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Raúl Costa 
no Pierde 

las “Mañas’

"¿A qué hora entramos mañana?-9 Es la fra
se habitual de los obreros que fabrican las BOM
BITAS POM-POM, cuando hay trabajo.

Allí no hay horario fijo de comienzo y de 
final. A veces se sale a la diez de la noche y se 
entra a la seis de la mañana»

Hasta hace un tiempo eran 42 obreros. Des
pués fueron reducidos a 12 y tuvieron que hacer 
el trabajo de los 42. Jomadas de 12 y 14 horas, 
obligatorias.

Ahora, la patronal dice que no hay materia 
prima y los deja sin trabajo, pero tampoco van 
al seguro de paro.

La materia prima está en el puerto, pero no 
es llevada a la planta de jabón Pom-Pom de la 
Teja, sino a la fábrich de jabón y aceite Torino 
del Cerrito.

Raúl Costa es el dueño de ambas» Y también 
de Fideora Raúl Costa, que fuera procesado por 
estafa tiempo atrás y encarcelado por«GO quince 
días.

Como tanto distinguido asaltante con paten
te anda suelto» pagando los despidos en siete cuo
tas, cuando los paga. Cuando alguien ha exigido 
que se le pague todo junto» accedieron, pero pa
gando, no en plata sino ¡con jabón y aceite! Hay 
despedidos del mes de mano que no han cobrado 
un solo peso»

Los trabajadores de la planta de la Teja se 
lian juntado, se han comenzado a organizar sin- 
dicalmente para enfrentar a Baúl Costa, estafa
dor, acostumbrado a comprar a pobres dirigen
tes sindicales que no sabían de dignidad Obrera» 
Se han juntado para pelear®

?!

CERRO 13: DONDE
TAMPOCO VA INVE
OSCURANTISMO 

PACHEQUISTA
EN RIVERA

Con todos los requisitos llenos frente a las 
autoridades de Primaria, un grupo de estudiantes 
del Instituto Magisterial comenzó a planificar una 
misión sociopedagógica a la escuela de Lapuente,; 
en Rivera, localidad de 250 habitantes.

En los primeros dias de setiembre se tras- ‘ 
lado a ¡a ciudad de Rivera un grupo encargado . 
de preparar en el propio lugar la misión. Allí 
ultimaron detalles con el Inspector Cabrera. El 18 s 
de setiembre llegó a Rivera el conjunto de los;; 
estudiantes. Y allí comenzaron los problemas. ¿

A pesar de que todo fuera ajustado con la ¿ 
anterioridad necesaria, las dificultades comenza- , 
ron a menudear.

Que no se conseguían camiones, que los que 
estaban conseguidos se habían roto, y en todo ca
so, los caminos estaban intransitables. Curiosa- ; 
mente las informaciones eran cada vez más con- / 
tradictorias. Al cabo los estudiantes consiguieron ,; 
el camión de un particular que aseguró que no 
había problemas de ninguna especie para llegar 
a la localidad. Pero poco rato después, quien hu
biera contratado el viaje presentaba excusas al 
grupo.

Las entrevistas con el inspector Cabrera tam
poco aclaraban demasiado la cosa, al contrario. 
Pero una serie de indicios iban mostrando el ver
dadero hilo de la situación.

Cuando llegaron por primera vez se los se- ;> 
paró cuidadosamente de los estudiantes magiste- ¿ 
ríales de Rivera. Se los alojó en un hotel a pe- ; 
sar de que estaba cantado que para estudiantes 
de escasos recursos lo lógico hubiera sido alojar
los en casas de compañeros. En determinado mo-;; 
mentó pareció que los problemas de caminos ha
bían desaparecido y el Inspector Cabrera habla-; 
ba de plata. Con $ 30.000 se arreglaba la cosa, 
luego, con | 50.000. Cantidades exhorbitantes pa
ra un grupo de estudiantes que llevaba apenas lo 
justo. Les ofrecen insistentemente ir a una es-; 
cuela modelo. Pero a Lapuente no.

Y asi fueron pasando los días. ¡Cinco días! 
Transcurrieron las vacaciones sin que la misión ; 
se realizara. Los estudiantes tuvieron que regre
sare _

Sin embargo el Inspector de Enseñanza Pri
maria Cabrera sí pudo llegar a Lapuente. Allí 
inauguraba un club reeleccionista. A la postre, y 
reuniendo todos los datos pareciera que la sola 
presencia de jóvenes se volvía peligrosa para Ca
brera y por ello las extrañas idas y venidas en 
las que hasta la Intendencia, intervino.
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Una imagen habitual en el Uruguay de hoy. Una acción al servicio ¿de quién?.. e

La intervención de la policía sigue sien
do un recurso complementario de las patro
nales. Por los tiempos que corren, el allana* 
miento a la vivienda de los sindicalistas y la 
prisión son algunas de las últimas novedades 
a las que recurren patronales y gobierna

Es así que apenas realizada Ja ocupa
ción de la planta por los trabajadores de 
CICSSA que exigían la reposición de dos su
pervisores^ las fuerw del orden cajero» 

la casa de uno de los delegados del sindicato. 
Justann-un d qtv. -Mtn i-r - h r- lili ■: 
h patronal

Parecía que se querían sacarse las ga
nas porque en la fábrica habían tenido qua 
hocicar y reponer a los dos supervisores.

Entonces se la agarraron con el delega
do. Sin explicar que era lo que buscaban U 
revolvieron todo, y no pudieron contenerá 
y también blvierou



VBOEC 
impidió 
despidos

El 30 de set;embre, de mañana, se mantuvo una 
lOunión entre los delegados del sindicato de CIC3SA 
y la patronal. Los trabajadores exigieron la restitución 
(Se dos supervisores que habían sido separados de sus 
puestos porque Mister Brown (actualmente en Brasil) 
«i© los quería más, aduciendo que los supervisores te
nían que ser gente de confianza de la empresa. Los re
presentantes patronales, el gerente y el jefe de perso
nal, pidieron un plazo más, indicando la necesidad de 
consultar a Brown.

El otro punto que trataba la reunión era la sus
pensión por cinco días de un trabajador de quie nse 
decía que había bajado la producción. Fundando que 
dicha aseveración era falsa, el sindicato exigía su re
posición. Tampoco se llegó a acuerdo.

La reunión se levantó con la firme determinación

Quedó hecha cenizas. fta 
Zapatería Rafaelián,, de 
calle Llupes, que en medio 
del boycot declarado por 
el sindicato de Funsa con
tinuaba vendiendo pro
ductos de la firma en con
flicto, sufrió 12 millones 
de pérdidas a raíz del in
cendio.

Ante Ja notoriedad ad
quirida por la zapatería y 
las lagrimeantes declara
ciones de su dueño quien 
manifestara estar profun
damente conmovido, no 
tanto por las pérdidas per
sonales, s*no por lo que 
el hecho significaba para 
los trabajadores por él em
pleados, C OMP AÑERO 
ewnsideró ele interés in
vestigar las condiciones de 
trabajo de dicha zapate
ría.

de los obreros de tomar medidas de lucha para la res
titución de los supervisores y el levantam.ento de la 
suspensión al compañero.

A las 13 y 45 del mismo día se ocupa la planta. 
Se trancan las puertas con camiones y se hace salir 
a los dos milicos que estaban “custodiando’ la planta, 
armados con metralletas; se les saca a los porteros las 
armas y la fábrica queda bajo control obrero. Varios 
tamiones que tenían que salir cargados de abundante 
ma. ferial sen retenidos. Se cortan todas las comunica- 
ceeíís ere. tó enencr y a la mayoría del drectorio que 

= s:y el dl-
reczr seoeral s* Loe zz.t-.-ls, s. pasar * z—a pieza. AHí 
•m (rzstodiaács per obreros: ;sri cz» siezzzan le q_e 
es sentirse vigiladas*, dicen los protagonistas.

La insospechada conclu
sión es que la Zapatería 
Rafaelión no es ni más ni 
menos que un antro de 
explotación de menores.

Cuatro jovencitas meno
res de dieciocho años tra
bajan 12 horas diarias, 
ganando $ 400 por día. La 
ley de trabajo de menores 
es terminante: éstos no 
pueden trabajar más de 6 
horas diarias y debe pa
gársele el salario corres
pondiente a 8 horas. Para 
los patrones que violan es
ta disposición están pre
vistas diversas multas.

¿Cómo hacía Rafaelián 
para burlar la ley? No es 
nada difícil adivinar el 
procedimiento: coimear a 
los inspectores... cuando 
éstos van.

El personal de la zapa
tería se completa con un 

derlvador y dos arm i do
res que trabajan a desta
jo. El taller es insalubre. 
Tres hijos de Rafaelián se 
turnan en la labor de con
trolar a los operarios, no 
realizando ellos personal
mente ningún tipo de tra
bajo productivo.

En seguida se hicieren presentes en la planta* el 
director general de CICSSA, Ibáñez por el Ministerio 
de Trabajo, Zorrilla de San Martín como abogado de 
la empresa y la actuarla del juzgado.

Formalizada la reunión con los representantes del 
sindicato se llega a un acuerdo que es: 1) reingreso de 
los dos supervisores.2) pase a la comisión tripartita 
(obrero, patronal y ministerio) de la situación del sus
pendido.

