está dedicado, por mandato 
de FUNSA a la fábrica de Baterías 
Fanaesa, donde explota despiadada
mente a los obreros.

LUIS FERNANDEZ, el hijo del pre
sidente, también integra el directorio 
y está dedicado a la atención de la 
Record, colateral de FUNSA.

Mil millones de ganancia aproxi
madamente arrojó el pasado ejerci

cio. Millones que aumentan el capital 
de los patronos, y a los que suman le 
que perciben por sueldos, que como 
vimos son astronómicos. Millones que 
•Mm creados con el trabajo de los Obre
os.
Quien mueve los hilos de la empre- 

a en estos momentos, en ausencia 
leí presidente es el Dr. ARTURO LE-
RENA ACEVEDO, también miembro 
del directorio, abogado bien pago de 
la oligarquía.

De negra trayectoria: es Asesor Ju
rídico de la Asociación de Bancos, en
tusiasta propulsor de la fórmula que 
dejó en la calle a casi 200 bancarios 
en el último conflicto. También es 
Asesor Jurídico de ILDU y tiene par
ticipación en otras empresas.

Autor del proyecto fascista de re
glamentación sindical radicado en el 
Parlamento.

Cerámicas del Sun
Niegan Compensación!

f )I

a Obrero Mutilado í

MAGISTERIALES POR
LA ESCUELA RURAL

Días pasados llegó a Montevideo una delegación de estudiantes. Delegados de 
diversos departamentos, integrantes de lia FEMU (Federación de Estudiantes 
Magisteriales del Urupuay) estuvieron presentes en Montevideo, con un solc 
objetivo: Exigir al Consejo de Primaria la inmediata solución a graves proble 
mas que afectan la formación de los maestros del interior del país, especial 
mente en el medio rural.Un mecánico perdió cuatro dedos de su 

mano derecha en un accidente de tra
bajo ocurrido en la fábrica “Cerámicas 
leí Qur” ubicada en el Km. 37 de la 
Ruta 1, en el departamento de San José. 
Hasta el momento, el Directorio de la 
empresa se ha negado a darle la com
pensación acostumbrada.

Tamaña pérdida significa para un mecánico, la 
imposibilidad de seguir trabajando en el oficio. El 
Banco de Seguros le pagará $ 12.000e cantidad total
mente insuficiente para mantener a una familia, y muy 
por debajo de lo que ganaba el hombre con su des- 
treza.

En estos casos corresponde darle al obrero lesio
nado otro empleo con el mismo sueldo, aparte del 
seguro. Pero el directorio de ^Cerámicas del Sur’’ ha 
manifestado, en conversaciones con el trabajador, que 
no haría eso “para no sentar precedentes”.

Así, después de sacarle el jugo a un hombre du
rante años, la empresa lo rechaza y le niega la justa 

: remuneración cuando sufrió un accidente en el tora- 
bajo que la enriquecía desde hacía tanto tiempo, 
tanto tiempo.

Para los obleeros no es una novedad, por cierto, 
el desprecio de las patronales por su integridad física 
y por el destino de sus familias. Ni el egoísmo propio 
de la clase capitalista, que no ve en la sangre de los 
obreros más que el dinero que puede producirle o qui
tarle. Pero los trabajadores unidos en sus sindicatos, 
deben conquistar por la fuerza la protección, la se
guridad que siempre les niegan por las buenas. Así 
es y así ha sido siempre; y así será hasta que la pro
pia clase explotadora haya sido eliminada.

Este organismo nacional de 
estudiantes magisteriales (FE- 
MU) fue creado en el año 1968, 
en un congreso realizado en la 
ciudadd de Mercedes. Surgió a 
raíz de las grandes luchas lle
vadas adelante en ese año por 
el movimiento estudiantil. Qe 
procesaba de ese modo un im
portante avanee en la organi
zación gremial de los magiste
riales a nivel de todo el país. 
Sucesivos congresos efectuados 
en 1968, 70 y 71 (en Salto, San 
José, Durazno respectivamente), 
han ido afinando los criterios 
de trabajo de la FEMU, y en es
te momento se ha dado un im
portante salto adelante, al ha
ber impulsado consignas de lu
cha comunes a todo el estudian
tado del país.

Los compañeros emitieron 
una declaración en la que de
nuncian las condiciones en que 
se debe desenvolver la actividad 
docente en el interior.
Señalan la cruda realidad exis

tente en las escuelas rurales, 
donde, por lo general, se inician 
los maestros del interior: edifi

cios en precarias condiciones, 
falta de material didáctico, ni
ños mal alimentados $ue traba
jan en tareas rurales que sobre
pasan sus capacidades físicas e 
intelectuales, a lo que agrega 
el frío y las grandes distancias 
que deben recorrer para llegar 
a la escuela, etc.

Muy poco pueden hacer, afir
man los compañeros, los maes
tros formados en el medio ur
bano que se deben enfrentar a 
un ambiente completamente 
nuevo, donde deben permanecer 
dos años.

La existencia es concreta: Que 
la práctica se efectúe en escue
las rurales y que sea rentada, 
debido a que los gastos que oca
siona no pueden ser absorbidos 
por los estudiantes.

Fue formulada en 1970 por los 
estudiantes de Tacuarembó.

El congreso de 1971 ratificó 
esa decisión y estableció pautas 
de movilización coordinada en 
todo el país.

El 27 de julio la delegación de 
FEMU concurrió al Consejo & 

buscar la respuesta. El presiden* 
te del mismo respondió en loa 
siguientes términos: Se rescrih 
vió crear una comisión de ins* 
pectores que estudiaría el pro* 
blema y el plazo para respon* 
der definitivamente se fijó w 
el día 13 de agosto.

Ante esto las delegaciones re* 
solvieron:

1) Exigir que se aprueben kg 
reclamos estudiantiles.

2) Exigir que se agoten lot 
recursos para que se desa
rrolle la práctica en e® 
medio rural

3) Exigir que las resoluciones 
sean tomadas a nivel na-* 
cional.

4) Realizar moilizaciones a 
nivel nacional hasta lo
grar los objetivos.

5) Realizar un llamado a la 
opinión pública ante la 
dilatación del pronuncia* 
miento.

6) Enviar una nota a los ins
pectores manifestándoles 
las aspiraciones y resolu* 

..clones de FEMU.

I
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La característica más salien 
te, quizás, de este último perío
do, es la agudización de las me
didas represivas centradas, se
lectivamente, contra los que lu
chan,

El rasgo novedoso lo consti
tuye la combinación de formas 
de violencia “privada”, a cargo 
de grupos fascistas, con la repre
sión policial.

