
Dos Anos
QUE MARCAN

Domingo al mediodía, la tranquilidad de Santa 
Lucía se ve quebrada por un grito: QUE SI, QUE 
NO, SERAL SE LA GANO. Decenas de hombres y 
mujeres caminan por la calle principal, de la Igle
sia al campamento. Ya les comunicaron a los com
pañeros que hacía 24 hs. habían comenzado una 
huelga de hambre, que la patronal tiró la esponja. 
Y vuelven abrazados, gritando el triunfo, lagri
meando.

Después, una asamblea formidable reafirma 
combativamente la victoria. El reintegro de los 
32 despedidos, el cumplimiento de laudos y catego
rías, las leyes sociales, el pago de las horas extras, 
la indemnización por jornales perdidos durante el 
lock-out el reconocimiento de la organización sin
dical.

A los 32 días de comenzado el conflicto, y por 
primera vez en 28 años fue derrotada la multimi- 
llonaria patronal.

Una oratoria entrecortada por la emoción, 
cantos creados por el ingenio popular en medio de 
la lucha, y en todos la misma convicción “Gana
mos una batalla. La lucha continúa”.

En el feudo de Legnani y de Caputti, en un 
pueblo del interior, donde no había una experien
cia grande de lucha, se formó un sindicato, se ven
cieron los prejuicios de una cantidad de gente, se 
logró la solidaridad activa de todo el pueblo y fi
nalmente se derrotó a la poderosa y dura patronal.

Es prematuro hacer un balance global del con
flicto, balance que los propios compañeros de Se- 
ral harán, pero algunas cosas ya se van viendo cla
ras a través de los 32 días de conflicto, de los dos 
paros generales en Santa Lucía, de la integración 
de todo el pueblo a la lucha.

La lucha combativa, lejos de aislar, une a los 
trabajadores, y genera en el pueblo la solidaridad 
imprescindible para llevar adelante un conflicto. 
Apretados unos contra otros, resistiendo el peso de 
los millones y la represión de Molaguero superan
do las dificultades, pasando por encima de los 
•‘sensatos” de siempre para los cuales nunca hay 
condiciones para llevar adelante una lucha radi
cal, demuestran que no es con la conciliación, sino 
con la pelea, que se une el pueblo.

El pueblo respondió con dos paros generales, 
a pesar del sabotaje que los sectores reformistas 
hicieron al último.

Este triunfo de SERAL es el triunfo de una 
orientación. Del combate sin claudicaciones; del 
diálogo desde posiciones de pelea. Y allí fue im
portantísima la presencia militante de los compa
ñeros de FÜNSA en la creación del sindicato, en 
su fortalecimiento, en el desarrollo del conflicto. 

Y allí estuvieron los militantes de la Resistencia 
Obrero-Estudiantil, integrándose a los compañeros 
de Seral, viviendo sus problemas y planteando en 
todo momento la alternativa que hoy surge clara
mente en nuestro movimiento sindical: o el tra
bajo sindical guiado al amansamiento para lograr 
la “pacificación” que facilite la ‘confrontación cí
vica de noviembre” o una labor orientada al for
talecimiento del pueblo a través de la lucha, por
que sólo en el enfrentamiento del pueblo con los 
explotadores se va a lograr la construcción de un 
Uruguay Justo y Libre.

Fue un triunfo de la acción directa. Que marcó 
a traidores y representantes de la empresa. Y es
tos hechos, que algunos calificaron de ^aventure
ros” fueron factor decisivo en la solución del con
flicto. No separaron a los compañeros, no los asus
taron.

¡Arriba los que luchan!
¡Viva la Unión de Obreros de Serall
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COMISARIO LUCAS,
UN TORTURADOR

Hace un par de años, cuando 
la cosa se le empezó a ‘ poner 
fea” al régmen, entre apurones 
se aprobó una reestructuración 
del aparato represivo: Se crea la 
DII (Dirección de Información e 
Inteligencia).

Bajo ella fueron creados seis 
departamentos, que empezaron a 
funcionar al mismo tiempo, te
niendo, todos ellos, un jefe visi
ble y un plantel de tiras “invisi
bles”.

Fue entonces que apareció pú 
blicamente el Comisario Juan Ma 
ría Lucas, Jefe del Departamen
to N° 2. Se hizo famoso a co
mienzos de 1970, cuando dos re
volucionarios presos fueron con
ducidos a su despacho, en'“ave
riguaciones” Se ensañó con ellos 
durante varios días. Dicen que 
Ies apagaba los puchos en los 
oídos, que les quemaba también 
los órganos genitales. Desde en

tonces lleva una bala alojada en 
el cuello.

Este “patriota”, de quien la 
gente del barrio donde vive afir
ma que es contrabandista, que 
ha instalado en su casa una espe
cia de negocio donde vende bi
cicletas Graziela, encendedores, 
todo esto de dudoso origen; de 
quien también se afirma que en 
su casa se hacen reuniones de la 
J«p.

Es este mismo Lucas quien el 
31 de mayo irrumpió en el Liceo 
de Colón, con jóvenes de la JUP 
al mando de decenas de matones 
armados de cachiporras, cadenas 
y revólveres. El dirigía la opera
ción, les hacía tomar “posicio
nes”; había salido de su casa, 
al asalto de estudiantes de doce 
y trece años*

Fue tan grotesco el episodio, 
tan descarado, que no hubo más 
remedio que encarcelar a Lucas.

Pero, subrayando una vez más 
que el ataque a los estudiantes 
de Colón no fue un impulso in
dividual de Lucas, el Ministre 
del Interior lo fue a visitar “so
lidariamente” y presionó al Juez 
por su liberación,

Pero erraron el golpe. Atacan 
ron a un liceo que se hallab? en 
plena movilización en defensa de 
la enseñanza. Al actuar como lo 
hicieron, las bandas facistas-poli» 
cíales no hicieron otra cosa que 
estrechar en un apretado haz a 
padres, alumnos, profesores yve^ 
cinos. Por eso no puede extra* 
ñar la creciente movilización d@ 
la barriada que pasó rápidamen
te del estupor a la lucha. La so
lidaridad militante de todo los 
liceos de la ciudad.

Y así, como Lucas debió irse 
del Olimpia, rechazado por los 
padres, deberá irse también d@ 
ur barrio que lo ha marcad® 
para siempre.



Phuasa: La Crisis Cae 
Siempre Sobre los 

que Trabajan
PHUASA, tina de las textiles más gran

des del país, que daba trabajo a 700 obreros, 
propiedad de un consorcio donde se en
cuentran Czirinian y Bakirgian, que a su 
vez controla IASA y la DANUBIO (Impor
tantísima textil argentina), actualmente só
lo da trabajo a 200 personas por turno, 
mientras los demás están en el Seguro de 
Paro.

Mucho se habla en la “prensa grande” de las 
ganancias “disminuidas” de los capitalistas, y nada 
se dice de quien lleva el verdadero peso de la 
crisis.