Así, los que en la mañana decían no tener potes
tades para resolver, en la tarde, ante la situación de 
hecho que les plantearon los obreros, dieron marcha 
atrás y acataron la exigencia del sindicato.

Toda la preocupación de 
ia familia Rafaelián con 
respecto a sus empleados 
se ha reducido pues a sa-

Rafaelián-
Carneros y
Además en la
Explotación
de Menores

caries el jugo rigurosa
mente y » someterlos a 
una. estrecha viglancia.

Prosiguiendo con la in
vestigación, COMPAÑERO 
encontró asimismo, otro 
antro de explotación de 
.menores, también pertene
ciente a la familia Rafae- 
lían. En Carlos María Ra
mírez, entre Bauza y Yá- 
ñez Pinzón se encuentra 
otra zapatería que traba
ja para mayoristas, pro
piedad de un primo de 
Rafaelián.

Son 7 menores, mucha
chos y muchachas. La jor
nada es de 12 horas. ▼ la 
paga es aún más baja 

apenas I 350 diarios.
Ya lo dijimos muchas 

veces. La explotación de 
menores es base del enri
quecimiento de muchos 
patrones, en abierta viola
ción de la ley de seis ho
ras, que sólo se cumple en 
aquellos lugares donde la 
lucha sindical ha logrado 
imponerla. En caso con
trario, la ley es letra muer
ta que sólo sirve para que 
politiqueros inescrupulo
sos, que conocen muy bien 
la situación real, hablen 
de la protección que el es
tado le da a los menores 
y pret?ndan juntar votos 
con estas supuestas mejo 
ras sociales que sólo exis 
Un en el papeL

Espinillar:
ANCAP le 

roba a cada 
obrero más 
de $ 8.500

En Salto funciona la 
planta de ANCAP del 
Espinillar. Diversas 
irregularidades ha pro
tagonizado el Directo
rio.

Este año la zafra no 
comenzó a tiempo por
que las autoridades hi
cieron mal los cálculos. 
Los fertilizantes no lle
garon a tiempo y el 
campo trabajado no fue 
preparado en la forma 
adecuada.

Se pretende dismi
nuir el número de des
tajistas. que en 1970 fue 
de 660. reduciéndolo a 
470 porque, según ellos, 
no hay trabajo. Sin 
embargo la planta pue
de producir mucho más 
por la sola utilización 
de las hectáreas de que 
dispone: 3.000 hás., de 
las cuales solamente se 
dedican a la produc
ción 1.600.

A los trabajadores 
que cumplen un hora
rio de 8 horas se les 
paga como si hicieran 
una jornada de 6 ho
ras. Esto significa una 
estafa de $ 8.550 men
suales a cada obrero.

Los trabajadores se 
movilizan exigiendo el 
salario que les corres
ponde.

PORTLAND: ESTAFA A
LOS TRABAJADORES

Cueros
En Barros Arana 5409 funciona 

BAMA INTERNACIONAL, empre
sa dedicada a la elaboración del 
cuero y fabricación de zapatos para 
la exportación.

Su dueño, Williams Bauman, uno 
de los tantos capitalistas extranje
ros, drena hacia Alemania, donde 
vive, las jugosas ganancias que pro
ducen para él 500 trabajadores.

200 mujeres y 300 hombres cons
truyen el personal obrero. La ma
yoría realiza trabajo inaslubre, y 
está expuesta a la manipulación de 
peligrosos ácidos y de cueros que, 
frecuentemente agusanados, deben 
cargar al hombro.

Las leyes por trabajo insalubre 
no rigen en la planta, así como tam
poco se instala el comedor para 
obreros que toda empresa de hora
rio ccnrínuo está obligada a tener.

Hay inseguridad en el traca jo. To
dos son «¿tratados por un período 
de siete meses. Pero en el propio 
contrato hay una cláusula que lo 
anula de hecho: el trabajador pue
de ser despedido en cualquier mo

Agusanados... Medidas de Lucha
mento, dentro del período de los 7 
meses.
ARPUSA;
Firmeza del Sindicato

La tensión crece en ARPUSA. fa
brica de máquinas de tejer y ven
tiladores.

Hace casi tres meses que se re
clama la instalación de un come
dor y la empresa se niega.

La patronal presiona insistente
mente para obtener cada vez un au
mento mayor de producción. Hasta 
35 jornadas pasó el capataz general 
parado junto a la línea de doble 
frontura, vigilando el ritmo de tra
bajo.

Mientras tanto la preocupación por 
la seguridad física de los operarios 
es inexistente. Recién cuando el tra
bajador Ornar Rodríguez perdió me
dio dedo, se ocuparon de ponerle 
protector a la máquina.

Sólo la firmeza del sindicato con
siguió detener el intento de poner 
fuera de planilla a los 105 obreros, 
que la patronal les presentara como 
una conveniencia puesto que de esta 

manera cobraban la quincena ínte
gra sin descuento. Claro, y eso se 
ocupó de demostrarlo el sindicato, 
perdían los beneficios sociales.

EUCI:
Salarios miserables

Es Heber Pugliese ei Director y 
dueño absoluto de las Escuelas Uru
guayas de Comercio e Industria 
(E.U.C.I.), ubicadas en 8 de Oc
tubre casi Propios. Manifiesta casi 
diariamente que de cada peso que 
invierte quiere obtener diez. Para 
ello, al personal idóneo que atiende 
a los niños los hace trabajar doble 
horario y les paga $ 15.000 mensua
les.

Sí, quince mil mensuales para 
quienes enseñan todo e; día; éstos 
son los sueldos que este señor paga 
a sus empleados.

Y así se propagandea: “Nuestras 
escuelas nunca paran, son las me
jores”, nara Pugliese si, sin lugar 
a dudas, para los trabajadores el 
que no para... de explotar es Pu
gliese.

La Fábrica Nacional de Portland, que también 
prende a la cantera de Verdún, niega a los trabajadora 
el derecho que le-s corresponde a trabajar 6 horas diarias 
por tratarse de trabajo insalubre.

El 85% de los jubilados lo son por imposibilidad fís 
originada por el trabajo. En Ancap, en la sección correr y: _• 
diente, donde se trabaja con el mismo tipo de material • 
se aplica la jornada de seis horas.

En el año 68 el Sindicato Autónomo de la Fábrica 
cional de Portland y Cantera del Verdún protagonizó 
huelga de 45 días. La dirección amarilla del sindicato - 
vendió. Uno de los traidores apareció poco después de * 
entrega del conflicto con 2 millones de pesos, diciendo c - 
había sacado a la lotería y... recién se enteraba prr. t 
había dejado olvidado el número en un saco.

Actualmente la situación es distinta. Poco a poco se 
creando una dirección sindical combativa y clasista 
comienza a luchar por las seis horas.

La empresa Interpuso su negativa. Los trabajadores r - 
pendieron a partir de los primeros días de setiembre : z 
la realización por su cuenta de la jornada de 6 ’
3 horas los sábados.

•‘Diálogo sí, pero desde posiciones fuertes. Primero — - 
glo y luego levantamiento de las medidas”, fue la r:: r z. 
adoptada por la asamblea ante las presiones de la pitr: z

La semana pasada comenzaron a aplicar otras nu i 
de lucha: el trabajo a desgano.

Son 186 obreros los que se encuentran «i esta s ci
clón y están dispuestos a no cejar hasta obtener : -
facción de sus reclamos.
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Ya está. Vivimos en plena hora de pro
clamaciones. La estación de las promesas ha 
llegado y cada candidato desde las tribunas 
pre-electorales ensaya su verso.

Mientras los cuarteles siguen lleno» de 
presos, la palabra “libertad 9 está en la boa 
de todos los electorales discurseadores.

La bronca de los que ya no pueden es
perar, de los que ya se hartaron de creer, 
de los que no pueden dejar para después el 
reclamo del aumento imprescindible la so
lución del problema angustiante, la repara
ción impostergable de una injusticia emer
ge en medio de la algazara.

Por eso, por más que hagan, los de arri
ba no consiguen la “pacificación” del some
timiento que quieren imponer.

Pero es cada vez más difícil disimular 
la cara real del país. No lo consiguen ni a-ía 
los desesperados esfuerzos del gobierno que 
en una final jugada de demagogia electora!, 
quema los últimos cartucho-, largando pla
nes de vivienda, obras pública-, arrezo- <1- 
calles.

Creando nuevos «moleos púbhco» Sub
sidiando precios de productos agroj*ecuarios 

Otorgando aumentos de sueldos y salarios 
que no llegan a solucionar ningún proble
ma, que se lleva, sin remedio, la brutal ola 
de carestía que está tras cartón.

El valor del peso se viene abajo. En dó
lar ya vale más de $ 500 en el mercado li
bre y parece muy difícil de evitar la oficia
lización de esta situación a través de una 
próxima devaluación monetaria Que trae
rá, por supuesto, una nueva radia de subas 
de precios. Las realidades que estamos vi
viendo ya permiten irle viendo las patas a 
la sota del futuro, después que pasen Jas 
elecciones.

No es para pacificar que se fomenta 
deíde arriba el desarrollo de las benditas 
fascistas de la JUP.