Esta modalidad está eviden
ciando a las claras el fracaso le 
las Medidas de Seguridad como 
expediente para contener el im
pulso ascendente de las luchas 
populares.

■ Primero fue la JUP, surgida 
con el respaldo policial, desarro
llando su actividad provocativa 
y divisionista dentro de los li
ceos. Auspiciada y promovida 
desde los sectores más clara y 
expresamente ultrareaccionarms 
en un intento de distorsionar y 
contener la movilización de la 
juventud estudiantil cada vez 
más politizada y radicalizada en 
sus posiciones.

Luego se inició una serie de 
atentados contra personas e ins
tituciones de izquierda, atenta
dos que pretenden legitimarse 
como respuesta a la actividad de 
las organizaciones de combate

El asesinato del compañero 
Heber Nieto, fría y deliberada
mente perpetrado por la policía 
en un intento de intimidar, pa- 

! ralizando las movilizaciones es- 
;: tudiantiles.

En los últimos días el asesina
to de un ex procesado, por un 
sedicente “Comando Cazatupa* 
maros”, la agresión contra fami
liares de presos políticos, la se
rie de nuevos atentados fascis
tas, configuran una clara inten
sificación de las violencias des
encadenadas desde arriba.

Esta campaña escalonada, 
alentada y protegida por la po
licía o protagonizada por ella, 
tiene un claro sentido.

Intenta contener y paralizar 
por el miedo, por el terror, las 
luchas del pueblo. Se quiere 
quebrar la movilización en apo
yo a CICSSA, por la libertad de 
los presos políticos. Se busca 
aislar a las organizaciones de 
combate, disminuir su moral de 
lucha a través de la persecución 
a sus familiares o a quienes han 
cumplido condenas por razones 
políticas.

Así se sigue exteriorizando, 
“en el marco de las Medidas le 
Seguridad”, la faz represiva de 
la política de las clases domi
nantes.

Esta orientación sigue subor
dinada, sin embargo, a Ja Unea 
fundamental que tiene como ob
jetivo central la configuración 
de un clima pre-electoral. En pa
radoja sólo aparente, la viden
cia desde arriba se intensifica, 
incluso, en el aspecto institucio
nal, para “garantizar la norma
lidad del proceso electoral”.

Elecciones sin libertad, elec

ciones bajo Medidas de Seguri
dad, con atentados y crímenes 
fascistas: tal es la “apertura po
lítica” inventada por la® 
dominantes.

Pero además de su alcance in- 
timidatorio, de su finalidad di- 
versionista, apuntada a abrir un 
nuevo frente, la acción de los 
grupos fascistas tiene otra siguí 
ficación. Tiende a crear mejores 
condiciones para la creciente 
campaña de prédica ideológica 
de la burguesía, destinada a rei
vindicar los conceptos y valores 
de su concepción liberal-bur
guesa.

Se centra esta campaña en el 
intento de mostrar que son in
convenientes y contraproducen
tes las formas superiores de lu
cha, ya que existe abierta la po
sibilidad de concretar cambios a 
través del proceso electoral, “vo
tando en noviembre”.

Las violencias fascistas, al 
acrecentar la tensión política, 
tratan de hacer deseable para 
cierto sectores de opinión una 
salida pacífica que en el proceso 
electoral se concretaría.

Así, por todos los caminos, se 
trata de ubicar el conflicto en 
el terreno más favorable para 
elecciones, único en el cual, se- 
la clase dominante, el de W 
elecciones, único en el cual, se 
gún dicen, puede arribarse a ma 
decisión positiva.

Tratan de configurar el clima 
electoral, procurando restaurar 
la confianza en las instituciones 

a través de maniobras como el ya 
famoso e inconducente juicio po
lítico al presidente, en torno al 
cual algunos pretenden centrar 
la atención pública.

Hay una machacona prédica, 
desarrollada a través de tod<K 
los medios de difusión, apunta
da a demostrar que las “violen
cias” nada solucionan. En l’OS 
mismos momentos en que, des
de arriba, se alientan y organi
zan las más brutales formas de 
esa misma violencia. Así se 
quiere persuadir al pueblo de 
que la “paz social” y la “pacífi
ca convivencia política”, dentro 
de los marcos del sistema vigen
te, por supuesto, son valores 
solutos que los de abajo, que d 
pueblo trabajador debe preser
var resignadamente bajo cual
quier circunstancia. Acorralar 
con la fuerza al pueblo, deján
dole abierta la “apertura” elec
toral es la estrategia de ía clase 
dominante. Ante ella sólo cal< 
elevar la vigilancia alerta, des
arrollando a todos los niveles 
una política de sistemático re
forzamiento de los mecanismos 
de seguridad. Sólo de esta ma
nera, superando el espontaneó
me también en este plano, ro 
crearán las condiciones que per
mitan continuar la lucha bajo 
cualquier circunstancia. La vio
lencia de los de arriba no es un 
síntoma de fuerza, sino de debí- 
bilidad. Enfrentarla con la lor
cha organizada del pueblo, a to
dos loe niveles, e® la respuesta.

SENA: EN EL GABINETE NO PERDER EL JUICIO
PESE A QUE TODO SE 
VA POR LAS CLOACAS

El juicio es algo que no tienen 
los niños traviesos. Es algo que sue
len perder los que confían excesi
vamente en la imparcialidad de las 
leyes. Pero también, cuando de jui
cio político se trata, es algo difícil» 
de conseguir,

YA había pasado una 
vez. Por eso se em

peñaron en no volver 
a dejarse sorprender. 
Cambiaron a las mon
jas por policías feme
ninas. Agregaron can
tidad de rejas, encar
garon al Ejército —una 
compañía de infante
ría— de la vigilancia 
exterior. La vez pasa
da, por algo así, había 
tenido que renunciar 
el ministro de Cultura 
García todte

entonces, por decreto 
presidencial, la Cárcel 
de Mujeres pasó a de
pender del Ministerio 
del Interior. Para que 
estuviera bien vigilada, 
Es claro. “En el mar
co de las Medidas de 
Seguridad” no se podía 
tolerar esas cosas. Pero 
volvieron a pasar. Aho
ra por abajo. Por un 
túnel En una madru
gada, 38 militantes de
tenidas en la cárcel de 
la Cabüda. dB*

mostraron prácticamen
te que, para los que 
mandan, del dicho al 
hecho hay un gran tre
cho. Mucho más largo, 
por cierto, que el que 
separa a los presos de- 
la libertad. Al ministro 
del Interior, al jefe de 
Policía sólo les ha que
dado la posibilidad <fe 
contemplar, meditati
vamente, el agujero 
por donde se va al

Requiere muchas reuniones entre 
dirigentes, caudillos y "padres de te 
patria*. Dentro y fuera del Parla
mento.