Son los obreros los que llevan la peor parte. 
Y no sólo en los momentos de crisis. Ellos, que tra
bajan cotidianamente corriendo los riesgos que sig
nifica moverse entre maquinarias peligrosas, que 
carecen de protector, com en el caso de PHUASA, 
y donde no hay más accidentes por la pericia de 
los obreros. Raúl Pérez perdió una vista al lan- 
tarle una lanzadera; Isidro Blaanco quedó igual
mente mutilado, en IASA, a causa de una piedra 
esmerilada. Mario Pintos, apretado por un telar 
sólo puede hacer ahora trabajos livianos.

Son los obreros los que trabajan en medio de 
la insalubridad que reina en la planta de PHUASA, 
donde las ratas, las arañas y las cucarachas se pa
sean olímpicas. Son los que absorben las emana
ciones de gases de la sección Conos sin que la pa
tronal se d éel medio litro de leche que les co
rresponde a diario.

Y ante el primer problema que puedan tener 
los capitalistas, que les signifique una disminución 
en e! ritmo creciente de sus ganancias, el peso del 
problema recae sobre los obreros. Pues la patro
nal de inmediato les despide o los manda al Se
guro de Paro, y como ocurre ahora en muchas tex
tiles, si siquiera éste es pago como corresponde.

En PHUASA han sido retiradas de la planta 
las máquinas con las que se hacían los productos 
B.V.D., pero éstos se siguen haciendo y con la ga
rantía de PHUASA, pero ya no dan trabajo a los 
obreros de la fábrica. Porque la patronal encontró 
la forma de producción que le da más ganancias: 
talleres particulares, que están fuera de todo con
trol, donde somete a trabajadores aislados a una 
explotación inaudita. ?

QUERALTO:
UN CUENTO

DEL TIO
Uon bombos y platillos 

anunció el Ministro Que- 
raltó de Transportes, Co
municaciones y Turismo, 
soluciones para el ferro
carril.

El Sindicato de Ferro
viarios le salió de inme
diato al paso denuncian
do claramente en qué 
consiste la cosa.

Se trataría de comprai' 
en Argentina, tres má
quinas de vapor Henchell, 
usadas, y un coche motor 
de un solo comando. Las 
máquinas a vapor se
gún las estimaciones de 
los ferroviarios no rendi
rán cada una mucho más 
de ¡ 3.000 Kms. y el co
che motor no podrá dar 
vuelta en ninguna girato
ria, porque es demasiado 
largo. Que este cuento se 
lo hagan a otros.

Mientras tanto ei plan 
d e soluciones elaborado 
por los técnicos de AFE 
sigue enarpetado y tam
bién todo un paquete con 
32 ofertas extranjeras de 
material ferroviario

En Camino Ariel 4226 (Sayago) está Famesa, 
planta industrial de radioelectricidad de la 
PHILLIPS, cuyo directorio está integrado 
por: Justino Jiménez de Aréchaga, el Almi
rante Turchio y el Senador Felipe Gil. Vis

ONASSIS: SUS
TENTACULOS EN 
TACUAREMBO

Cuando la Compañía Tabacalera Greco - Uruguaya, una de las tan
tas del consorcio de Onnassis, inició sus negocios en Tacuarembó y Rivera 
mucho se habló de la riqueza que generaría y del trabajo que a tantos 
trabajadores facorecería. La verdad que estos gringos y sus alcahuetes 
y testaferros cumplieron al pie de la letra dieron trabajo (12 horas de 
jornada mínima!) en forma por demás explotadora, trampeando leyes y 
en las condiciones más sublevantes.

La plantación de Tacuarembó se 
encuentra en Tranqueras, a poco 
más de una legua de la capital. Allí 
trabajan en los momentos de mayor 
intensidad más de 300 hombres, mu
jeres y menores.

Las leyes laborales no se cumplen. 
Las horas extras se pagan como 
simples :* son obligatorias. Muchos 
cobran como peones y hacen el tra
bajo de especializados.

Hay mujeres que han caído des
fallecidas al pie de los surcos. Co

mo no se pueden descuidar ni un 
solo instante los enormes hornos 
donde se seca el tabaco, hay que 
comer de pie, trabajando. Cuando 
fumigan la plantación con las avio
netas, el líquido venenoso cae sobre 
los obreros que carecen de toda pro
tección. Allí, entre el barro, transcu
rren las 12 horas de labor a razón 
de $ 70 la hora.

Los capataces se pasean armados

U n Momento,
Este hijo del Senador 

Nacionalistas, Jefe de per
sonal de GALILEO URU
GUAYA, creyó que prepo- 
teando a los obreros las 
cosas marcharían bien. 
“No hay leche; ios igno
rantes n o necesitan le
che”. respondió ante la 
exigencia del medio litro 
por trabajo insalubre. Es
te resume las ínfulas de 
este señor y el trato de

esta empresa extranjera 
(aunque se llame “urugua
ya”) a los trabajadores.

La fábrica tiene el mo
nopolio de contadores de 
luz para UTE. Los mismos 
capitales controlan la pro- 
ducción en Argentina y 
Brasil. Hace poco la West- 
point compró el 70 % de 
las acciones.

El año pasado la empre
sa determinó un aumento

Zorrilla
en 1 a productividad que 
legó al 30 %, pero no 
hizo efectivo el pago de 
los nuevos salarios. Ahora 
se niegan a reconocer la 
deuda é incluso dicen que 
no se aumentó la produc
ción, pretendiendo impo
ner un ritmo de trabajo 
más acelerado aún.

Los obreros ¡ocupan la 
fábrica en reclamo de sus 
derechos.

FAMESA: UNA EMPRESA
GRINGA QUE SE LAS TRAE

La empresa amenaza a los trabajadores a través del 
Capataz general Julio César López, quien impide todo 
tipo de reunión y amenaza que si encuentra a un obre
ro hablando con otro lo echa. Hace poco emplearon a 
un tira como administrativo para que oficie de alca
huete.

Dicen que los patrones y obreros forman una gran 
familia, y con todo descaro echan sin más a la calle a 
las obreras que se casan, para no pagar así los bene
ficios sociales y las licencias por maternidad.

Días pasados echaron a cuatro obreros, aduciendo 
falta de trabajo. Se trata simplemente de un pretexto. 
Y de ser cierto que falta trabajo, corresponde el seguro 
de paro y no el despido.

Con la participación inmediata de compañeros de 
los sindicatos de FUNSA» TEM y General Electric, se

radicaron las denuncias en el Ministerio de Trabajo. 
La patronal dejó sin efecto los despidos y prometió es

tudiar el problema de las mujeres casadas.
Posteriormente se realizó una asamblea a la que 

concurrieron delegaciones de TEM, FUNSA, Agronomía, 
y Gráficos. Fue nombrada una comisión que será la 
encargada de representar al personal ante la empresa.

La unión de los trabajadores quedó sellada allí, en 
las puertas de la fábrica. Entusiastamente se compro
metieron, pasando por alto problemas anteriores, a for
talecer el sindicato como única forma de defender sus 
derechos. El compañero de FUNSA que hizo uso de la 
palabra llamó a la unidad y al combate.

Por unanimidad decidieron allí participar del paro 
general del día jueves, decretado por la CNT y que la 

Resistencia Obrero - Estudiantil impulsó con todo vigor.

ta desde afuera luce imponente con sus mo
dernas instalaciones. Por dentro, conversan

do con obreros y obreras se le conoce bien: 
una de las tantas empresas gringas que ex
plota a obreros uruguayos.