Que las van ejercitando en la práctica 
de atentados, de asaltos, de depredaciones 
contra centros de enseñanza.

acia
jo el con

que se va meneando ba 
de los servicios de intr

ligencia yanki?. la siniestra maquinaria d^ 
organizaciones del tipo del “batallón de la 

muerte’9, responsables ya en nuestro país, de 
más de un crimen.

No es para dar “plena vigencia a las li
bertades públicas”, que se sigue ambientan 
do el llamado “registro de vecindad”; inten 
to de crear un aparato policíaco, barrio po> 
barrio, manzana por manzana, mucho má* 
próximo y por eso mismo más opresivo pa
rí la gente.

Aparato constituido por “batidores’* re
clutados precisamente en los grupos fachos

Hay que abrir los ojos. Son estas cosas 
las que se vienen y no el mundo color de 
rosa que nos promete la legión mullí c lor 
de los charlatanes

Para eso que 
rarse desde ya, Y 
seguir, sin pausas 
cha ahora.

de siempre.
se viene hay que pee pa
la mejor preparación es

Actuando
míos- En la* 'Des de la Resistencia
Obrera Estudiantil Desarrollando los me
dios para poder actuar en todos los niveles 
en que se vaya haciendo necesario desarro
llar la lucha.

I
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Jorgito 
También 
Florece 
en la

Primavera

Jorgito Batlle es exagerado para todo. En 196? 
en tren de buscar un buen negocio promovió —junte 
con otros interesadosi— nada menos que una devalua
ción de la moneda que —“infidencia’ mediante— le prc- 
r—c onó ganancias demasiado grandes, demasiado rápi
das. ..

Cuando le volaron la antena de la radio que reci
bió, junto con todo lo demás, incluida la herencia-, se 
fue demasiados meses para Europa.

Allí terminó de ponerse al ritmo de la época. Pe
ro como siempre, exagera. Volvió con una melenita de 
beatie y la cabeza demasiado llena de ideas de unidad 
y reforma. Que no le impidieron —sabe agradecer los 
favores recibidos— segu r apoyando la política regre
siva de su toce yo Presidente, que tan buen negocio 
le había pasado con la tan mentada devaluación

Con la primavera floreció más aún su imagina- 
cien, Y en las de Montevideo se pasó. El siempre exa
gera. Anduvo ofreciendo acomodos a troche y moche, 
parto de leche en uno de los cantegriles montev idea- 
parto de leche en uno de los acntegriles montevidea
nos. Tal vez para competir con su tocayo Pacheco, que 
promete repartes de viviendas cuidadosamente plani
ficada s... en el papel.

Con tal despliegue de medidas, no es de extrañar 
que los resultados de las elecciones de Jorgito hayan 
sido un éxito demasiado grande. 200.000 votos dijo éJ

Jcrgito Batlle es muy moderno pero exagerado pa
ra todo. Por eso aunque Pacheco es el que pone el pe
cho, el que da la leche es Jorgito...

"La Idea Clausurada
El que se llama a sí mismo "soldado 

de la democracia’’, Pacheco, dictador y 
y candidato, cuando no hace pesados 
discursos reeleccionistas por la cadena 
de radio y televisión que se hace pagar 
por el pueblo, deja que sus obras ha
blen por él: ahora ha clausurado por 
tiempo indefinido al vespertino fren- 
teamplista “'.La Idea”.

No es casual que la clausura se pro
dujera cuando "La Idea” estaba llevan
do a cabo una campaña de denuncias 
sobre las actividades del "Escuadrón”, 
denunciando conexiones y exigiendo in
vestigaciones.

Los pretextos invocados por el Gobier
no son, como siempre, ridículos y no 
vale la pena ocuparse de ello.

Vale sí, la pena, señalar una vez más 
cómo Pacheco y la pandilla de grandes 
banqueros, especuladores y latífundise 
tas que defiende, no respetan ninguna

"regla de juego”. Cuando la cosa no les 
rueda bien patean el tablero.

En este caso ha caído bajo el fuego 
de la dictadura el trabajo de muchos 
compañeros periodistas y gráficos, que 
hoy ven peligrar el pan de sus fami
lias.

También ha sufrido un rudo folpe la 
ilusión ingenua de que el respeto a las 
elecciones constituía una religión sin
cera del Gobierno, un "valor” que no 
se atrevería a atropellar. Lo hemos di
cho desde el principio en estas pági
nas: la campaña electoral será acom
pañada por la represión como por su 
sombra. Serán elecciones con repre
sión.

La clausura de "La Idea”, pero tam
bién los militantes sindicales presos en 
cuarteles, los estudiantes asesinados, 
los secuestros policiales y los ataques 
fascistas, lo demuestran. Que sirva pa
ra abrir los ojos.

Negros Planes
Las actividades de las 

bandas fascistas han ve
nido en aumento en los 
últimos meses. Numero
sos atentados a librerías, 
clubes políticos de iz
quierda y casas de fa
miliares de presos polí
ticos, figuran entre sus 
"hazañas”. En todos los 
casos se ha visto la pa
sividad o complicidad 
de la policía.

El caso más relevante 
en la acción de estas 
bandas es la continua
da agresión que sufren 
los estudiantes del liceo 
Bauza. Allí la particula
ridad consiste en que 
los elementos fascistas 
han tomado la zona del 
Prado como centro de 
operaciones y el liceo 
como cabeza de puente 
para su penetración. 
Muchos elementos de 
esas bandas han sido 
reclutados en ese liceo.

Es el caso del "Presi
dente” de la JUP, que 
comenzó su actividad al 
servicio de la reacción 
en el liceo Bauza y lue
go se acomodó con la 
Interventora. También 
el caso del estudiante 
muerto accidentalmente 
cuando atentaba contra 
un club del F A. Mu
chos de ellos, aparte de 
eternos y fracasados es
tudiantes son funciona
rios confesos de la poli
cía que cumplen su ho- 

। rario en el Instituto. In- 
’ cluido uno que fuera re- 
1 conocido y denunciado

como torturador en Je
fatura.

La permanencia de la 
actividad de estas ban
das, pasto de todos los 
vicios, sólo puede man-

El W.C. de 
"El Líder"

El inefable diputado 
Wilson Cravíotto —uno 
de los pachequistas más 
obstinados- apareció ha
ce algunos días al fren
te de un diario que, to
mo no podía ser de otra 
manera, se llamó “E* lí
der”. Estuvo cuatro d«as 
en la calle, «u presencia 
posó inadvertida y ter
minó cerrando al no 
cumplir con sais obreros 
los compromisos estipu
lados. Algo de esto se 
esperaba, al fin y ai ca
bo, porque la aventura 
de W. C. olía mal desde 
el principio.

Esto no significa, em
pero, que Pacheco se ha
ya quedado sin prensa. 
La tiene desde hace 
tiempo y la tiene aún 
más desde que el Dr. 
Carlos Piráü —su anti
guo brazo derecho— in
tegra el Directorio de 
"La Mañana” y "El Dia
rio”. Allí donde alientan, 
todavía, tantos fascistas.

tenerse con pases libres, 
copas pagas, etc., como 
efectivamente sucede. 
Esto y su estrecha cola
boración con la policía: 
la seccional 18 trabaja 
codo con codo con la 
banda del Bauza, apo
yando sus tropelías.

No se trata pues da 
un brote espontáneo y 
transitorio, ni de una 
banda al servicio de al
gún caudillito de segun
do orden, un común y 
corriente grupo de pro
vocadores y rompehuel
gas. Nada de eso.

Basta leer el suple
mento verde de "La 
Mañana” (¡ojo!, hay 
que tener estómago 
fuerte), que funciona 
como órgano periodísti
co oficial de la JUP. 
Basta comprobar que la 
JUP y esas bandas son 
una única y misma co
sa. Basta leer la denun
cia hecha por los tra
bajadores bancarios de 
la colaboración econó
mica de la banda (¡esos 
filántropos!) con la 
misma JUP, para con
vencerse de que se tra
ta de un grupo arma
do, financiado, impul
sado y dirigido desde 
muy alto en el gobierno.

Revela, además, los si
niestros propósitos a lar
go plazo que se trae la 
reacción, decidida a ju
gar todas las cartas de 
violencia contra el pue
blo para mantenerse en 
el poder.



LUZ, AGUA, TRAGAJO, ESCUELA
DERECHOS
Cuando bajamos del ómnibus aún 

nos queda un camino largo; varias 
cuadras hay que caminar antes de 
llegar al objetivo de nuestro viaje. 
Cerro 13 para los vecinos, continua
ción barrio Casabó para la Intenden
cia.

Los vecinos están en esos momen
tos en la inauguración de la policlí
nica. Las madres están reunidas con 
la doctora que les trasmite nociones 
básicas acerca de la diarrea Infantil. 

| "Habíamos conseguido que vinie- 
’ r® el dispensario móvil todos los sá- 
i bados, pero ahora hace dos meses 
que no viene. No sabemos por qué. 
Ño hay policlínica en toda la zona, 
ni en Casabó ni en Villa Esperanza, 
ésta es la primera". Y así comenza

mos a interiorizarnos de los proble- 
»mas del barrio a través de las pa- 
J labras de algunos integrantes de la 
Comisión de Fomento.