Muchas consideraciones, razona
mientos y declaraciones. Por parte 
de los que buscan el juicio y de 
quienes no quieren ni oír hablar de 
él.

En todo caso, hacerle un jvwte a 
un Presidente es algo que llama te 
atención. Sobre todo en épocas pre- 
eiecforales. Sobretodo cuando han 
pasado 3 largos años en que tant<M 
atropellos y arbitrariedades se han 
cometido sin que Parlamento

tantas dificultades para hacer núrwoi 
ro.

Pero ahora hacen, Y ahí he? 
ciendo piruetas el tan mentado y fe* 
moso juicio político. Para que todo4 
vean —más vale tarde que nunca, 
dirán ellos— cx>mo defiende "le 
constitución y las normas legales'* 
d Poder Legislativo.

Para que nadie dude de que, 
noviembre —falta tan poquito! 
hay que "ponerse con todo* otro 
vez, en las urnas.

La "gracia" de este juicio está 
que todos —acusadores y acusado—s 
saben demasiado que terminará en 
te nada. Que no habrá votos pare 
hacer caer a Pacheco censurándolo 
en d Senado.

este asunto, el único que "píen- 
de* es el ingenuo que se traga (Wto 
ruidoso cascabel preelectoral. Que en 
mateHe de maniobras electoreras eé 
donde minee pierden juicio loa



U VIOLENCIA DE
LA DICTADURA
NO DETIENE
LA LUCHA DEL PUEBLO

I
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NO QUEDO IMPUNE

dependencia,

■

Montevideo
No podía» ser de otra manera, El pueblo 

guayo ha aprendido de la lucha. Apenas conocid® 
la noticia, corrió como reguero de pólvora, por toda 
la ciudads por todo el país, se extendió el dolor y la 
bronca.

Millares y millares de personas se volcaron a 
la calle a manifestar su indignación, su repudio, su 
decisión de enfrentar la represión de la dictadura. 

La reacción intentó confundir. Ya el domingo 
el “Diario de la Noche” anunciaba que esa tarde s® 
había dado sepultura a Heber Meto. Buscaban im
pedir la manifestación popular, a toda costa.

También esperaban que surtieran efecto las tom« 
>as de gas que los milicos lanzaron al interior d® 

, Escuela de la Construcción durante el velorio.
Pero la gente siguió adelante. No se confundió 

ai se asustó.
Lo demostraba desde temprano el lunes, la in

mensa multitud que desfiló por la escuela, los ca« 
miones cargados con trabajadores de Funsa, que an® 
ticipaban la gran participación obrera.

Y lo siguió demostrando durante todo el día M 
movilización del pueblo.

No quedó un barrio que no fuera sacudido pox 
el hecho. Ni una fábrica, ni un centro estudiantil.

En todos lados, un solo tema: habían asesinado 
a un estudiante que arrimaba el hombro a una 
lucha obrera, obrero él tambiénj era necesario sa« 
llr a la calle.

Innumerables volantes de la 
Estudiantil cubrieron la ciudad, 
asesinato de Heber, integrante 
mártir del pueblo, llamando & 
a combatir la dictadura.

Los sindicatos de tendencia 
Sudón de un paro general en la 

Besist encía Obrero-? 
denunciando el vil 
de la Resistencia^ 

aumentar la pelea, 
impulsaron la reso« 
CNT. El secretaria-

do de la CNT exhortó a paralizar las actividades ® 
partir de la hora 12. Ni un solo sindicato de ten
dencia trabajó, la concurrencia fue masiva.

A las 6 o a las 7 de la tarde, el Ministerio 
interior parecía que estuviera en otro mundo, cuan- 
do intentó, con un comunicado lleno de mentiras 
que no se pudo sostener ni siquiera unas horas, 
quitarle responsabilidad a la policía y al gobierno^ 
acusando a los propios estudiantes del ..sesinata

Luego, durante toda la semana, hubo movili
zaciones de respuesta a la represión. Sería intermi* 
fiable elaborar una lista con todas ellas. Los símbolos! 
de la oligarquía y de la represión fueron atacador 
La prensa habló de colachatas incendiados, de «tena 
tados contra garitas policiales, de pedreas y cócteles 
molotov contra clubes reeleccionistas, de barr.tca« 
das, etc.

No quedó un solo instituto de enseñanza sin 
jgalir a la calle. Y en todos lados saiió ía inmensa 
mayoría. En todos lados, las medidrt; de lucha fueron 
discutidas clase por clase, aprobadas e impulsadas 
desde las asambleas de base.

También el lunes profesores y estu
diantes encaraban una marcha desde 
el liceo hasta la estatua de Artigas. 
Tres ehanchitas llegadas de Montevi
deo procedieron a disolver a garrotazo 
la manifestación y a efectuar deten
ciones.

La hija de un jerarca policial, emu
lando a la de Lucas, cumplía Ja fun
ción de marcar a los que serían de
tenidos.

Tacuarembó
Aquí, los militantes combativos, las agrw> 

paciones de la Resistencia Obrero - Estw 
diantil de Tacuarembó impulsaron una íb^. 
ción recorrió las calles de la ciudad. W 
tensa actividad, Una numerosa manifestar 
martes se realizó nu nuevo acto, en me<ÜS 
del cual atacaron elementos de la JUP, gafe 
peando con cadenas y protegidos por Igj 
policía. Pero la protección no les alcanzá¡ 
.y uno de ellos pese a que huía velozmente 
fue alcanzado y recibió una paliza que 
olvidará, como tampoco la consigna de 
agrupaciones de combate: “A la violencáf 
de los de arriba se contesta con la violew 
cía de los de abajo"’. f

Con estas eosas los fascistas se han sac* 
de la careta y se afirman las 
combativas. ¡

Salto
Más de £(MMI pijamas manifeMaros 

Ja ciudad Pese a los intento po
liciales de impedir el desarrollo de 
las actividades previstas, la manifes
tación llegó a Ja plaza Treinta y Tres. 
Una ofrenda floral fue llevada hasta 
el local de la Escuela Industrial

El lunes de noche se realizó una 
concentración y manifestación que 
culminó en la Plaza donde se hizo tm 
homenaje al compañero Nieto.

Aquí ha crecido la voluntad de lu
cha de la gente. Los duros enfrenta
mientos de la semana anterior con 
las patotas de la JUP y los milicos no 
asustaron a nadie. Becenas de obreros 
y estudiantes recorrieron el fin de se
mana pasado la ciudad, barrio a ba
rrio, en una acción de denuncia de la 
JUP y la dictadura, organizada por el 
Plenario Departamental, donde las 
posiciones reformistas son minerita- 
Has.

y

Los estudiantes cu Florida, reunidos 
limes en el-liceo resolvieron por apla&i 

Wnte mayoría realizar un paro activo u-i 
48 horas.