La Explotación 

en la Compañía

Tabacalera

Greco-Uruguaya

a caballo dentro de M finca. Hw 
una persecución sistemática de todo 
aquello que pudiera ser un esbozo 
de organización sindical, con ame
nazas continuas de llevarse las má
quinas y no plantar más tabaco, 
si se forma un sindicato.

Pero el sindicato se ha formado, 
aunque costó despidos. Se presenta
ron las reclamaciones legales con el 
apoyo de la CNT y tienen la entera 
solidaridad de la Interagrupacional 
de Tacuarembó que trabaja en un 
todo de acuerdo con el Sindicato, 
Los estudiantes han hecho barrica
das en la ciudad explicando los pro
blemas de la tabacalera.

Se luchará en profundidad, y % 
pesar de ais circunstancias adversas, 
porque no se les va a permitir a 
estos gringos que se lleven la plata 
elaborada por los trabajadores a 
otro lado. Se luchará porque se res
pete al dignidad de los trabajadores.

Los ‘Nenes 
de la JUP 
en Batlle 

y Ordóñez
En el pizarrón del liceo 

fue anunciado el acto del 
18 de mayo, que luego se 
convertiría en el “acto ue 
la JUP” como lo destaca 
ran posteriormente “La 
Mañana” y “El País”. Se 
aclaraba también que la 
concurrencia era obliga
toria y que las inasisten
cias se sancionarían. Esto 
ante la inoperancia (?) 
del Encargado de la Di- 
reción.

Y en el acto se enarbo 
ló la bandera nacional y 
la bandera de la JUP, se 
ejecutó el himno nacio
nal y el himno de la JUP 
Manipulando los sent:- 
mientos patrióticos de ios 
pobladores se pretendía 
dar xiuevo impulso y apa
riencia de fuerza a la 
JUP de la localidad.

Pero en Batlle y Ordó
ñez, a pesar de las difíci
les condiciones que rei
nan hubo quienes no se 
dejaron envolver en la 
siniestra maniobra. Y 
contra algunos de ellos ?e 
descargó la prensa local, 
cuyo redactor es el re
presentante directo de Ja 
Interventora de Secunda
ria en el liceo, quien cen
suró molesto la atinada 
decisión de una eecuela 
y la actitud clara de tres 
maestros que supieron 
darle a acto su verdade
ro significado.



La Reacción Retrocede:
Profundizar la Lucha

La “línea dura” del pachequismo pin
cha por todos lados. El proceso de deterioro 
económico se acentúa. El espectro de una cri
sis generalizada se cierne sobre la banca pri
vada. La escasez de artículos de consumo y 
el alza de precios golpea duramente a los 
sectores populares. La presente “estabiliza
ción” que fue el pretexto para desencadenar 
la represión, se desintegra.

Simultáneamente la lucha del pueblo 
crece, haciendo fracasar el “orden” que la 
dictadura constitucional pretendía imponer. 
Crece la movilización y el combate de los tra
bajadores que con su decisión de pelea arran
can triunfos a las clases dominantes. En 
TEM, otra vez, se logran conquistas. En SE- 
ral, con la solidaridad de todo Santa Lucía, 
de los obreros de FUNSA, de las agrupacio
nes obreras y estudiantiles coordinadas en la 
Resistencia Obrero - Estudiantil, derrotan a 
una de las patronales má reaccionarias del 
país. En otro sector, vital para los intereses 
de las clases dominantes, en Secundaria, tam
bién han debido retroceder. A pesar del res
paldo del gobierno, jugado a fondo en gpoyo 
a la Interventora de Acosta y Lara, ésta ha 
tenido que irse. La movilización de estudian
tes, profesores ypad res, con el respaldo del 
pueblo todo, los ha hecho caer. Una nueva 
etapa de lucna se abre ahora, a partir de la 
aprobación parlamentaria de la Ley de Co
ordinación de la Enseñanza, que el Poder 
Ejecutivo no se atrevió a vetar.

Precisamente allí, en torno al problema 
de Secundaria, se ha puesto en evidencia la 
creciente debilidad política del gobierno. El 
creciente aislamiento en que lo va encerran
do la presión ascendente de la movilización 
popular. A la hora de votar en Diputados la 
ley sobre la enseñanza y a pesar de las ame

Linacero: el independiente
Se llama Roberto Andreon. Es un 

hombre ojven, que recién ha doblado 
el codo de los treinat. Hace algunos 
años egresó del Instituto “Artigas” 
y ahora es profesor en el Liceo de 
Carrasco, Antes era “izquierdista”.

Después se hizo batllista y acom
pañó a Michelini, estuvo con la 99, 
votó la 99. Ahora está con Jorge 
Batlle, trabaja en “Acción”, es al
zo así como el ideólogo de los quin- 
cistas.

Es crítico de cine, además. Pero 
no es crítico de “Acción” sino de 

“El País”. Jorge Batlle y Washing
ton Beltrán lo emplean al mismo 
tiempo y es extraño, porque no es 
común que un periodista trabaje al 
mismo tiempo en dos de nuestros 
“grandes” diarios. En “El País” hace 
crítica militante: se obstina en afir
mar que el luchador social y el mer
cenario son la misma cosa, que los 
males del mundo ya se van a arre
glar. En “Acción” publica artículos 
bajo el título común de “Perspecti
vas”. Dos veces a la semana, en 
primera página. Y allí hace tiempo

CMMMH
Director y ^eductor Responsable: 

LEON DUARTE 
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nazas de veto por el Ejecutivo, Jorge Batlle 
y Ecnegoyen, sus tradicionales respaldos par
lamentarios, esta vez se “desacataron”. Y 
Jorgito, el “infidente” aprovechó la ocasión 
para deslindarse del gobierno —se acercan 
las elecciones— a través de un discurso don
de puntualizó su decisión de levantar, si se 
producía, el veto presidencial y de no apo
yar la reelección de Pacheco. El centro de 
su planteo apuntó a reafirmar la “escalada 
cívica” electoral como la mejor propuesta al 
auge de la “violencia” que tanto los preo
cupa a todos. Echegoyen, por su lado, aun
que sin discursos “famosos” agarra para el 
mismo lado.

La proclamación de la fórmula Agüe- 
rrondo-Heber completa el panorama de las 
“ofertas” electorales blancas. La bocha —se 
v e claro— va para el lado de ias elecciones.

Sin embargo —los recientes cambios 
ministeriales lo evidencian— no existe la in
tención de reducir las medidas represivas, 
selectivamente apuntadas contra los que man
tienen en alto la lucha. Pero esta continúa 
y se profundiza, sacudiendo los cimientos 
del régimen cuyas contradicciones se acen
túan.