( "Los terrenos son del Ministerio 
de Ganadería y Agricultura. Los ocu
pamos. Hace seis o siete años se 
instalaron las primeras familias".

| Con enormes sacrificios los pobla
dores han construido sus casas, to
das de bloques, sin haber recibido 
la asistencia de INVE ni de ninguno 
de esos organismos que dicen estar 
para eso.

"Somos 400 familias en estos mo
mentos. Los problemas son muchos. 
Mire, con OSE fueron todos proble
mas y finalmente resolvios instalar 
un tanque de agua de 7.000 litros. 
Hemos puesto dos picos de luz pa
ra las cailes, pero el problema de 
la luz para todo el barrio no se arre
gla. Hay que pagar casi al contado, 

Aemp. ir

EX-MINISTRO
CON GRAVE 
IMPLICANCIA

Angel María Gianola, ex-Ministro de industrias y 
Trabajo, se encuentra implicado, según denunc'as de 
los trabajadores de Agropai S. A., en la violación de 
resoluciones del propio Ministerio de Trabajo.

Aproximadamente desde el año 67 Gianola es el 
asesor jurídico de la fábrica Agropai S. A en la cual 
se realiza trabajo insalubre. Se trabaja con fosfato de 
amonio y otras sales que provocan descalcificación. Los 
obreros están expuestos a problemas de columna y de
formaciones en los huesos.

Las reclamaciones de los trabajadores determina
ron que la Comisión Honoraria de Trabajos Insalu
bres estudiara el caso y resolviera que efectivamente 
en la fábrica Agropai S. A. se realiza traba lo insalu
bre, por lo cual le corresponde la jornada de 6 horas 
El Ministerio de Trabajo homologó esa resolución.

Pero la resolución no aparecía. Estaba enterrada 
debajo de varios expedientes, en el Min'sterio, donde 
Miguel Angel Gianola entra como perico por su ca^a, 
dadas sus vinculaciones y el hecho de haber ocupado 
anteriormente esa cartera.

La patronal (Weissman y Haber) se niega a pagar 
a los obreros las horas que éstos trabajaron por enci
ma de la jornada correspondiente y que deben ser pa~ 
gas como extras, desde el 11 de enero hasta el 13 de 
setiembre en que fue desenterrada la resolución.

Los obreros recibieron todo tipo de presiones an
te el reclamo de la ley de insalubres. Que iban a ce
rrar la fábrica porque dicen que no tienen posibilida
des de pagar lo que estipula la ley.

También Gianola está implicado en otra violación. 
Un ex-Ministro de Industrias y Trabajo no puede des
conocer que Agropai S. A., que está registrada como 
fábrica de productos agropecuarios (grupo 11), perte
nece al rubro productos químicos (grupo 39), por lo 
cual corresponde pagar salarios más elevadas.

La Facultad de Química ya emitió el fallo, coin
cidiendo éste con las afirmaciones hechas por los obre
ros: se trata de una empresa de productos químicos y 
no solamente agropecuarios.

En razón de ésto la patronal debe abonar diferen
cias de salarios desde el año 1967 a la fecha. En estos 
días Coprin homologará el fallo.

La empresa se resiste a cumplir con las obligacio
nes que le han arrancado los trabajadores y ha toma
do represalias.

La mayoría del personal ha sido enviado al seguro 
de paro, aduciendo falta de trabajo. Apenas dejaron 
7 obreros y el gerente Valentín Díaz se dedica a cargar 
camiones y también realiza el trabajo de capataz.

En la fábrica hay trabajo. Y tan cierto es eso que 
no pueden realizarlo con el poco personal que tienen 
en este momento y deben vender la producción sin ter
minar.

Normalmente vendían harina de hueso y de visce
ras a los Molinos Grammon y al Frigorífico Modelo; 
en estos momentos entregan el material a medio hacer, 
sin moler.

Los obreros tienen declarado el pre-conflicto an
te la Coprin y reclaman: pago de las 2 horas diarias 
adeudadas desde el 11 de enero de 1971 hasta el 13 
de setiembre y aplicación del laudo correspondiente al 
^upo 39,

Para el
Prontuario

Mauricio Weissman, Tobías Weissman, Natalio 
Haber y Osvaldo Haber, son los responsables direc
tos junto con su abogado Miguel Angel Gianola, 
de la situación de los trabajadores de Agro peí S. A,

Esta patronal que dice no tener dinero para pa
gar lo adeudado desde enero a setiembre de 1971^ 
es dueña de muchas más empresas.

Eos Weissman tienen fábricas de cerdas en la 
Unión; de grasa y ración en el mismo predio que 
Agropai (camino Colman); plantaciones de remola
cha en Soca y una cabaña. En numerosos autos, 
camionetas y camiones hacen la distribución de 
margarina y grasa a las panaderías®

Además de poseer acciones en varias aceiteras, los 
Haber son dueños de las Aceiteras Artigas y, según 
versiones circulantes, en camino Mendoza, Junto al 
cuartel, tienen una fábrica clandestina de grasa.

y es mucho sabe. Y si no pagamos 
en los plazos después vienen precios 
más altos. Ahora justamente se nos 
vence un plazo".

"Muchos vienen aquí a ofrecer co
sas y después nada". Es que no po
cas son las expectativas que están 
puestas en los votos del barrio, a 
cambio de algún favor, conseguir el 
voto. Y así comercian con lo que no 
son favores sino derechos.

Pero el Ministro Bordaberry, pa
más defen
te justo, se 
porque eso 
ocupaciones

gue podría
estar la escuela en marcha, y nada.

"Acá somos todos muy unidos. 
El que venga a poner el hombro 
tiene la puerta abierta". Y ensegui
da aparece la presencia del proble
ma de fondo del barrio: el trabajo.

"Lo que está bravo es el trabajo. 
Y lo más importante es que somos 
400 familias, compañero. No hay 
fuentes de trabajo. Estamos fritos. 
Hay que revolverse; fíjese que el 
frigorífico está casi parado y es lo 
más importante acá".

Nos interesamos por ia situación 
educativa.

"No hay escuela, y la de Casabó 
está llena. Así hay que ir lejos, a 
otras escuelas".

En ¡a Escuela Casabó no cabe un 
niño más. Y los más pequeños, con 
las dificultades económicas que se 
viven hoy día, faltan mucho porque 
no son pocas las veces que no hay 
plata para el ómnibus.

"Nos movimos para tener escuela. 
El Consejo de Primaria nos contestó 
que si ponemos el terreno y la ma
no de obra nos dan tes materiales. 
Para esto es necesario que el Minis
tro de Ganadería y Agricultura don
de el terreno que está ahí, baldío".

OUE SE NIEGAN
chequista y latifundista, 
sor del "orden' que de 
negó a ceder el terreno 
significaría aceptar las 
de terrenos.

Y hace año y medio

Lo mismo pasa con el terreno para 
la construcción de la Sub-Estación 
de UTE.

En cambio el barrio tiene una 
guardería infantil: "Nosotros mismos 
la levantamos, con la ayuda del Pa
dre Víctor de la Iglesia San Rafael. 
Hay un rincón infantil y un come

UTE SABOTEA
UN BARRIO

La gestión que inició la Comisión de Fomento de Cerro 13 para con
seguir la luz se estrelló contra la intransigencia de UTE.

Las cosas son muy simples para el ente estatal. Se estipula un pre
cio. Cada vecino debe hacer una entrega del 75% al contado. Hay pre
vistas algunas prórrogas Al final de las cuales la exigencia es severa. Se 
pierde ese trámite Hay que iniciar otro.

Y como todo sube, porque esto de la estabilización nunca funcionó, 
te único congelado fueron tes salarlos para finalmente subirlos pero mu-
cho menos que tes precios, es mayor te que hay que pagar 
trámite.

Esto ya 1o han sufrido tes vecinos de! Cerro 13 más 
Se pierde el presupuesto y en UTE todo sigue muy bien, y 
queda sin luz.

El 6 de octubre cada vecino deberá pagar el 75% de

en

de 
el

los
señalados. Si ésto no ocurre así el próximo presupuesto es por 
por familia o más.

el nuevo

una vez.
barrio se

$ 25.000
$ 50.000

Otro problema adjunto es que no se obtiene el terreno para la 
Sub-Estación de UTE. Como con la escuda se choca allí con la negativa de 
Bordaberry.

Las penurias de tes vecinos del Cerro 13. Toda una muestra del 
servicio socia* que cumple UTF

dor. Van mas o menos 200 niños y 
es atendido por maestras.

Los vecinos exigen en estos mo
mentos la prolongación de las líneas 
de ómnibus hasta el barrio. El asun
to está ligado al problema de tes 
caminos. Hay ómnibus que incluso 
terminan antes del destino porque 
¡as calles son pésimas.

En el propio barrio se han podido 
arreglar algunas, pero no es sufi
ciente. Cuando llueve no pueden en
trar vehículos. Se dio el caso de te
ner que sacar a enfermos en tablas 
porque la ambulancia no pasaba.

Está visto, al Cerro 13 no llegan 
ios propagandeados "planes 
bierno" de Pacheco.
nunca.