Como antes, cuando ei conflicto bancariú 
en que centenares de personas se agolpaban 
en las veredas a¡ paso de los huelguistas 
que eran conducidos a Jos cuarteles, las ca- 
lies de la ciudad se llenaron de pueblo qu< 
coreaba consignas repudiando la represión 
y luego hicieron un &eto en la Plaza Iiw



JORNADA DE RESISTENCIA
E1 Centro de Estudiantes de 

la Escuela de la Construcción 
(CEIEC) hizo un llamado a todo 
el estudiantado de Enseñanza Se
cundaria y de UTU para realizar 
paros activos el miércoles 4. 

La Resistencia Obrero-Estu

diantil que coordina agrupaciones 
de la tendencia combativa obrera? 
y estudiantiles (entre ellas la Agru
pación Militante de UTU, a la que 
perteneciera Heber Nieto) impulsó 
activamente el llamado, así como 
el LER y el FER 68 que coordinan 

agrupaciones de Enseñanza Secun
daria,

Se demostró una vez más, en el 
caluroso empuje dado a esta jor
nada, cuáles son las fuerzas que ac
túan y deciden en el movimiento 
esti \ iantil.

No hubo clase en la mayoría 
de los centros de estudio, pero 
sí se realizaron actos, asambleas, 
mesas redondas, donde se dis
cutieron los temas planteados 
por el CEIEC. Se salió a la calle 
realizando barricadas (llamando 
puerta por puerta para 
mar), pegatinas, peajes 
manifestación.

Los puntos planteados
CEIEC son :

—Contra la represión y

infor- 
y una

por el

el fas-
cismo y en repudio del ase
sinato del compañero Heber 
Nieto.

—Contra la Intervención lega-
lizada en UTU.

—En solidaridad 
flictos obreros.

—Por la libertad 
políticos.

El estudiantado 

con los con

de los presos

los encontró
justos porque conoce y repudia 
la represión y el fascismo. Sabe 
cómo la milicada apalea, gasea 
y balea cuando s^ movilizan, ya 
sea por sus propios problemas o 
en apoyo a la clase obrera. Los 
ejemplos sobran sobre el fascis

mo: invasión 
al liceo 8, al 
otros.

al liceo de Colón, 
liceo Rodó, entre

La represión que se descarga 
sobre los que no se doblegan, que 
no agachan la cabeza, que hacen 
suyas las penurias e injusticias 
que vive nuestro pueblo.

Se expresó el repudio al asesi
nato de Heber Nieto. Así hablan 
de él los estudiantes: “Había com
prendido su lugar en esta socie
dad y se había ubicado junto a 
los que saben que el único cami
no es la pelea para lograr las 
aspiraciones populares”.

El repudio a los que fusilaron a 
Heber con armas largas de pre
cisión, como lo testimonian las 
personas allí presentes, el sába
do 24 de julio.

Estaba trabajando en la cons
trucción de nuevos salones (obte
nidos por la lucha realizada con
tra la intervención de UTU), y 
salió en defensa de estudiantes, 
la mayoría menores de 15 años 
que estaban realizando un peaje 
para los obreros de CICSSA y que 
eran baleados por los milicos.

Se movilizaron contra la inter
vención en UTU porque aunque 
legalizada por el Parlamento, son 
los mismos interventores de an
tes (Penadés, Rebollo, Parrillo y 
algunos más), que son ahora 
mantenidos en sus puestos de 
Dirección con la anuencia del 
Parlamento, los mismos, que si
guen adelante con la misma po
lítica.

Siguen los mandatos del BID; 
se limita y se pone trabas a la 
enseñanza industrial. El 50 % de 
Ips estudiantes tiene que abando
nar los cursos.

No hay materiales, salones ade
cuados, herramientas, becas. Es
tudiantes en su gran mayoría hi
jos de obreros, a los que se les 
niega enseñanza y recursos para 
aprender.

Y los interventores se constru
yen baños de lujo, se rodean de 
bellas secretarias, crean un cur
so de marinería deportiva en 
Punta del Este para los “nenes 
bien” (que sólo la lucha de los 
estudiantes impidió que funcio
nara), cuando la Escuela de In

dustrias Navales no tiene siquie
ra una chalana.

Evidenciaron su apoyo a los 
obreros en conflicto como los de 
CICSSA.

Por la libertad de los presos 
políticos. Hoy, en que todos dicen 
que hay que “pacificar”, los cuar
teles están llenos de luchadores, 
de obreros y estudiantes que no 
se arrodillan, que levantan su voz 
cada vez más alto contra la in
justicia.

Por todo esto, el estudiantado 
levanta sus banderas. Como lo 
manifestara un estudiante, tra
bajador él también, el día de M 
jornada:

“Interrumpimos las clases para 
decir más fuerte que nunca, que 
mientras existan interventores, 
hambreadores y explotadores de 
obreros, cuarteles llenos de com
pañeros, fascismo y represión, 
asesinatos y torturas, mientras eí 
régimen siga entregando el tra
bajo del pueblo a los intereses 
imperialistas, con nosotros no 
cuenten para la pacificación que 
pregonan”
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V CONGRESO DE
LA FEDERACION
Nal. DE PROFESORES

Con Ib asistencia de delegaciones de Sal
to, Paysandú, Tarariras, Durazno, Libertad, 
Saucer Florida, Santa Lucía, Canelones, 
Las Piedras, La Paz, Montevideo, Treinta 
y Tres, 5. José, Minas, se llevó a cabo en 
la ciudad de Minas, los días 31 y 1? de 
agosto, Congreso de ia Federación 
Ncaional de Profesores.
La elección del próximo Comité Ejecutivo, 
h situación actual de Secundaria y la ley 
orgánica del ente fueron los puntos abor
dados en el congreso.
Entre otros aspectos, el Congreso'-definió ob

jetivos concretos de movilización.
La normalización de la situación creada por la 

Intervención fue una de las preocupaciones, es 
decir, la eliminación de las sanciones, el respeto 
a las reglamentaciones para la provisión de car
gos y el perfeccionamiento de éstas, la libre ac
tividad gremial de docentes, estudiantes y profe
sores.

Pago de la deuda que el gobierno mantiene 
eon la enseñanza; ley orgánica del ente en la que 
se respeten las legítimas aspiraciones de sus ór
denes; desarrollo de la Federación y de la coor
dinación con el movimiento estudiantil, de padres 
y administrativos, dentro del marco de sus respec
tivas autonomías.