Es por ello vital golpear fuerte ahora. 
Elevar el nivel político de la lucha que crece 
a nivel de masas. Desarrollar la capacidad 
organizativa, la potencialidad operativa, en 
todos los terrenos de la organización política 
revolucionaria, única manera de ir encami
nando el proceso por la senda de una cre
ciente radicalización. Por el camino que con
duce a la destrucción revolucionaria del po
der burgués, única verdadera apertura ha
cia la solución de los problemas del pueblo. 
Hacia el futuro de justicia y libertad que 
todos anhelan.

que está diciendo lo mismo. Que el 
Uruguay no es Latino América.

Que el país necesita algunas re
formas pero nada más que eso: re
formas. TRIBUTARIAS por ejem
plo. Que la solución para vuestros 
países es la integración económica. 
Y habla de la escalada cívica pero 
no de la dictadura. Y habla del mar
xismo pero omite toda referencia 
al imperialismo, a la lucha de cla
ses, a la explotación.

Suele reivindicar, como el más pre
ciado de los tesoros la independen
cia de los intelectuales ^independen
cia de pensamiento y acción— pero 
olvida a sus colegas destituidos, a 
sus alumnos sancionados, baleados, 
encarcelados y hasta muertos. Y así, 
entre olvidos y distracciones, propone 
a Jorge Batlle como la gran solu
ción nacional.

Ahora ha recibido un premio. Una 
“beca” por treinta días, concedida 
por la Embajada yanqui. Con gas
tos pagos y un viático diario en 
moneda yanqui. Y aceptó, claro.,

Las Violencias
del Régimen
Cuando las bandas fascistas invaden centros 

estudiantiles, cuando milicos y miembros de la JÜF 
se confunden en el ataque a los estudiantes de 
Colón, a la Facultad de Ingeniería, hay gente qu© 
no entiende bien lo que pasa. Y creen que esta» 
acciones están separadas, son independientes, de 
la miseria, el hambre, de los presos gremiales y po
líticos confinados en cuarteles, de los salarios que 
no alcanzan.

Cuando se prueba que en Colón fue la policía 
la que masacró estudiantes, queda claro que no son 
sólo unos cuantos señoritos y nada más los que ha
cen esas cosas. Quiere decir que esa violencia no 
es la violencia individual de que tanto se habla* 
Quiere decir, puesto que la ejerce la propia policía, 
puesto que el propio De Brum (cuando era Minis
tro) aplaudía y apoyaba a la JUP en sus discur
sos, que es la violencia del régimen, la violencia de 
la clase alta sobre el pueblo.

Y no es la única forma en que el régimen ejer
ce su violencia sobre el pueblo. Es sí, más desca
rada, más clara. Pero no más brutal que la vio
lencia que a través de Míster Brown se ejerce so
bre los trabajadores de CICSSA, a través de Mola- 
guere, sobre los trabajadores de Seral. Es la mis
ma violencia cotidiana que arroja a miles de uru
guayos a la desocupación, que deja a los viejos 
sin jubilación o con unos pocos pesos después de 
haber trabajado toda la vida.

¿Contra quién están dirigidas estas “dos” vio
lencias? Los estudiantes baleados por los facistas, 
los trabajadores a quienes la COPRIN les congela 
los salarios y les reglamenta el derecho de huelga, 
¿no son acaso, el mismo pueblo?

Y estos actos de hoy, como los de ayer, como 
los de todos los días no son “provocaciones en las 
que no hay que entrar”. Son la natural expresión 
de un sistema organizado en torno a la explota
ción de unos pocos sobre el pueblo. Y es con M 
lucha que se responde, como respondió ARTIGAD 
en su tiempo, como responde la clase trabajadora, 
como respondió el pueblo en Cuba, organizándose 
para defender su dignidad de hombres, para cons
truir un mundo nuevo y un hombre nuevo.

No Piense, 
no Opine

La idea no nació en este país, Bs lo que I» 
derecha llama una idea foránea. Porque vino d© 
los EE. UU. a través de los conductos habituales,. 
Antes de llegar al Uruguay, sin embargo, hizo es
cala en el Paraguay del Gral. Stroessner y allí s© 
transformó, en una ley que instaura el delito de 
opinión. Así, ni más ni menos, como en plena Edad 
Media.

Algún tiempo después llegó al país y fue pre
sentada por el Ejecutivo al Parlamento como pro
yecto de reforma del Código Penal.

En tal proyecto, que ha sido enviado por do» 
veces a consideración del Parlamento, se adecúa 
perfectamente a otras iniciativas semejantes que 
andan por allí. Como el Registro de Vecindad, un 
intento bastante visible por meter a la policía en 
el hogar de cada uruguayo, indagar a cada uru
guayo, fichar a cada uruguayo.

La “gran” prensa ha dicho que el proyecto in
troduce algunas modificaciones en el Código Pe
nal para “combatir más eficazmente a la subver
sión”. Ocurre sin embargo que el proyecto no es 
un instrumento para reprimir a los que luchan si
no, también, a los que sólo piensan. Asi, se prevén 
severos castigos para quien predique la lucha de 
clases, para quien difunda ideas referidas a la 
lucha de clases. Esto significa decir, lisa y llana
mente, que muy pocos se van a salvar. Los más ca
racterizados representantes del régimen, quizás, y 
hay que tener cuidado, porque basta que haya una 
institución de cualquier tipo —el Partido Colorado, 
por ejemplo— donde se detecte la presencia de 
un ciudadano pasible del “castigo”, para que esa 
institución sea disuelta. Por supuesto se exonera 
expresamente de toda responsabilidad penal a 
aquellos que combatan a esas personas y a esas 
instituciones. Lo que, en buen español significa 
dar carta blanca a los grupos fascistas Como ya 
se las dio De Brum Garba jal, por otra parte.

Será cuestión de mantener la guardia en altOp 
entonces Porque está visto que detrás de un pu
ñetazo viene el otro. Aunque, tal como están plan
teadas las cosas, esos puñetazos se parezcan más aí 
manotón de un boxeador que está perdiendo M 
partida, que a golpes efectivos de un ganador..



La próxima realización, los días 23 y 24 de ju

nio, del segundo Congreso Ordinario de la 

CNT abre una instancia importante de balan 
ce y discusión sobre lo actuado por la Conven
ción desde mayo del 69, fecha ¿ 3 su prime ’ 
Congreso.

Para los sindicatos, para el conjunto de la mi- 
litancia revolucionaria, los dos años transcurri
dos desde entonces han significado una expe

riencia particularmente rica por su alcance de- 
finitorio de orientaciones y perspectivas futu
ras.

Para una evaluación correcta de lo actuado en 
el período señalado es útil tener en cuenta al
gunos elementos fundamentales.

DOS ANOS
OUE MARCAN
UN CAMINO

1 Los sectores decisivos 
de la burguesía, que 

en los años anteriores im
pulsaron 1 a dictadura 
constitucional de Pache

co centran ahora sus es
fuerzos hacia el desarro
llo de la “escalada cívica” 
propuesta por ellos ahora 
como apertura política. 
Sin que implique el cese 
de una actividad represi
va que, en definitiva le es 
a esta altura indispensa
ble, es evidente que lo

ENTRAMOS TODOS 
O NINGUNO

AISLAMIENTO DEL GOBIERNO

FRUTO DE LUCHA

g El aislamiento del 
gobierno y la agudi

zación de las contradic
ciones dentro de los secto
res dominantes ha sido 
un resultado directo de la 
Jucha y no de los “respon
sables” retrocesos de una 
mayoría de dirigentes que 
en la CNT han temido 
más a la lucha conse
que a la derrota.