Una nutrida barriada, 
enclavada en el Cerro, 

de go-
I legaronNo

400 familias,
una de las

zonas más castigadas por la desocu
pación, que carece de escuela, que 
está sin luz, que no tiene locomo
ción adecuada, es un testigo más de 
la opresión e injusticia de este régi
men social que nos gobierna.

Estas situaciones no son casuales. 
La desocupación en el Cerro no es 
fruto de un mal gopierno cualquiera. 
Siempre que hay capitalismo hay 
desocupación, aunque haya un fabu
loso desarrollo. Porque no hay jus
ticia en el capitalismo.

Pero si en el Cerro 13 faltan mu
chas cosas, te que sobra es digni
dad. Todo 1o que tiene el barrio es 
fruto del esfuerzo colectivo y la 
gente va viendo que las leyes que 
existen sólo se aplican a medias y 
en base a la movilización popular, 
que hay que pensar en otra cosa.

FUNSA: Balance 
de un Triunfo de 
los que Luchan

LA PREPARACION DE LA PLATAFORMA
En primer lugar, en la elaboración del 

petitorio, allá por el mes de junio partici
pó el conjunto del gremio, es decir, que 
los reclamos, la plataforma del conflicto 
fue elaborada por el conjunto del gremio. 
No fue la idea de ninguna élite dirigente 
sino que surgió de las bases del gremio; 
todos y cada uno de los afiliados pudo par
ticipar y participó.

Elevado éste, se chocó, como es habi
tual, con la total intransigencia patronal 
que descartó totalmente cualquier posibi
lidad de entendimiento, sobre la base de 
dos conceptos fundamentales:

La empresa buscaba así embretar al 
gremio en la COPRIN, ampararse en la 
COPRIN para no otorgar nada de lo re
clamado. En segundo lugar, que las mejo
ras que otorgara evenualmente, le salieran 
gratis trasladando todo a los precios.
EL SINDICATO DEFINE CRITERIOS

En multitudinarias y sucesivas asam
bleas por sector, en el propio lugar de 
trabajo, los trabajadores determinaron al
gunos criterios, que posteriormente resul
tarían fundamentales para el desarrollo y 
dilucidación del conflicto.

P?) Que los reclamos son formuladas a 
la empresa y no a la Coprin. En consecuen
cia es la empresa quien debe dar la res
puesta. Esto sin perjuicio de que lo acorda
do se refrendará posteriormente en los or
ganismos legales correspondier / s.

29) Que las mejoras reclarr/las, la em
presa puede otorgarlas de sus utilidades, 
que como es notorio, son muchas veces mi- 
lionarias, por lo cual no tiene necesidad de 
trasladarla a los precios.

39) se define como táctica, que el gre
mio no entrará en una lucha larga de des
gaste, con paros parciales y trabajo a re
glamento, que la empresa puede, de acuer
do a su potencial económico soportar largo 
tiempo, sino que nos decidíamos por un 
enfrentamiento frontal, al corto plazo, que 
tendiera a decidir rápidamente el conflic
to.

49) Por enfrentamiento frontal se en
tendía ocupación de la planta, con reten
ción de los responsables directos de la si
tuación, complementada con otro centro de 
lucha, que, tomando como centro el local 
sindical, desarrollará al máximo las tareas 
propagandísticas y de aplicación de un 
boicot que impediría a la empresa continuar 
con el manejo de sus economías en el 
mercado.

En medio entonces de una intensa pro
paganda y asambleas permanentes por sec
tor de trabajo y ante la reiterada negativa 

e intransigencia patronal, se llegó, de acuer
do a los planes trazados a la ocupación de 
la planta. Fueron inmediatamente levanta
das las barricadas, en previsión de cual® 
quier desalojo, y tal como se había estable
cido, directores y gerentes quedaron rete-ni
dos dentro de la fábrica ocupada® 
LA PATRONAL NEGOCIA LA LIBERTAD 
DE DIRECTORES Y GERENTES

En este cuadro, la patronal, conjunta
mente con el Juez de Instrucción inició en 
la noche (la ocupación se había decretado 
ese día en horas de la mañana) gestiones 
por la libertad de directores y gerentes to
da la noche, el personal ocupante accedió 
a la libertad de los detenidos, bajo dos con« 
ñiciones básicas, firmadas por ía patronal: 
a) compromiso de no pedir el desalojo de 
ta planta; b) integración de una comisión 
paritaria, empresa-Sindicato, para discutir 
inmediatamente fórmulas de solución ai 
conflicto.

LA DECISION DEL GREMIO,
LA PROPAGANDA, LA MOVILIZACION
Y EL BOICOT

El conflicto está entonces planteado en 
todos sus términos y se inician las nego
ciaciones con la patronal.

Se intensifica la propaganda y la movili
zación de los trabajadores de FUNSA, junto 
a textiles, Warners, etc., gana la calle.

Gana también la calle el boicot contra 
los artículos de la empresa. Los comercios 
que no se pliegan pagan rápidamente las 
consecuencias. En tres o cuatro días el boi
cot se ha generalizado totalmente en Mon
tevideo y gana a cantidad de departamen
tos del interior.

La patronal está agotada. Su fábrica 
ocupada; sus artículos paralizados en el 
mercado interno; en el mercado exterior 
corre graves riesgos de perder importantes 
contactos con compañías internacionales.

El cerco de la lucha y de la solidaridad 
contra la patronal se hace centir. Parale
lamente con ello se negocia con la empre
sa. Desde una posición de firmeza.

Es necesario aclarar y así lo hace el pro
pio sindicato que en todo este proceso cum
ple un importante papel militante los com
pañeros obreros y estudiantes de la Resis
tencia Obrero-Estudiantil

No es por supuesto nuevo este desarrollo 
conjunto de obreros y estudiantes, esto co
mienza en Ghiringhelli, se expresa luego en 
el conflicto de Tem, de BP, de ATMA, de 
CICSSA, de Bancario, y ahora en Funsa. 
Demuestra en la práctica la aplicación de 
una línea de solidaridad y de pelea a fon
do contra el régimen.

Días atrás finalizó el corafilkto 
que protagonizara el Sindicato de 
Funsa. COMPAÑERO quiere becer 
llegar a sus lectores, junto al sa
ludo a íos trabajadores que dig
namente enfrentaron a la rrwhi* 
millonada patronal, algunos as
pectos de esta lucha, fundamen
tales en la realización de un ba
lance, y que el propio sindicato 
significara en sus publicaciones.

LO EXIGIDO Y LO ARRANCADO
Aumento de salarios por encima de lo que 

determinara COPRIN; 14 sueldos; aumento 
en la prima por antigüedad; seguridad 
el trabajo; estudios de categorías; mejoren 
condiciones de trabajo y salariales para tra
bajo penoso e insalubre; premio a la boni^ 
ficación por jornada nocturna; cuota fa-i 
miliar a cargo del seguro de enfermedad^] 
ingreso de familiares para proveer vacan^ 
tes; premio retiro para los que están obü® 
gados a jubilarse; subsidio par fallecimien^ 
to; evaluación de tareas para todo el per
sonal; licencia y premio por casamiento:] 
licencia gremial.

Salvo la licencia gremial el resto de tea 
puntos se consiguió. El aumento de salarios 
obtenido significa un 35,2,% puesto que les 
fue concedido un 8 % por encima de CO- 
PRIN, como se reclamaba.
EL TRIUNFO FINAL Y LA CORRECTA 
APLICACION DE METODOS DE LUCHA

En definitiva la patronal no tenía más 
alternativa, que dar soluciones al conflic
to. Su situación era difícil. Podrí eventual
mente continuar con su intransigencia, y 
decidirse por un conflicto largo.

Pero la patronal tiene también experien^ 
cia, sabe que el sindicato de FUNSA, las 
agrupaciones obreras y estudiantiles, los 
sindicatos combativos, estaban preparados, 
y que en esa perspectiva la situación par% 
ella sería difícil.

Además el boicot contra sus artículos 
jugó un papel fundamental en esta lucha, 
como antes en otras fábricas en conflicto.

En síntesis, el conflicto de FUNSA de
muestra cómo es posible avanzar en este 
camino, en la medida en que se apliquen 
métodos de lucha inscriptos en una líaea 
sindical de enfrentamiento duro con las pa
tronales y con el gobierno.

Si es posible avanzar, ganar en con
ciencia en gremios aislados, que se lanzan 
al combate, el avance sería mucho mayor 
si fuera del conjunto de la clase trabaja
dora. Esto resulta, cada día más evidente 
en la realidad diaria que nos toca vivir.

La lucha es el único camino, la lucha 
decide. Esto es cierto tanto a nivel sindical 
como a cualquier nivel,

En definitiva hay un gremio más fuerte, 
y no es lo mismo el fortalecimiento, la uni
dad, la solidaridad que se desarrolla en me
dio de un conflicto que esa solidaridad en 
declaraciones.

El gremio de FUNSA ha sostenido siem
pre esa línea de pelea, en largas y ardoro
sas polémicas con otras corrientes. Ahora 
una vez más ésto se demuestra en la prác
tica.