La denuncia y el desmantelamiento del apa
rato fascista fue asimismo fijada dentro de los ob
jetivos de acción de la federación, calificándose a 
éste, de mero apéndice del imperialismo y del go
bierno. En ese orden de cosas se repudió el asesi
nato de Ramos Filippini y de Heber Nieto.

Se reclamó e incluyó dentro de la platafor
ma la libertad de profesores y estudiantes deteni
dos

Panaderos Unifican Sindicato
Hay que despertar al gremio. Llevarlo a lo que 

fue en ios tiempos de su formación”. Estas son pa
labras pronunciadas por Eugenio Masa, viejo mili
tantes del Sindicato de Obreros Panaderos, ante 
centenares de trabajadores que concurrieron a la 
asamblea realizada el día martes 3.

En esta asamblea se presentó al gremio el in
forme de lo actuado por la comisión de unificación 
del sindicato, y la notificación de la apertura de la 
Bolsa Oficial el día primero de setiembre próximo.

Ambos temas fueron aprobados por la totalidad 
de los compañeros presentes. A través de las inter
venciones quedaba clara la importancia que los 
panaderos les atribuyen. Con el funcionamiento 

de la bolsa única se da un importante paso en pro
cura de solucionar los problemas ocasionados por 
la desocupación. Pero a pesar de darle importan
cia, los compañeros no se aferran a ella. Están 
dispuestos, en caso de que la intervención del go
bierno entorpezca su funcionamiento, a crear una 
bolsa de trabajo controlada por los trabajadores 
exclusivamente. Para ello y para luchar por varias 
reivindicaciones que tienen planteadas, saben los 
panaderos que una cosa es fundamental: la uni
ficación del sindicato. Esa es la meta. Fortalecer 
una organización sindical que defienda a los obre-

LA LUCHA DE TODOS LOS DIAS
• MARTES 17 MOVILIZACION DE CNT

Dentro del Plan de Movilizaciones elaborado 
por el Secretariado Ejecutivo de la CNT está in

cluida esta jornada consistente en una caravana 
de vehículos que recorrerá la ciudad culminando 
con una concentración en el Palacio Legislativo 
donde se hará entrega de un memorándum con 

los reclamos de la Central a las distintas bancadas. 
La plataforma es la siguiente: Por reclamo de au
mento de salarios, por el levantamiento de las Me
didas de Seguridad, por la reposición de los des
tituidos, por la libertad de los presos de los cuar
teles. Está previsto dentro del mismo plan de mo
vilizaciones, una nueva concentración en el Parla
mento a los efectos de recoger la respuesta al me
morándum antes mencionado.
• ACLARA POSICION COMITE UNITARIO

DE TRABADE ONDA
Oon respecto a la participación, de wu toba

ros de panaderías, pero que sirva también para 
acompañar a todo el pueblo en su lucha. Para dai 
la solidaridad a los gremios fraternos, para empu
jar el enfrentamiento de todos los trabajadores a 
la represión y la dictadura: “No podemos ser testi
gos —afirma un orador en la asamblea—, hay que 
ser protagonista de la lucha”.

Con motivo de la creación del sindicato Unica 
—allí mismo muchos compañeros pagaron su cuota 
de afiliación— recogimos expresiones de un vete
rano militante de la Sociedad de Resistencia del 
Paso Molino. “... y es en estos momentos que el 
recuerdo de los viejos luchadores panaderos viena 
a nuestra memoria. Aquéllos que a principios de 
siglo marcaron toda una época de sindicalismo com< 
bativo. Nombres como el de Joaquín Ueta, Vicente 
Mari, Manuel Anqueira; y acercándonos más. 
Pfafael Egunes, Abelardo Pita, Mauro Piquet, Lopes 

Arango y otros. Y al tener un recuerdo para todo* 
estos luchadores lo hacemos también con la firmt 
determinación de que, al comenzar a funcionar 
gremio unificado, nos esforzaremos por seguir e 
ejemplo de aquéllos que dejaron su vida en aras 
un ideal, que al fin y al cabo ha sido y seguid 
siendo la auténtica expresión del sindicalismo re< 
volucionario.” \ 

jador de esa empresa en los sucesos del sábado 24 
en la escuela de la Construcción en que perdiera 
la vida Heber Nieto, afirman que la actitud de di* 
cho trabajador fue errónea y que no compróme* 
te en absoluto la posición del gremio, que recono* 
ce como responsable del asesinato al gobierno al 
armar policías anónimos y estimular al fascismo. 
La asamblea hace un llamado a proseguir la lucha 
contra el régimen.

S ORGANIZACION OBRERA DEL OMNIBUS
En CUTCSA la comisión cuatripartita creada 

integrada por la O.O.O., la patronal, el Ministerio 
de Trabajo y la COPRIN, debe dar respuesta a las 
reclamaciones efectuadas por los trabajadores^ 
aumento salarial, pase libre para los obreros jubi
lados con más de 20 años en la empresa, provisión 
de vacantes oon los hilos da las ahrama



2a. Nota
AK, m Cube, también se empezó con medidas que 
toban en lo medular los fundamentos del sistema. La ley 
leres, las rebajas de tarifas de algunos servidos públicos, hasta h 
reforma urbana, incluso la reforma agraria, tal como se plantearon 
inicialmente, no significaban por cierto la supredén del capitalismo, 
h instauración del sistema socialista.

AMAR TENSIONES
Antes de 1956, hablar en Perú de re

forma agraria era, para oídos guber
namentales como hablar del diablo.

Pocos años después, en 1964 se vo
ta una ley de reforma agraria bajo 
el gobierno de Belaúnde Terry quien, 
por otra parte, había hecho su cam
paña electoral prometiéndola.

¿Qué había venido ocurriendo en Pe
rú?

Los problemas eran los mismos: el 
campesino de las comunidades incai
cas permanentemente saqueado por el 
gamonal (latifundista atrasado); los 
trabajadores rurales sometidos a todo 
tipo de opresiones.

Pero otras cosas habían cambiado. 
El sindicalismo campesino comenzó a 
extenderse. Las tomas de tierras, sos
tenidas, reiteradas, masivas, en la sie
rra; la lucha por el salario en la cos
ta, El surgimiento de la guerrilla.

Con una represión feroz se enfren
tó el reclamo de derechos elementa
les. Muertos, heridos, verdaderos baños 
de sangre han envuelto al país.

En 1963 se produce una verdadera ola 
de toma de tierras. 300.000 campesinos 
participan. No recurren a leguleyerías 
como antaño, leguleyerías que tropeza
ban siempre con la dura, impenetrable 
piel de jueces y policías, voraces alia
dos de los latifundistas.