El gobierno no se debi
lita ni se aísla cuando 
(como sucedió en UTE en 
el 69) puede aplicar gol
pes rápidos y eficaces ob
teniendo así triunfos tác
ticos de significación. Se 
debilita en cambio, se des
gasta, en conflictos como 
los de los bancarios y fri

fundamental de su polí
tica se orienta a las elec
ciones.

El giro táctico electora- 
lista les permitiría ganar 
tiempo, hacer de nuevo 
pie políticamente y ope
rar un cambio de perso
najes en la conducción po
lítica del país, creando 
espectativas de distensión 
totalmente utópicas en el 
marco del proceso tal co
mo se desarrolla actual
mente.

goríficos en el 69 o los de 
TEM, BP, medicamento, 
salud, en el 70, para citar 
solo algunos de los más 
relevantes de estos años.

Aparte d e 1 resultado 
—victorioso en los citados 
del 70, traicionado el de 
bancarios— en todos es
tos conflictos la dura re
sistencia de los trabajado
res promovió la solidari
dad popular más amplia e 
incidió a distintos niveles, 
sobre diversas institucio
nes (Iglesia, Parlamento, 
Ejército), generando si
tuaciones donde se fue 
enredando y desgastando 
el inicial empuje político 
de la ofensiva reacciona
ria.

DE LA LUCHA DE
LA ENDENCIA COMBATIVA

cj Las luchas desarro- 
° liadas han sido pro

ducto fundamentalmente 
de la acción de la ten
dencia combativa mante
nida en muchos casos por 
un fuerte impulso espon
táneo de combatividad de 
las masas. Una simple nó
mina de los conflictos más 
importantes de estos dos 
últimos años lo demues
tra.

Esto no significa negar 
la existencia de otras mo
vilizaciones, pero es clarí
simo que la responsabili
dad central de la lucha no 
ha recaído sobre los sec
tores donde gravitan deci
sivamente los dirigentes de 
la orientación mayoritaria 
en la CNT.

Esto no ha sido casual,
EL RETROCESO COMO

METODO Y EL ELECTORALISMO COMO FIN

a La orientación con- 
1 secuentemente apli

cada de esas dirigencias 
reformistas mayoritarias 
ha consistido poco más o 
menos en lo siguiente: 
“dosificar”, aislando, 1 a 
lucha sindical de manera 
de promover una discon- 
formidad capitalizable 
d e s p é s electoralmente 
pero sin permitirle adqui
rir dimensión y formas or
ganizativas que la hicie
ran incompatible con el 
“margen tolerable” para 
la dictadura constitucio
nal.

De esa manera se ha 
distorsionado totalmente 
el cometido del movimien
to sindical. En lugar de 
promover la lucha por el 
programa que el propio 
movimiento obrero se ha 
dado. Su función se ha 
transformado en la am- 
bientación de la “salida 
política”... electoral. Por 
supuesto, esta última se 
postula como la panacea 
universal, meta supprema 
y fin de todos los males... 
e implícitamente, de to
das las luchas. En plena 
resbalada al terreno de la 
ideología libera? burguesa, 
se someten todas las for
mas de mena a la presun
ta “forma de lucha” elec
toral. La movilización ca
llejera, la huelga, las mil 
formas pacíficas y violen
tas de la lucha deben 
adaptarse así de modo de 
poder pasar por el aguje

por supuesto. Ha respon
dido a una orientación 
clara y delibermada que 
estos dirigentes han im
puesto al movimiento sin
dical. Dirigencias oue aho
ra, en el informe que pre-

¡RESISTIR#.
GQBtEftHO EN 

¿A ENSEÑANZA, 
AGRURég COLON

lo que se trata es de fo- flacionarlo anterior, de
mentar una buena pesca rre y desocupación resul* 
de votos... tado de la recesión indus-

Aún a nivel de la fun- trial para la cual se pro
ción primaria del moví- pone soluciones en el pro
miento, la defensa del sa- grama de la CNT del que 
lario y las fuentes de tra- sólo se nace un uso me* 
bajo, la aplicación de es- ramente agitativo. 
ta línea de la mayoría re
formista de la dirección Una floja práctica eco- 
de la CNT tuvo sus reper- nomista “verbalismo pro- 
cusiones. Caída del sala- gramático - apertura po
rto real (más de un 20% lítica electoralista” ha si- 
de junio del €8 hasta ah o- do la fórmula de la direc- 
ra) ya tremendamente re- cton reformista mayorita- 
bajado por el proceso in- ría en CNT.

sentan a consideración de 
los gremios, adoptan co
mo obra suya conflictos y 
combates con los cuales 
no han tenido en la prác
tica casi nada que ver, e 
incluso que ha aislado por 
todos los medios, como la 
huelga bancaria de 1969.

ro de la cerradura electo
ral a través del que mu
chos se empeñan en se
guir viendo la realidad.

En medio de la represión, de h militarización, h 

línea combativa se ha afirmad© en el movimiento 

sindical. Ha demostrado a lo largo de estos

Este criterio, que ha 
postulado el retroceso co
mo método y el electora- 
lismo como fin, no ha 
contribuido a acumular 
fuerzas si por tal entende
mos el aumento de la ca
pacidad de organización, 
de movilización, de lucha 
del movimiento sindical y 
popular por su programa. 
Por supuesto, la evalua
ción puede cambiar si de oportunidad y s© ¡usteza.



DE PACHECO ARECO

La Mentira 
de la Política
Estabilizadora

Para los trabajadores no cabe la menor du

da: la vida está cada vez más cara y los saSa- 

rios, cuando hay trabajo^ alcanzan cada d a 

para comprar menos cosas.

Pero radios y TV y "gran prensa" insisten 

en sus balances mentirosos. "La crisis no es tan 

dura". "Pacheco logró detener la inflación ga

lopante". "los salarios acompañan el aumento 

del costo de la vida", etc.

K

Son cortinas de humo que pretenden 
engañar con datos aparentemente exac
tos y “científicos” la dura y clara ex
periencia de la miseria popular.

La maniobra más corriente que ha
cen es hablan de los aumentos de sala
rios sin compararlos con el aumento del 
costo de la vida. De esa manera se nos 
quiere hacer creer que lo que vivimos 
es pura ilusión.

Desde junio de 1968 hasta diciembre 
de 1970 los salarios, en pesos, aumenta
ron para el conjunto de los asalariados 
de Montevideo en un 70,6%. ¡Oh ma
ravilla del gobierno de pacheco!

Pero si miramos más de cerca, sucede 
que el globo se desinfla, ¡por que tam
bién los piecios subieron! Subió el bo

leto, la ropa, el alquiler, la comida.
Entonces, la realidad es que el sa

lario real, el que contamos no en $ sino 
en cosas, en alimentos, en ropa, en lo
comoción, bajó un 22 %. Los asalariados 
perdieron casi un cuarto de su nivel de 
vida, del que tenían en 1968. Con más 
pesos, compramos menos. Esta es la pu
ra verdad.