‘ ENTRAMOS TODOS != s
O NINGUNO”

Los obreros de Ja empresa DIVINO 
S. A. se encuentran en lucha por el

Continúa
Conflicto

en Empresa
Yanqui

Desde el 6 de agosto, 
y en razón de un arbi
trario despido, se encuen
tran en conflicto los B00 
trabajadores de War ner- 
Chiclets.

El personal se man- ' 
tiene ocupando La plan
ta. El Sindicato Médico 
aplica consecuentemente 
el bloqueo del recetario 
al igual que la Federa
ción Uruguaya de la Sa- ! 
lud (FUS), los demás 
laboratorios del SIMA 
realizan paros de una ho- | 
ra con asambleas exnli- 4 
catiras dri conflicto: te- j 

tes trxh&jadsr-s de »
Mirri t úxa rsad- 

te estc**gar an pta- * 
r* tez gewy iñere» Se * 
pregaran *edi<ks * 
darías e® ecros sindica- J 
(m ,

I
D ¿OÍA ec reciente t 

comnnirado público de- ' 
nuncia que la empresa ¡ 
ha recurrido a los mé- j 
todos de la calumnia pú- ¡ 
blica y de la coacción y 4 
presión personal sobre j 
los trabajadores y sus ¡ 
familiares, que es<Áa 4 
siendo visitados por je- J 
carcas de la empresa**. b

reconocimiento de derechos elementa
les.

El día 2 de setiembre, 23 trabajado
res se negaron a firmar el cobro en 
planilla doble. Ante esta actitud la 
patronal los suspendió a los 23 por diez 
días y al reintegrarse éstos les fue co
municado que eran enviados al seguro 
de paro, al mismo tiempo que amena
zaba con echarlos y reprimir en forma 
violenta la lucha gremial.

El conjunto de jos trabajadores se 
levantó en huelga y ya tienen la lucha 
en la calle con el apoyo de la Resis
tencia Obrero-Estudiantil, bajo la con
signa: “En Divino entramos todos o 
ninguno”.

La patronal aduce tener dificultades 
económicas para justificar así el en
vío de los trabajadores al seguro de 
paro. No es cierto. Según informacio
nes que tiene COMPAÑERO, el núme
ro de nuevos clientes ha crecido con
siderablemente en los últimos meses. 
Indice de esa situación es M costosa

El boycot a las mar
cas Warner - Lambert, 
Chiciete Adams. Pastillas 
Prineo, Cosméticos Ri
chard Hudmit. lanzado 
por el SIMA se desarro
lla exitosamente

El SIMA subraya que 
La patronal ha rechazado 
todo tipo de medmeión: 
la del Sindicato Médico, 
la de Coprm, donde se 
encuentran estancadas 
las oases concretas de 
discusión presentidas por 
los trabajadores.

“Si en verdad se desean 
soluciones, que la patro
nal discuta la plataforma 
pie públicamente enun
ciamos. í QUE LO SE
PAN. LA DIGNIDAD NO 
SE COMPRA*’, concluye 
asi el comunicado de la 
Comisión Directiva del. 
Sima y del Comité de Ba
se de Warner-Chiclets.

Por la reapertura 

de uLs Idea*’

Hoy. miércoles 

hora 19 y 30, 

Paraninfo de 

la Universidad

En colchones de resorte tienen prác
ticamente el monopolio de la plaza, así 
como en otros productos.

León Gervitz, único propietario, es
conde su calidad de tal, tras la facha
da de la sociedad anónima. Un Alfa 
Romeo, un Peugeot 404, un Peugeot 403, 
un BMW, un camión, un Renault 69 
es la flota automovilística que dispo
ne Gervitz para su uso personal y el 
de su hijo.

Ese es el tren de vida que se gas
tan los Gervitz. Mientras tanto los 
trabajadores deben realizar sus ta
reas, insalubres sin ningún tipo de 
protección. La movilización de los 
obreros es intensa. Han instalado su 
olla sindical en el local del Sindicato 
de FUNSA, una vez más hogar de los 
que pelean.

Las tareas solidarias en este mo
mento son: propaganda, finanzas y 
medidas de agitación. En estos mo
mentos el sindicato ha lanzado el boi
cot a los productos DIVINO y éste 
comienza a ganar la calle.

S.U.T.E.G.S.A. - —
(SINDICATO UNICO

EN GHIRINGHELLI
Después—de diversas conversaciones, las 

agremiaciones existentes en Enrique Ghirin- 
ghelli S. A. lograron acuerdo sobre la ne
cesidad de materializar en los hechos lo que 
estaba en el espíritu de todos los afiliados, 
es decir, la fusión en una sola de ambas 
agremiaciones como paso previo a la unifi
cación total de los gremios del Caucho.

: A efectos de cristalizar esa decisión, se 
realizaron por separado el 17 de setiembre 
asambleas en las cuales, obreros y adminis
trativos aprobaron por aclamación la fusión, 
creándose un sólo Sindicato que se deno
minará en adelante S.U.T.E.G.S.A. (Sindicato 
Unico de Trabajadores de E.G.S.A,).

A continuación, reunidos en asamblea con
junta aprobaron una plataforma de lucha 
que comprende: descongelación del 14,6 pa
ra todos los afiliados; complemento del con
venio existente para el personal no catego- 
rízado; elevación y extensión del tope de 
seguro de vida; 14? sueldo destinado al pa
go de licencia doble; defensa de las con
quistas logradas; defensa de la fuente de 
trabajo; unificación de los gremios del Cau
cho.

propaganda que despliega DIVINO por 
radio, televisión y prensa.

SALARIO 
Y

TRABAJO
A propósito de los últimos acontecimientos 

ocurridos en relación al ferrocarril, entrevistamos 
al Secretario General de la Federación Ferro
viaria quien nos relata la situación del gremio 
y su lucha.

{ —Desde enero la dirección gremial nueva tie-
< ne una política de avanzada de profundización 
¡ de la lucha. En ese mismo mes, luego de un con- 
1 flicto por sueldos detuvimos la avalancha de san- 
} ciones del directorio. Ahora ya no las aplican.
i —¿Cuál es la situación en este momento?

—Exigimos soluciones concretas y no prome- 
| sas. Dialogamos pero con el gremio en lucha, 

I’ Nuestro reclamo del 20% de adelanto sobre la 
evaluación de tareas es secundario frente al man
tenimiento de la fuente de trabajo. Ahora apa
recieron con un plan para recuperación del or
ganismo. El gremio no se ilusiona con ese plan. 
Primero lo quiere ver aprobado. No es tampoco 

. un plan definitorio para la real recuperación del 
4 ferrocarril. La Federación no se opone, pero con- 
¡ tinúa planteando la necesidad de una inversión 
4 más alta.
¡ —¿Qué medidas de lucha han adoptado?
í —Adoptamos medidas que afectan a deter- 
J minados sectores del gremio y también medidas 
¡ del conjunto. Y creamos nuevas medidas. Como 
* por ejemplo la ocupación en Central, en Piedra 
4 Alta, en Paysandú. Paralelamente todo el gremio 
í realizó paros parciales y se culminó esta etapa 
¡ días pasados en la toma de un tren bajo control 
' obrero, entre Peñarol y Central. Iban los com- ¿ 
¡ pañeros de talleres. Llegamos allí y bajamos los 
» tarros de engrudo y las fajas y realizamos una 4 
' pegalina y al mismo tiempo un acto. Las fuer-J 
• zas represivas ro se atrevieron a intervenir.

Recibimos la rola be ración de escmLanies qoe » 
4 integran la ROE. Son los que en más de una opee-! 
J tañidad hicieron pegatinas. peajes, prooaganda. » 
! En estos días citaron a los vecinos de Peñarol pa- J 
i ra formar un comité de apo’xi

RESISTENCIA
Días pasados se llevó 

a cabo en La Teja la 
mesa redonda convoca
da por el Comité de 
apoyo a las 
Luchas Populares - La 
Teja y por la Resisten
cia Obrero - Estudian
til. Ante una muy nu
trida concurrencia in
formaron los diversos 
gremios que en estos 
momentos están en lu
cha. Asimismo se anun
ció la realización de un 
acto por los luchadores 
sociales presos.

El viernes 1$ se reali
zó el plenario de la Re
sistencia Obrero - Es
tudiantil Intensifica
ción de la solidaridad 
con los gremios en lu
cha; participación de 
la Resistencia Obrero - 
Estudiantil en la reu
nión de la Tendencia 
que se realizará el pró
ximo 16 de octubre; 
planificación de la 
campaña por la liber

tad de los presos. Ta
les los temas tratados.

Medidas de 
Lucha en G.E.

Los obreros de Gene
ral Electric han eleva
do una plataforma rei- 
vinticativa elaborada en 
dos congresos de dele
gados y discutida y apro
bada en la Asamblea 
General del Gremio.

Aumentos por encima 
de lo otorgado por CO- 
PRIN; rechazo del sis
tema de contratos que 
pone a dichos trabajado» 
res frente a una gran in
seguridad; pago doble 
de las horas extra; 14? 
sueldo; ropa de trabajo; 
prima por antigüedad; 
aumento de la prima 
por fallecimiento; recu
peración del 8 % obteni
do por aumento de pro
ductividad.

En esta semana se 
comienzan a aplicar me
didas de lucha, consisten 
tes en la suspensión 
de las horas extras.