Reclaman las tierras, y no están dis
puestos a pagar por ellas. Dicen que les 
pertenecen. Porque las pagaron con 
creces en años de trabajo gratuito o 
mal pago. Tierra o Muerte. Toda la sie
rra está conmocionada.

Se precipita entonces la aprobación 
de la Reforma Agraria de Belaúnde, re
forma destinada sobre todo a ser apli
cada en el reino de los gamonales (la 
Hierra).

Porque el garrote y la bala no es h 
única línea del gobierno y la oligar
quía.

En el valle de la Convención habían 
efectuado, los militares, una experien
cia de laboratorio. La Convención, uno 
de los centros más encendidos de la lu
cha. Centro de influencia de Hugo 
Blanco. Elegido por De la Puente Uce- 
da como lugar de operaciones.

Primero usaron la represión. Después 
vino la reforma agraria. Se reconocie
ron las ocupaciones de tierras (marzo 
de 1963). Y se atendió muy especial
mente la zona: recursos, préstamos, 
etc.

La lucha del valle de la Convención, 
que estaba dirigida solamente a la con
quista de la tierra, sin una perspecti
va política, no continuó. Pedían la tie
rra, ahora la tenían. Y no hubo un par
tido político que orientara la situación 
en forma revolucionaria.

Ahogar en sangre o reformar. Dos 
alternativas dentro del capitalismo y 
la dependencia: Dos alternativas para
mantener el sistema. Claro que 
ba también el proceso se inició 
formas.

en Cu- 
con re-

AGRARIA

En el mayor de los secretos se pre-
garó la ley de reforma agraria de la 
junta y fue espectacularmente pro
mulgada en el día del indio, en junio 
te 1969O

El objetivo expreso de la ley es4 eli
minar el latifundio, el minifundio, la 
dependencia extrema de la población 
ton respecto al propietario, poner en 
tuitivo las tierras abandonadas, fo
mentar la pequeña y mediana propic
iad, la organización de cooperativas, 
aumentar la producción y la producti
vidad, creación de un mercado de con- 
lumo para el desarrollo industrial.

Los latifundios serán expropiados por 
el Estado en la cantidad de hás. que 
txceden a las autorizadas.

Las expropiaciones de tierras son pa- 
gasf una parte al contado, la otra en

LA REFORMA
DE LA JUNTA

bonos de deuda agraria a 20 años.
Las tierras expropiadas serán vendi

das en régimen de pequeña propiedad, 
y se tendrá en cuenta preferentemen
te a quienes la trabajan, a las comu
nidades indígenas, a las cooperativas 
agrícolas y a las sociedades agrícolas 
de interés social. El pago será efectua
do en 20 cuotas anuales.

Las cooperativas, comunidades indí
genas, etc., estarán temporalmente ad
ministradas por comités especiales, in
tegrados en forma ampliamente mayo- 
ritaria por funcionarios del gobierno 
y por dos representantes obreros.

En cuanto a los complejos agro-in
dustriales y que constituyen una uni
dad económica, se la mantendrá en su 
integridad, así como al personal.

La ejecución de la reforma agraria 
se hará por zonas y cuando una zona 
es decretada de Reforma Agraria, to
das las tierras pueden ser afectadas.

A 2 años de promulgada la ley, se 
aplicó ésta sobre 2 millones de hás., 
afectando 80.000 familias. El total de 
la población campesina peruana es de 
8 millones aproximadamente.

Lo que surge de este resumen pun
tual de la ley, ha sido reafirmado por 
Velazco Alvarado en últimas declara
ciones: no existe un rechazo a la pro
piedad privada y no sostiene el gobier
no ni la colectivización ni la estatiza- 
ción del agro.

DESARROLLAR LA INDUSTRIA

Es otra de las metas del gobierno de 
la Junta. Debemos tener presente, ade
más, que Perú no conoció como Argen
tina y Uruguay (entre otros), el pro
ceso de implantación de la industria 
por sustitución de importaciones en los 
períodos de guerra mundial.

Encara en estos momentos la reali
zación de una industrialización dentro 
de ese marco. La Junta asegura que es 
a través de la industrialización que el 
país obtendrá su verdadera indepen
dencia. Es en esta intención que los bo
nos de deuda agraria son convertibles 
en acciones industriales.

El estado se reserva las industrias 
básicas. Atraer el capital extranjero 
para la industria imprimiéndole algu
nas orientaciones es uno de los linca
mientos de la reforma industrial.

Se ofrece la instalación de nuevas in
dustrias al capital extranjero, fijando 
un porcentaje que no va más allá del 
75% y por vía de contrato con el Esta
do se preve e una reducción posterior 
que permita una integración de capital 
nacional en un 50%.

No surge de estas disposiciones que 
se pueda quebrar por este camino el 
control del capital extranjero, sobre la 
empresa. Incluso el 33% que es el mí
nimo que se le otorgaría en ciertos ca
sos, es una proporción suficiente para 
controlar una empresa.

Ya lo vimos en la nota anterior, la 
política con respecto al capital extran
jero es de atraerlo, integrarlo y tam- 
bien vimos a qué extremos se llegó 
Cuajone.

en

LA COMUNIDAD INDUSTRIAL
FINA FLOR DEL REFORMISMO

Extraño híbrido donde está patenti
zada la ideología de la Junta.

La Comunidad Industrial es una 
persona jurídica que representa al con
junto de los trabajadores de una em
presa. Puede poseer hasta el 50% del 
capital social.

El capital de la Comunidad industrial 
se formará progresivamente deducien
do anualmente el 15% de la renta ne
ta de la industria.

Cuando la comunidad industrial lle
ga al 50%, emite acciones, intransferi
bles, destinadas a los obreros.

En cuanto a la dirección de la em
presa, los obreros estarán representa
dos en ésta, eo Brmt. acorde con las

PERU
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acciones que tengan.
Es incompatible la condición de diri

gente de la Comunidad con la de direc
tivo del sindicato.

Como la propia ley lo dice, se busca 
por este camino una armonización del 
capital y el trabajo.

Es una ley de conciliación entre las 
clases. Una ley que promete al obrero 
convertirse él también, en capitalista.

Es una forma de camuflar las rela
ciones de clase en ciertos sectores de 
la sociedad.

La experiencia de EFCSA en nuestro 
país es bastante ilustrativa sobre el 
destino de esta cooperativización en is
lotes dentro de un mundo capitalista.

LAS REFORMAS Y R IMPERIO

Otras reformas ha emprendido la 
Junta, que no es del caso estudiar en 
este momento, y que tienen que ver 
con la organización económica de la 
sociedad.