Pero esto no es todo. Porque hemos 
temado como base de comparación el año 
1968, que es el año de salarios más bajos 
para el conjunto de los asalariados. Con 
la congelación del 68 se le quitó a és
tos aproximadamente un 20 %.

Pero esto tampoco es todo. Porque 
estas cifras a que nos referimos están 
calculadas en base a los laudos. Y bien 

sabemos que esos laudos no se cumplen 
en todos lados.

Tampoco se tienen en cuenta en esos 
cálculos a los millares de desocupados, 
algunos que cobran el magro seguro de 
paro y otros que no cobran nada. Ni 
los centenares de jubilados que cobran 
cada día menos. Y toda esta gente tam
bién come, y come cada vez menos, y 
cada vez peón

Ein embargo, pese a todo esto, aún 
queda mas. Desde hace un mes aproxi
madamente, una situación de escasez de 
artículos esenciales, hizo crisis. Colas pa
ra la papa. Colas para el querosene. Co
las para la leche. Sin manteca, sin acei
te. La frase de un almacenero, trans
cripto por un diario “democrático” la

I 
semana pasada, es bantante elocuente:] 
“Ni durante la guerra hubo una situa
ción parecida”.

En una palabra: el mito de la estabi
lización, la fantochada de la política del1 2 3 
dólar seguro y los precios ajustados, se 
vino estrepitosamente al suelo. Cuando un 
gobierno es incapaz de asegurar la esta*; 
bilidad económica, pero además provoca 
el descalabro en la distribución, agudiza 
la situación de miseria con la falta de 
artículos básicos, evidentemente ya no le 
quedan argumentos. Salvo claro, el de 
decir que la culpa de todo la tienen los 
que trabajan (y hacen huelgas), los que 
estudian (y ocupan liceos), oís que pro- 
testan, en una palabra, sin razón. Por-, 
que en el reino de Pacheco, todo el 
mundo es feliz. ,

sindicales, defensa de 
la fuente de trabajo.

2) Partir de los gremios 
con mayor grado de 
combatividad y de 
conciencia, con el 
compromiso de todos 
1 o s demás gremios, 
afiliados o fraterna
les, los que teniendo 
en cuenta sus condi
ciones particulares se 
irán integrando a¡ 
combate, que será ge
neralizado en el mes 
de setiembre.

3) Las m o vilizaciones, 
paros, m a infestacio
nes, etc., tendrán, un 
carácter activo.

UNA ALTERNATIVA DE LUCHA

EN EL MOVIMIENTO SINDICAL

Pero a pesar de la línea 
aplicada por esa mayoría, 
es innegable que ha habi
do un proceso de toma de 
conciencia y consolidación 
en un sector cada vez 
más amplio del movimien
to popular. Este se pone 
en evidencia en los hechos 
siguientes:

a) Es correcta y es po
sible la ejecución de una 
orientación combativa, de 
lucha frontal y sin vacila
ciones. Esto h a queda
do plenamente demostra
do en 1970 y 71. Desde el 
conflicto de TEM del año 
pasado hasta los actuales 
en Seral y OICSSA queda 
clara no sólo la posibilidad 
sino la necesidad de pro
fundizar 1 a lucha, apli
cando métodos de acción 
directa, si se pretende, en 
el contexto actual obte
ner victorias verdaderas.

b) La aplicación de una 
linea justa que se corres
ponde con las necesidades 
del movimiento popular 
ha permitido a la tenden
cia combativa desarrollar 
su inserción, ampliar su 
gravitación y su influen
cia operando una verdade
ra y bien notoria acumu
lación de fuerzas.

!■

! e) La coordinación en
tre los sectores combati
dos de los distintos gre- 
míos se ha estrechado, ad

quiriendo continuidad. Se 
ha reflejado ello en el cre
cimiento y la actividad de 
la Resistencia Obrero - 
Estudiantil. Las agrupa
ciones obreras y estudian
tiles que la constituyen se 
han «desarrollado y conso
lidado En un proceso re
lativamente rápido han 
surgido nuevas agrupacio
nes, profundizándose s u 
inserción. El crecimiento 
de la R.O.E. se ha consti
tuido en un factor impor
tante de dmamízación de 
la tendencia y del conjun
to del movimiento sindi
cal y popular agrupado en 
CNT. Ya no es posible co
mo antes extrangular con 
el aislamiento a los secto
res combativos que salen 
a la lucha. La coordina
ción entre ellos ya es una 
realidad perfectible y a 
consolidar, por supuesto, 
pero irreversible.

d) La actividad de las 
agrupaciones estudianti
les más combativas, espe
cialmente las de Secunda
ria, junto a gremios en 
conflicto o en una labor 
mas regular en el marco 
de la Resistencia Obrero 
Estudiantil ha concretado 
en términos reales y prác
ticos el viejo lema de la 
unidad obrero - estudian-

Estos hechos que enun
ciamos muestran que por 

primera vez en años, se va 
desabollando dentro del 
movimiento sindical y po
pular una línea que va 
significando d e manera 
©reciente y en los hechos, 
una alternativa a la tradi
cional orientación refor
mista de la mayoría de los 
dirigentes de la CNT. Esta 
realidad que ya se expre
saba en el I Congreso Or
dinario seguramente ha
llará maneras y cauces pa
ra gravitar con su real 
fuerza en las reliberacio- 
nes y resoluciones de este 
II Congreso.

Esta es la manera más 
eficaz de contribuir al in
cremento de las luchas 
populares y a la consoli
dación y desarrollo del 
movimiento sindical. ....

. Pero, como lo ha demos
trado exhaustivamente la 
experiencia cotidiana en 
Zste último período la ac
tividad sindical no puede 
cumplir los cometidos que 
son propios de otros nive
les organizativas, de otras 
formas, más elevadas y 
complejas de la lucha.
Para la realización de las 
tareas correspondientes al 
nivel específicamente po
lítico (elaboración ideoló
gica, preparación de los 
medios necesarios para 
llevar adelante las formas 
de lucha más complejas, 
etc.) es preciso desarro
llar la organización polí
tica revolucionaria^

É Varios sindicatos de 
g M o n te video y plenarios 
gdel interior, que discre- 
■ pan con el informe de la 
= mayoría de la Mesa Re« 
■ presentativa de la CNT, 
® están preparando otro 
|| informe de Balance y 
® Plan de Lucha, para pre- 
9 sentar al II Congreso de 
| la CNTS
H Enumeramos a conti- 
||nuación algunas de las 
g propuestas que se mane- 
gf jan en dicho ámbito a 
g propósito del tan discu- 
■ tido tema del Plan de 
H Lucha del movimiento 
= sindical:

g 1) Plataforma: salario, 
libertades públicas y

4> La CNT se compro- 
mete a no dejar ni tí B 
g ú n gremio aislado g 
en la lucha.