Sanatorio
Fraternidad

A raíz del despido de 
un trabajador afiliado 
al sindicato clasista, és
te respondió rápida
mente con la realiza
ción de un paro.

La policía se hizo 
presente inmediata
mente en el sanatorio a 
fin de impedir la ac
ción sindical. Entraron 
y querían hacer traba
jar a la gente por la 
fuerza. Fueron las co
rridas por el sanatorio.

En definitiva el paro 
se realizó de todas ma
neras y la patronal hu
bo de retomar al des
pedido.

Es un sindicato que 
surgió hace muy poco. 
Antes estaba un sindi
cato amarillo, cuyos di
rigentes eran además 
directivos de la socie
dad. La mayoría del 
personal reconoce al 
sindicato clasista.



r Los comentarios editoriales de "O Globo" y 
de "O Estado de Sao Paulo", entre otros diarios 
paulistas o cariocas, denotan cotidianamente una 
clara preocupación de la dictadura brasilera so
bre la actual situación política y social uru
guaya.

Esos voceros oficiosos no han ocultado su 
pensamiento: sólo una intervención militar del 
exterior que, llegada la hora podría estar re
servada al ejército brasilero, sería capaz de 
evitar —han dicho— el "mal ejemplo" que 
para la pacificación de cementerio que celosa
mente intentan imponer en su país, se des
prende de las luchas del pueblo uruguayo y de 
sus organizaciones de combate.

El acercamiento con la dictadura 
del Paraguay (desde el siglo pasado 
tradicional satélite de los intereses 
argentinos) y los acuerdos con ella 
firmados sobre aprovechamiento hi
droeléctrico y otras obras de infraes
tructura; el indisimulado alborozo 
con el que fue recibida la caída del 
régimen nacionalista del Gral. To
rres en Bolivia; su papel de princi
pal centro inversor en América del 
Sur de los capitales monopolistas 
yanquis, explican -entre otros fac
tores— el papel dispuesto a jugar 
en el marco de la comunidad lati
noamericana por el gorilaje brasi
lero.

Atender este proceso resulta im
portante. Por ello continuamos con 
el desarrollo, que ya habíamos Ini
ciado, sobre este tema.

Desplazada la hegemonía británi
ca de Latinoamérica, triunfantes los 
intereses de Wall Street, la consti
tución de un satélite privilegiado en 
Latinoamérica, cabeza de puente del 
dominio yanqui, pasó a adquirir de
cisiva importancia en la nueva es
trategia integracionista de los mo
nopolios norteamericanos.

Con esta estrategia, ALALC me
diante y con las narices puestas en 
la formación de un hipotético Mer
cado Común Latinoamericano, pre
tendían suplantar la fracasada y 
preventiva "política de soborno” por 
la integración económica bajo de
pendencia yanqui y la aplicación 
más puntual y sistemática de una 
política represiva.

Brasil aparecía con óptimas posi
bilidades para desempeñar el papel 
de satélite privilegiado. Por su po
tencial económico, por las reservas 
de minerales estratégicos, por la ba
ratura de su mano de obra, por las 
posibilidades de su mercado inter

no, entre otras cosas.
Desbrozado el camino de los rela

tivos escollos que pudieron signifi
car los gobiernos de Quadros y de 
Goulart, erigidos los sectores mili
tares en árbitros de la situación 
brasilera, todo quedaba pronto para 
que Brasil pasara a ocupar su nue
vo y afinado papel

No bastó con la dictadura en 1064 
y que tuvo a Castelho Branco como 
principal mascarón. Una sucesión de 
medidas fueron necesarias para ase
gurar y reforzar la penetración im
perialista y cumplir así con el pa
pel de intermediario en la explota
ción de Latinoamérica.

El Acta Institucional N? 1 que 
acompañó el surgimiento de la dic
tadura, brindó a ésta —también allí 
— la fachada legal a cuyo amparo 
se cometieron todo tipo de atrope
llos.

El Acta N<? 2, a la vez que eliminó 
el voto directo para la elección de 
presidente y vicepresidente (porque 
la fórmula dictadura con elecciones 
y Parlamento no es una originali
dad uruguaya), eliminó los tribuna
les ordinarios trasladando a la ór
bita del ejército los juicios motiva
dos por la actuación política de los 
acusados. Fue lo que algunos llama
ron con acierto el golpe dentro del 
golpe.

Carlos Lacerda y Magalhaes Pin
tos, fervientes partidarios del golpe 
de 1964, cayeron en desgracia. Cons
tituyó el desplazamiento total de los 
políticos del poder.

La experiencia de la "democracia 
dirigida”, frase acuñada para es
conder el rostro de la dictadura, no 
logró naturalmente resolver ningu
no de los acuciantes y urgentes pro
blemas del pueblo de Brasil.

El desarrollo industrial dependien
te del triángulo San Paulo-Río-Bello 
Horizonte, asegura fabulosas ga

Brasil
GENDARME 
DEL 
IMPERIO

nancias a los monopolios, puntual
mente remesados a las casas ma
trices yanquis.

El sector agrícola continúa em
pantanado; el desarrollo industrial, 
inspirado en los centros imperia
listas, está basado en la sustitución 
de mano de obra por equipos téc
nicos que aseguren elevada produc
ción, bajos costos y exhorbitantes 
ganancias. La desocupación, enton
ces, lejos de ceder gana terreno a la 
vez que la colonización tecnológica 
y cultural impide todo desenvolvi
miento autónomo.

Así, mientras en el Nordeste las 
masas hambrientas aseguran al 
Brasil uno de los índices de mortan
dad más elevadas, en las grandes 
ciudades se amontonan las poblacio
nes desplazadas.

Así, tras el espejismo del desarro
llo se esconde la miseria creciente; 
tras las bravuconadas seudonacio- 
nalistas, el colonialismo y la depen
dencia muestran su verdadero ros
tro; tras las ansias hegemónicas y 
expansionistas, el titiritero yanqui 
mueve los piolines de la marioneta 
de turno.

Desarrollo con miseria, integración 
bajo hegemonía extranjera, "demo
cracia dirigida” para quebrar o re
primir la resistencia de los pueblos, 
entrega de la nacionalidad. Tal la 
receta que el reordenamiento yanqui 
pretende imponer a nuestros pue
blos.

Por el largo camino de la lucha, 
marcado de heroísmo, los pueblos 
siguen su marcha hacia un hori
zontes de socialismo y libertad.

Carlos
Lamarca

Le#* diarios de la burguesía no hicieron esfuerzos 
en disimular su alborozo. Los cables de las agencias 
noticiosas traslucían también su satisfacción. Lo 
único que faltó fue la felicitación a los verdugos.

Tras él se estaban movilizando en cacería cientos 
de efectivos de la tenebrosa CODI (Centro de Ope
raciones de Defensa Interna) en el Estado de Ba
hía. Desde agosto, cuando su compañera lasa Ivel- 
verg cayó luchando en Salvador, el cerco se había 
ido apretando.

Como dirigente del Movimiento Revolucionario 8 
fíe Octubre (MR8), el ex-capitán e instructor de 
grupos antiguerrilleros, Carlos Lamarca, había ad
quirido notoriedad desde que abandonó su carrera 
de militar, llevándose un importante cargamento 
de armas. Con ellas por espacio de más de tres años 
estuvo enfrentando la dictadura.

Por fin le dieron alcance. En Goiás de Pianí. Jun
to al compañero José Campos Barreto, "Zequinha”. 
Ambos, arma en mano murieron luchando, humede
ciendo con sus sangres la seca tierra del Noreste.

En Argentina el paro de 
24 horas dispuesto por la 
CGT y declarado ilegal por 
el Gral. Lanusse concitó 
la adhesión de los trabaja
dores de todo el país.

El régimen responde a 
ésto con mayor represión 
pero al mismo tiempo sigue 
adelante con su publicitada 
escalada cívica anuncián
dose ahora una posible 
entrevista con Perón.

Los estudiantes se lanza
ron a las calles en las 
principales ciudades pro
testando por la desapari
ción de dos compañeros. 
Los mismos parecen haber 
sido secuestrados por gru
pos para-policiales o por la 
policía misma.

El 10 de ctabre se cum- 
pUó un nuevo aniversario 
de la República Popular 

China.
Durante 22 años (1927- 

1949) se mantuvo la lucha 
armada de los revoluciona
rios chinos contra las dis
tintas fuerzas que intenta
ron aniquilarlos.
Los revolucionarios chinos, 
y particularmente Mao, e 
habían comprendido que la 
revolución democrática anti

Argentina

China

Irlanda
imperialista en China era, 
principalmente una revlu- 
ción agraria, y tomaron en 
consecuencia el camino de 
desarrollar una guerra 
prolongada en el campo, 
para finalmente pasar a la 
contraofensiva y aplastar 
el grueso de las fuerzas re
accionarias con base en las 
ciudades.

Esta comprensión origi
nal de las características 
particulares del proceso en 
China tropezó siempre con 
la oposición de los dogmáti
cos y aplicadles de rece

tas que . adornados con el 
plumaje de los clásicos, 
pretenden tener la “ver
dad universal” de sus fra
ses eternas. Tampoco se 
dejaron engañar por los 
sinuosos ofrecimientos de 
paz que la reacción avan
zaba para desarmarlos.