La propiedad privada de los medios 
de producción sigue estando en la ba
se de la sociedad peruana, junto con 
ua participación mayor del Estado. La 
planificación es indicativa, en térmi
nos generales.

Reiteramos algunas precisiones he
chas a lo largo de estas notas: el im
perialismo no es enemigo de todo cam
bio. Incluso ha exigido reformas, es de
cir, cambios parciales, controlados des
de arriba, contenidos dentro de márge
nes que no comprometan sino que con
soliden la estabilidad social y política 
del sistema. Y que tampoco comprome
tan la dependencia. La industrializa
ción por la vía de sustitución de impor
taciones, por ejemplo.

El imperialismo, para detener ¡a ola 
insurreccional también readecua su es
trategia. Se hace un lugar, precisa
mente a la admisión de políticas na
cional reformistas. Es el caso de Perú, 
donde se negocian los términos de la 
dependencia con los militares, que ha
cen las veces de “burguesía nacional”.

La represión no queda tampoco fue
ra de este esquema, como ha ocurrido 
allí mismo, en que muertos y heridos 
del pueblo han sido el resultado de mo
vilizaciones por la gratuidad de en
señanza, tomas de tierras» reclamos sa
lariales.

Es cierto que en Cuba también ¿e em
pezó con reformas. Pero allí se entró 
en el camino revolucionario de tránsi
to al socialismo. El pueblo se organizó 
y se armó, existía una dirección revo
lucionaria y hubo una movilización y 
empuje popular que, comenzando el 
proceso con reformas pasó a B total 
transformación social.

Allí se empezó con medidas qué tam
poco afectaban en lo medular los fun
damentos del sistema: la ley de alqui
leres, hasta la reforma urbana, incluso 
la reforma agraria inicialmente, no 
significaban la supresión del capitalis
mo.

Se trataba de retoma sí

¿Se iniciaba con ellas un proceso re
volucionario? Sí.

La propia rapidez con que se sucedie
ron Jas reformas, la decisión política de 
radicalizar el proceso que evidenciaron, 
la profunda y vasta movilización popu
lar que estimularon, bastaron para 
provocar el pánico y el enfrentamiento 
del imperialismo y de los sectores que 
dentro de Cuba lo respaldaban.

Estos no son los rasgos del procese 
peruano: reformas discontinuas, ca
rácter contradictorio de éstas, aleja
miento cuidadoso y por momentos bru
tal del pueblo en el proceso.

¿Y EL romo?

En el análisis de los cambios que se 
procesan importan también ver cómo, 
por qué medios se impulsan y se rea
lizan. Es fundamental considerar las 
características de la acción política que 
los instaura.

Así como hay una práctica política 
revolucionaria también existe una mo
dalidad reformista de hacer política.

Las revoluciones implican antes que 
nada M intervención protagónica del 
ouéblo. Implican la movilización organi
zada, la participación activa y real de 
la gente impulsando las transforma
ciones, su aptitud y la forja de los me
dios que hagan posible el desenvolvi
miento de la lucha en todos los pla
nos.

Este protagonismo popular es en de
finitiva la única garantía de continui
dad y radicalización del proceso. Para 
esto es condición la existencia de una 
organización política revolucionaria que 
impulse y canalice la movilización po
pular. De lo contrario el proceso se es
tanca y tarde o temprano termina por 
retroceder.

Algo así hemos visto en América La
tina con los llamados “populismos” d« 
Perón en Argentina o de Goulart e» 
Brasil. Una consecuente política revo
lucionaria no puede ser llevada adelan
te sólo con decisiones gubernamenta
les, aunque estas tengan el apoyo del 
pueblo. Si el pueblo no está organiza
do, si no hay un partido político re
volucionario consecuente en todas lai 
etapas en la lucha por el socialismo y 
la libertad, enraizado inconmovible
mente en la clase obrera, se priva a 
aquellas transformaciones del única 
motor capaz de llevarlas hasta sus úl
timas consecuencias.

Y esto no existe en Perú. La Junta, 
que permitiera hablar en un comien
zo de “comités populares” luego los ha 
decididamente liquidado.

Una práctica predominantemente fo- 
quista, por parte de los grupos revolu
cionarios peruanos, hace que en estos 
momentos el pueblo peruano no tenga 
un liderazgo revolucionario e indife
rente al proceso o concurriendo en ma
sa inorgánica a festejar aniversarios, 
no logra imprimir a un proceso que 
transcurre por cauces estrictamente re- 
.fcnnMtaSi w impulso revolucionario.



CICM:
TRiüHFO DE LA

Otro triunfo de la solidaridad y deí cómbate Esta vez fueron los trabajadores twcleados en 
la Unión de Obreros y Empleados de CICSSA quienes dieron otra demostración de cómo se 
lleva adelante un conflicto hasta lograr el ¡re conocimiento de sus legítimos derechos. 
Quedó demostrada una vez más la vigencia de una línea de acción sindical: la lucha fron
tal y directa a una empresa cuando ésta des conoce los derechos de los trabajadores, y el 
enfrentamiento directo y cotidiano a las fuer zas represivas.

LINEA COMBATIVA

Hoy los obreros de CICSSA han logrado la 
apertura de la fábrica y el reconocimiento, por la 
empresa, de su sindicato, que recibió el apoyo ma
terial y humano de muchos gremios, en - especial 
de la Resistencia Obrero Estudiantil

La fórmula del acuerdo —que espera ser re
frendada por la Asamblea General del gremio que 
se reúne hoy— establece que como mínimo 50 tra
bajadores entran a trabajar al principio y el resto 
lo harán en un plazo máximo de 45 días, pasando 
estos últimos a Seguro de Paro hasta que se rein
tegren a su trabajo. Quienes pasen así a Seguro 
de Paro no quedarán en situación de inferioridad 
económica pues el acuerdo incluye que la empresa 
pagará 11 jornales a cada obrero para completar 
un total de 25<

Los pagos a los trabajadores en el seguro no 
sufrirán la demora habitual ya que la empresa 
pagará los 25 jornales y cobrará luego al seguro 
los 14 que le corresponden a éste.

Todos los trabajadores que estaban en plani
lla al 31 de marzo pasado, están considerados en el 
acuerdo y en cuanto a las eventuales, que trabaja
ban a la misma fecha, tendrán preferencia de 
changas.

Se designa una comisión tripartita que fisca
lizará la entrada del personal y entenderá en todos 
los problemas laborales que se susciten y también 
en el caso de dos trabajadores que según la empre
sa se fueron por su voluntad.