■
5) Una delegación de la J 

Mesa Representati v 4.9 
Nacional visitará fá-g 
bricas, talleres y ofi» B 
ciñas, r e a 1 i z a n d o jg 
asambleas con todo e¡|| 

personal para explicar B 
los objetivos y losg 
criterios del plan. g

6) Los sindicatos fun-|| 
cionarán en cada lu-B 
gar, en cada ciudad y B 
en cada pueblo ©omog
Escudo de los débi-B 

les’* y cada decisión B 
de la CNT será pala- g 
bra de orden a través - 
de ios sindicatos. B

i 
inhMillWHinillHüHIÜIHI;  Híi,



SIN SANCIONADOS, ABRIR LICEOS
consecuencia del desgaste que se im
puso a la fuerza a la Intervención. 
Es el fruto de la necesidad de encon- 
trar un sustituto para una Interventora 
acorralada y completamente inservible 
ya a los fines de la dictadura.

Es el fracaso de la represión desca
rada en la enseñanza. Y ese fracaso 

produjo la admirable movilización
de estudiantes y obreros, padres y pro
fesores.

La cesantía de la Interventora es 
fruto de la lucha que impidió que al
canzara sus fines, sus fines de derro
tar el movimiento estudiantil: de la 
lucha que enfrenta con decisión a las

Se ha cumplido en Secundaria, una 
etapa en la lucha contra la Interven
ción de la Dictadura en la Enseñanza.

La Comisión Interventora que Pache
co designara en 1970 para gobernar 
Enseñanza Secundaria queda de hecho 

cesante, al ser nombrado por el Par
lamento un nuevo Consejo Interino de
Enseñanza Secundaria. En el caso de lo 
la Universidad de! Trabajo, son los 
mismos interventores puestos por Pa
checo los que quedan ahora, como Con
sejo Interino, en el gobierno del ente.

Sacar a los “quemados”, poner caras 
nuevas, prometer, nuevamente, “paz y 
orden’*. La ley ahora promulgada es la 

bandas fascistas. Del desafío a sancio
nes y milicos. De la resistencia en fin 
que se mantuvo pese a la represión 
policial, a los tiras y soplones.

Y esa lucha en la enseñanza tuvo 
y tiene una vanguardia: el movimien
to estudiantil, y el movimiento estu
diantil tuvo en todo momento y tiene 
como vanguardia a las agrupaciones 
que se coordinan en la LER y en la 
Resistencia Obrero-Estudiantil.

Pero es necesario precisar que la In
tervención no terminó. Es el Parlamen
to quien ha nombrado el nuevo Con
sejo. Los ojos de la reacción no se 
han apartado de la enseñanza, ni pue

den apartarse. Van buscando la vuelta 
para inetntar por otro camino la ob
tención de sus objetivos de siempre en 
la Enseñanza: el total control político 
sobre ella para convertir a los liceos 
en fábricas de carneros.

La lucha no terminó ni estamos en 
punto cero. Se cumplió una etapa. Aho
ra, reabrir ya los liceos clausurados y 
reponer todos los sancionados y echados 
es la consigna. Este es el objetivo de 
la movilización. Frenar todo intento 
de reestructuración reaccionaria por vía 
del proyecto de ley que la nueva co
misión interventora tiene que presentar.

LA LUCHA DE TODOS LOS DIAS
... . A , „ ■■ Cernerá!

FRIGONAL:
Los reclamos planteados por los trabajadores cul

minaron con el pago de las licencias adeudadas desde 
1969 y de la retroactividad de los beneficios sociales, 
para lo cual el Ministro de Economía y Finanzas en
tregó 85 millones de pesos. Al mismo tiempo, se logró 
la reapertura de las secciones jabonería y enlatados, 
que también se encontraba clausuradas desde 1969. La 
lucha llevada a cabo anteriormente, en consecuencia, 
ha comenzado a dar sus frutos. La misma, empero, 
prosigue ahora por el reint9gro del abasto y la reaper
tura de la^ secciones chanchería y barraca de cueros.

HAIM
Los trabajadores que ocupaban la planta de Cno. Co

rrales fueron desalojados por la policía pero el conflic
to sigue. Se reclama en este caso la reposición de dos 
dirigentes de base arbitrariamente despedidos y el cum
plimiento de las categorías y salarios.

TEXTILES
Inscripta en la movilización por aumento de sala

rios y mantenimiento de la fuente de trabajo, los tex
tiles realizaron días pasados una marcha, de las fábri
cas al centro, que contó con la participación de miles 
de obreros y con la solidaridad estudiantil. Se denun
ció el problema de la desocupación, la violación de los 
convenios y la situación irregular con que se liquidan 
los formularios en el Departamento de Seguro de Paro.

BANCARIOS:
Se movilizan por la nacionalización de la banca pri

vada, por la inmediata regularización funcional de 1.600 
trabajadores de varias instituciones (Cobranzas, Socie
dad de Bancos, Aldave y Martínez, Mercantil) y por la 
derogación del decreto del 8 ppdo, —que abre posibili
dades de desempleo y de traslados— fue resuelta por 
los empleados bancarios en la asamblea realizada el 
viernes último.

Se denunció la extranjerízación del sistema banca- 
rio y su supeditación a los grupos oligárquicos. Asimis
mo, la asamblea acordó “enfrentar los brotes facistas, 
apoyar las acciones para que qusde consagrada la se
paración de la Interventora de Secundara, reclamar la 
libertad de los presos políticos y sindicales —como es 
el caso de los bancarios Hugo Cores y Carlos Amir— y 
apoyar el proyecto de ley que contempla la restitución 
de los destituidos y sancionados”.

Obreras del Frig. Nacional 
Caja de Auxilio de Obreros y 

Campaña Financiera Para:
I? Equipamiento total de Sala de Primeros 

Auxilios con el instrumental
2? Autoclave chico, para esterilizar instru

mental, gasas, etc*
¡ 3? Una ambulancia

4? Una lámpara “Cialítica*’ de pie
5$ Un equipo de fono foresis portátil para la 

Policlínica de Fisioterapia
ALHAJAMIENTO DEL LOCAL REMODELA 

Alhajamiento del local remodelado 
Colabore con esta Obra Social

COMISION DIRECTIVA

MAGIA (Fábrica de cisternas)
El conflicto, iniciado hace aproximadamente un mes 

se mantiene en todos sv^ trminos. Los trabajadores re
claman la reposición de un compañero arbitrariamente 
despedido, el ajuste de categorías violadas por la pa
tronal (los aprendices realizan tareas de peón práctico 
y perciben la mitad- de lo estipulado por convenio), el 
pago de los jornales correspondientes a la primera quin
cena de mayo y el mejoramiento de las condiciones 
higiénicas y ambiéntale? (no hay extractores y el pol
villo es absorbido por los obreros con los resultados 
imaginables). Las negociaciones efectuadas entre las 
partes fracasaron por la cerrada negativa de la patro
nal en contemplar estas justas reivindicaciones.

REGUSQ Y VOULMINOT
Se conquistó el pago de sueldos y jornales atrasados 

y la empresa otorgará un préstamo reintegrable a los 
funcionarios, pero el problema sigue latente. Los traba
jadores se reintegrarán on parte, y a los demás se les 
otorga licencia por “falta de trabajo”. Queda pendien
te también el cobro de los jornales transcurridos du
rante el lock-out de la patronal.