Durante la mayor parte 
de esos 22 años de lucha 
armada, llevada adelante a 
todos los niveles y apoyada 
básicamente en 1 a colabo
ración e iniciativa de las 
masas populares, el Parti
do gobierno zonas liberadas 
con muchos millones de 
habitantes. La república 
recibió pues como van
guardia a un destacamen
to templado en una larga 
guerra, experimentado en 
todas las formas de lucha 
revolucionaria.

Todo esto no ahorró, sin 
embargo, a la República 
roja, la lucha permanente 
por defender los frutos de 
la revolución de los ene
migos exteriores y del no 
menos formidable enemigo 
contra el cual se alzó la 
Revolución Cultural, como 
momento culminante de 
una incesante lucha en la 
que aún hoy están empe

ñados, en el curso de 
la construcción socialista.

Los 22 años de historia 
de la República Popular 
China (1949-1971) atesti
guan claramente cómo la 
la revolución no termina 
en la toma del poder.

En Irlanda del Norte, el 
Ejército Republicano Ir
landés (IRA) extiende la 
lucha a todo el país, con el 
firme propósito de eliminar 
la dominación inglesa ex
pulsando a sus 12.000 sol
dados y de lograr la uni
ficación nacional.

Los militantes utilizan 
por primera vez lanza co
hetes en sus enfrentamien
tos con las tropas inglesas, 
incursionando al mismo 
tiempo contra los barrios 
de los protestantes (zonas 
residenciales que son tos 
únicos y fervientes parti
darios de la anexión a In
glaterra.

La muerte de dos i^evo- 
lucionarios (un joven de 17 
años, una muchacha de 18) 
motiva gigantescas movi
lizaciones populares en la 
que se observa a los mili
tantes con el uniforme del 
ejército clandestino.



¡Todos, Hacer Algo en la Pelea ; • - ■: / - <
por la Libertad de los Presos!

Una mañana, desde temprano, gran activi
dad. Los reclutas corrían balde en mano, lim- 

í> piando a fondo el local de la Avenida Millán. Al 
rato varios autos llegaban a la Escuela de Tropa 
de la Policía. De cada uno bajaban varios tiras, 

i' En el medio apareció el Ministro del Interior. El 
g Brigadier Sena llegaba para hacer una inspec

ción. Justo ese día se cumplía un mes del asesi- 
< nato de Heber Nieto, el estudiante y albañil, mi- 
¡ litante de la Resistencia. Los presos se agrupa- 

' ron en las ventanas del salón usado como cárcel/ 
¡ Ni las amenazas de los tiras, ni los esfuerzos de 

la guardia fueron capaces de impedir los gritos 
i¡ de repudie» de los compañeros detenidose

Se preparaban nurses, ahora es cárcel Va
rias compañeras pasaron allí su embarazo. Una 
de ellas dio a luz a su hijo estando presa. Varios 
chiquilines empezaron a ser criados en las pie
zas sin luz ni aire de. la Escuela Carlos Nery. Hu
bieron denuncias, notas, protestas y —aunque le
vemente— la situación mejoró. Pero el mes pasa
do las compañeras vieron que llegaban varios 
sacos de portland y ladrillos. Averiguaron. Se en
teraron que “por razones de seguridad” iban a 
tapiar la única abertura de su lugar de reclu
sión. Se reunieron. Sabiendo que era poco lo que 
podían hacer, resolvieron oponerse. Las compa- 
ñeras le comunicaron a sus carceleros, que sólo 
por la fuerza podrían tapiarles la ventana. Al 
otro día desaparecieron el portland j los ladri
llos. Hoy la ventana sigue abierta... ;

Es un pedazo de la realidad que muchos están empeñados en ocultar. Sobre todo ahora, que 
están embarcados en ¡untar votos. Sobre todo, ahora en que, mostrando margaritas, promesas y 
planes de gobierno, quieren hacer creer que en noviembre se ¡uega para ios orientales el desti
no. Y para que ia gente se lo crea, también tiene que tragarse ¡a pildorita de que aquí hay li
bertades, de que aquí, la democracia está funcionando. Por eso quieren tapar el tema de los pre
sos. Por eso tratan de que no se sepa lo que pasa en los cuarteles. Pero no han podido ni podrán.

La gente que está presa sin haber pasado por el juez, o luego que la justicia decretara su li
bertad, viene del centro mismo de la pelea. Son de Montevideo o del interioro Son obreros, tra
bajadores del campo, estudiantes. Es gente que allí donde estuvo, trabajó, arrimó el hombro a 
toda tarea solidaria. Y a esos compañeros, por más barrotes que levanten, de la lucha no los 
podrán separar. Como tampoco podrán frenar la tarea solidaria de los que estamos afuera.

Solidaridad que se manifiesta comprometiéndonos cada'vez más a fondo en la tarea cotidiana, 
avanzando y haciendo avanzar a quienes nos rodean en conciencia, en organización, en claridad 
para el combate. Sin perder la brújula. Sabiendo, —como algún orador lo dijo en el multitudina
rio mitin del Platense,— que la lucha es larga, es difícil, que no hay atajos fáciles, pero que ac
tuando con firmeza y con coherencai al final del camino nos espera la victoria.

Los seis compañeros pasaban 22 horas por 
día, encerrados de a dos, en calabozos de 2,50 por 
1 y medio. El Centro» de Instrucción de la Marina 
se mudó. Pasó del viejo local de la calle LindoHo 
Cuestas, al refaccionado* hangar B de la Admi
nistración Nacional de Puertos. Allí, el Comando 
del CIM pretendió agregar nuevas restricciones. 
Aduciendo “razones de seguridad” dispuso que 
—en pleno invierno— los presos recibieran las vi
sitas al aire libre, a un costado del hangar, a 5 
metros del agua y rodeados por guardias armados 
con bayoneta calada. Los detenidos se resistie
ron. Eludiendo requisas y cacheos la denuncia lle
gó a la calle. Afuera el tema se agitó. Adentro 
se mantuvo una conducta firme. A los pocos días 
el Comando del CIM cedía ante la mayoría de 
las reivindicaciones exigidas por los compañeros.

A tres cuadras de 18; a cinco de la Universi- 
l dad; a doce de Casa de Gobierno, esta el mas 
| conocido de los campos de concentración levan- 
| fado por Pacheco. Allí desde hace siete meses 
| sigue encerrado junto a decenas de militantes, el 
i compañero Gerardo Gatti. Allí, después que el juez 
f dispusiera su libertad, está detenido Hugo Cores 
f ex-vicepresidente de la CNT y dirigente de la 
¿ huelga bancariá. Allí más duras han sido las ver- 

dugueadas de los carceleros y más decididas las 
respuestas de los compañeros detenidos. Allí se 

;* forjó una línea que ha sido santo y seña para 
E la gente que va presa como ellos mismos han 
> dicho en una de sus declaraciones: “...lo que 
' nosotros hemos venido aprendiendo en este cuar

tel también lo saben ellos; por cada uno que en- 
? cierran son decenas los que se incorporan al com- 
¿ bate. Y los que estamos adentro convertimos nues- 
! tras prisiones en modestos frentes de trabajo^ 
< ...ahora desde este cuartel, todos pendientes de 
! los éxitos y fracasos, palpitando junto a cada uno 
< de los combates de afuera, les decimos nueva- 

'! mente:

"NO HAY INVESTIGACIONES QUE 
SOLUCIONEN EL PROBLEMA"

El tema estaba en la calle* en la plataforma de paros obreros; en fas pin
tadas; en ¡os peajes de la muchachada estudiantil. Entonces llegó también 
al Parlamento. Sesión tras sesión hubo legisladores que lo plantearon. La 
chorrera de denuncias era muy larga. A disgusto muchos levantaron la ma
no. Otros lo hicieron con la esperanza de conseguir en noviembre uno que 
otro votito más. Así quedó integrada la comisión parlamentaria encargada 
efe investigar el trato que reciben los presos políticos. A los impulsores de 
la iniciativa Ies tocó después otro arduo trabajo: reunir la comisión. Se la 
citó más de quince veces, en cinco oportunidades tuvo quorum... Le co
municaron a! Ministro del interior el interés de concurrir a los cuarteles a 
dialogar con los detenidos. La respuesta negativa de Sena no se hizo espe
ran Mientras tanto siguieron lloviendo las denuncias: de la Carlos Nery; 
del CGIOR; del CIM, que han aparecido casos de hepatitis; que a una com
pañera recién operada se le hizo subir y bajar escaleras; que hay presos 
con gripes crónicas como consecuencia del régimen de reclusión; que en la 
mayoría de los casos el régimen alimenticio es desastroso... Ahora, has
ta algunos impulsores de la comisión investigadora empezaron a ver claro. 
Como la senadora Alba Roballo que —consciente de que poco o nada po
dría hacer una comisión dependiente de un parlamento que ha sido siste
mático cómplice de la dictadura— declaró que “no hay investigaciones que 
solucionen el problema** y agregó “la cosa es que no haya un solo preso 
político, porque aunque lo traten como a un rey, no dejará de ser un preso*.
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