Los jefes no podrán hacer trabajos inferiores 
< sus categorías, limitándose a sus tareas especí
ficas de supervisión.

El embargo que pesa sobre la empresa, por 
concepto de horas extras mal pagadas y licencias 
adjudicadas de modo que los obreros perdían días 
de trabajo, fue levantado parcialmente, en lo que 
tiene que ver con los materiales para permitir la 
puesta en marcha de la fábrica. El resto del em
bargo se levantará automáticamente al pagar la 
empresa la deuda mencionada.

Se establece además un préstamo de 40 joma-' 
les que quedarían como indemnización por jorna
les perdidos por el conflicto. También se adelanta
rán 15 jornales todos los obreros dentro de los •

UBERTAD PARA HUGO CORES
“Ante la arbitrariedad del 

Poder Ejecutivo, al desconocer por 
segunda vez el recurso de babeas 
Corpus dictaminado por la justicia; 
el Consejo de Sector Banca Oficial 
declara:

a) que nos encontramos ante un 
nuevo desborde de los cauces cons
titucionales por parte del Poder 
Ejecutivo en la aplicación de su 
política dictatorial El desconocí- 
miento de la resolución del Poder 
Judicial se suma al va acostumbra
do desconocimiento del Poder Le
gislativo, que ha vuelto norma 
de gobierno.

b) que la negativa a acate la

resolución de la justicia, avalada 
por las autoridades máximas en la 
materia, no hacen más que confir
mar que vivimos en un Estado de 
hecho y no de derecho, obligando 
al régimen a quitarse el disfraz que 
disimulaba su verdadera figura al 
servicio de la oligarquía y los inte
reses imperialistas.

c} que la medida tomada afecta 
a todos los compañeros presos in
justamente en los cuarteles, entre 
los que se encuentra el presidente 
de este Consejo, compañero Hugo 
Cores, para quien fuera presentado 
el recurso de Habeas Corpus por

5 días siguientes a la firma definitiva del acuerdo.
Se reconoce como único sindicato la UDOEC 

y no habrá represalias de ningún tipo y se dejarán 
sin efecto todos los despidos

ALGUNAS CONCLUSIONES
Tres meses de conflicto y de combatividad in

interrumpida constituyen una demostración de la 
conciencia gremial y de la moral que se forja en 
la pelea cotidiana. Si tenemos en cuenta que el 
sindicato de los trabajadores de CICSSA es de 
reciente formación, salta a la vista que a lo largo 
de este conflicto, se han logrado muchas cosas.

“Este conflicto nos dio más conciencia política 
que 30 años de politiquería y promesas”, expresa un 
militante de la ÜDOEC.

EL RECONOCIMIENTO DEL SINDICATO
La patronal de CICSSA. que deshizo 16 agre

miaciones en 19 años de actividad, y que se distin
guió siempre por su carácter despótico y represivo, 
se ve ahora obligada a reconocer un gremio que 
está transitando el camino de la lucha obrera, con 
métodos de enfrentamiento directo a la represión, 
y lo que es mucho más importante, que se ha ga
nado en su corta historia el reconocimiento de los 
demás gremios y de las organizaciones de combate.

Esto se demuestra en la solidaridad que CICq- 
SA concita. Para algunos ésta es sólo el aporte en 
alimentos. Para otros, para la linea dura en el mo
vimiento sindical, la solidaridad, además de ayuda 
material significa, movilizaciones, medidas de lucha 
concretas y continuas. Juntar todos los esfuerzos 
para hacer sentir el peso de los trabajadores.

EL GOBIERNO QUISO DETENER LA LUCHA
Cinco heridos de bala, uno de ellos herido de 

gravedad, y últimamente un militante de la Uni
versidad del Trabajo y de la Resistencia Obrero- 
Estudiantil, asesinado, decenas de detenidos, algu
nos acuartelados, es la demostración más clara del 
peligro que constituye para el gobierno y la oligar
quía, la trascendencia política y social adquirida por 
la lucha de CICSSA 

parte del Sindicato, hace ya tres 
meses

En base a estos considerandos, el 
Consejo de Sector Banca Oficial de 
la Asociación de Bancarios del 
Uruguay, exige:

19) La inmediata libertad del 
compañero Hugo Cores y de los de
más presos políticos confinados en 
los cuarteles.

29) El inmediato levantamiento 
de todas las Medidas Prontas de 
Seguridad.

Consejo de Sector Banca Oficial.
Asociación de Bancarios de Uru

guay”.

Lo que no
Compran

los Dólares
“Tengo 30 millones para destruir cualquier 

sindicato”. Así hablaba Mister Brown.
Echó obreros por un paro de la CNT, res

pondió a las medidas del sindicato con el lock- 
out. Con las fuerzas del orden, siempre dispues
tas a ayudar a los explotadores, desalojó a punta 
de metralleta a los obreros que ocuparon la 
fábrica.

Se fue del país, y hacía correr M noticia que 
levantaba la fábrica.

En tanto la lucha crecía. CICSSA concitaba 
más y más apoyo, la Resistencia Obrero - Estu
diantil ponía en ella su militancia, desde el 
principio en la tarea gris de la formación del 
sindicato, y después en el conflicto. Los obreros 
levantaron sus campamentos.

El abogado de la empresa. Cambón. fue re
tenido e interrogado por la OPR 33.

Un conflicto o^fcro, uno de los tantos que 
ocurren diariamente se convirtió en una resis
tencia cabal al propio gobierno y a la oligarquía: 
fregatinas, manifestaciones, paros solidarios... 
Muertos y heridos hubo en el camino.

Finalmente, Mister Brown tuvo que volver 
y después de muchas piruetas donde siempre 
chocaba contra la firmeza obrera, ceder.

Estos hechos son demostración cabal de hasta 
qué grado se asume la lucha conjunta, la que se 
traduce en un compromiso de clase, en correr los 
mismos riesgos en la calle.

Ya años atrás otro obrero, Urián Correa caía

en una huelga solidaria contra el mismo Mister 
Brown, asesinado por las balas de un rompehuelgas

CRECE LA CONCIENCIA
Las cosas van quedando claras. Que gobierna 

y policía no son árbitros neutrales en los conflictos. 
Los fusiles de la milicada apuntan a los luchado
res del pueblo. “La gente siente que en el conflicto 
enfrentamos a la oligarquía y al gobierno, y no sólo 
a este gringo sangreador e inhumano.”

“Ir a reclamar así nomás a los poderes públicos 
es perder el tiempo, esta legalidad es más lo que 
nos quita que lo que nos da. Llegamos a la con
clusión que las gestiones legales, sino van acompa
ñados con medidas de acción directa no sirven”.

La historia les dw la razón a los compañera