En estos términos está la situación, que fuera ori
ginada por la suspensión del pago de los jornales de 
los trabajadores por una patronal que decía no tener 
plata, cuando solamente en la reparación de cuatro bu- ( 
ques había cobrado el año pasado mil millones de pe
sos en dólares. De la fórmula propuesta la patronal 
no pone un sólo peso de su bolsillo, ya que la plata 
proviene de un préstamo del Banco República. Los tra
bajadores se mantienen alerta.

UNIVERSIDAD DEL TRABAJO
La Universidad del Trabajo se viene movilizando in

tensamente. OMTUTU ha promovido en el seno de la 
Intergremial, que agrupa a todas las organizaciones de 
docentes y administrativos, una serie de medidas que 
se están llevando a cabo. La semana pasada se para
lizaron las actividades: martes, miércoles, jueves y 
viernes. Esta semana se llevarán a cabo paros activos 
jueves y viernes.

Denuncian, funcionarios y estudiantes, la situación 
de la Universidad del Trabajo. La ley de Coordinación 
de la Enseñanza, recientemente aprobada no significa 
otra cosa oue el nombramiento parlamentario de las 
mismas personas que tiempo atrás había colocado el 
Ejecutivo en UTU. Los cursos del TEME siguen sin 
funcionar. Reclaman el pago de adeudo del 68, présta
mo no reintegrable de $ 6.000 y renosición de sanciona
dos. También en su plataforma se encuentra presente 
la lucha contra el facismo, el registro de vecindad, la 
solidaridad con los gremios en lucha y la libertad de 
los presos gremiales y políticos.

EMPLEADOS PUBLICOS:
COFE La Mesa Sindical Coordinadora de Entes Au

tónomos y Servicios Descentralizados y la Federación 
Nacional de Municipales se movilizan desde hace va
rios días por la obtención de un préstamo no reintegra
ble de 6.000 pesos, Seguro de Salud, incorporación del 
Hogar Constituido al sueldo a los efectos jubilatorios 
y reposición de los destituidos. El Ministro Fleitas le 
ha venido dando largas al asunto y no hay todavía una 
respuesta concreta.

LA CANCION DE “SERAL”
Y estosverso s nacieron 

do las cosas venían bravas, 
ya se veía la victoria.

Un pueblo estaba obligado 
a una sola tirana 
ahora ya se ha librado 
se llama Santa Lucía
El señor jefe de ventas 
hacer plata era su fin 
más por culpa del conflicto 
hoy se ha puesto de albañil

en medio de la pelea. Cuan- 
cuando se apechugaba, pero

Dicen que fue un atentado 
y está reparando el mal 
cuando termine su casa 
ya será medio oficial.
Por ladrón y explotador 
le decimos Molaguero 
que por justicia y razón 
lo repudia el pueblo entep

Electric
El Sindicato de Obreros y administrativos de 

General Electric, al vivir el proceso de deterioro 
de los salarios y palpar las decisiones de su base, 
de que tal situación es inaguantable, realizó dos 
congresos de delegados, donde quedó manifiesto el 
clima de combatividad que existe en las secciones 
de la fábrica.

Por decisión del segundo Congreso de Delega* 
dos se llamó a Asamblea General donde se discu
tió las posibilidades del gremio en el logro de esas 
reivindicaciones, manifestándose además que co
rresponde a la dirección de la CNT encarar seria* 
mente el problema de la congelación. Son concien* 
tes de que una patronal imperialista como la de 
General Electric tiene todo el payo parlamentario 
y represivo a sus gratas órdenes, pero los trabaja
dores del gremio de Radio Electiricidad han teni
do el ejemplo de la lucha combativa librada por 
los trabajadores de TEM.

En la asamblea del 8 de junio resolvieron co
menzar a adoptar medidas de lucha, en apoyo a 
sus reivindicaciones: pago doble de las horas ex
tras y 23,5 % de aumento. Suspendieron la reali* 
zación de horas extras y facultaron a la Mesa Eje
cutiva para que tomara las medidas necesarias.

La empresa, que hasta el momento decía que 
no había nada que hablar, ha comunicado que es
tá dispuesta a dar un adelanto del 11 % a cuenta 
de lo que COPRIN autorice para setiembre e in
cluso un 2 % por encima de ello.

GEA Y GRAVOSKY

La asamblea de Padres del Cerro, reunida en 
el Rampla los calificó de traidores. Cuando los 
estudiantes estaban pegando carteles que decían6 
NO A LA CLAUSURA DEL LICEO, llamaron a la 
policía y Gea, a puñetazos, metió a un liceal de 
12 años en una “chanchita”. No extraña el pro
ceder de estos sujetos: Gravosky es conocido en 
la villa como viejo carnero del Swift.

FAMILIARES
DE PRESOS
Dentro de la campaña que promueve el Comi

té de Familiares de los Presos por la libertad de 
los presos políticos confinados en los cuarteles del 
régimen, realizaron el martes de la pasada sema
na una amplia reunión a la cual convocaron a 
das las organizaciones sindicales y políticas. Con
currieron 23 delegaciones. Se coordinaron medidas 
de propaganda. Se reafirmó la necesidad de con
tinuar la coordinación de los esfuerzos. El marter 
15 se realizará una nueva reunión.
COMITE DE APOYO
A LAS LUCHAS POPULARES - LA TEJA

En la última reunión del comité se reafirmé 
la voluntad de continuar con la campaña de pro
paganda y agitación en la zona en |orno al con» 
flicto de CICSSA y por la libertad lé los presos. 
Comité propagandeó activamente el paro dee 
CNT del jueves 10»



LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA
SUPERFICIE: 109.724 Kms. — Apenas mayor 

que la parte sur del Uruguay.
POBLACION: Se estima en algo más de 3 

millones. La capital (350.000 habitantes, 500.000 
con los alrededores) es, respecto al país, un is
lote de modernismo: absorbe los servicios admi
nistrativos, educativos y sanitarios (70 % de los 
médicos, un médico por cada 695 habitantes).

COMPOSICION DE LA POBLACION: Es un 
país indomestizo. El 54 % de la población es in
dígena, el 43 % mestiza y el 3 % blanca. Los in
dígenas (campesinos) están en un estado de casi 
servidumbre. Hay un médico por cada 32.400 ha
bitantes.

ESTRUCTURA RURAL: Está marcada pro
fundamente por el monocultivo, que ha dado lu
gar a una aristocracia de grandes propietarios. 
El latifundismo es extremo: el 70% de las tierras 
cultivables pertenecen al 2,2 % de los propieta
rios.

ANALFABETISMO: Más del 80%.
PROMEDIO DE VIDA: 43,6 años. Para el in

dio. 38 años.
EXPORTACIONES: Café 75%, bananas 8%. 

El 70 % del comercio exterior se realiza con EE. 
UU. El 90 % de las exportaciones son alimentos 
en bruto que luego se importan, ya manufactura
dos.

INVERSIONES EXTRANJERAS: La United 
Fruit Company es el mayor latifundista del país 
y no paga impuestos. Los ferocarrilles le perte
necen en un 43%. El único puerto del país 
(Puerto Barrios) y su línea aérea comercial es
tán directamente controlados por la United,

GUATEMALA: 
UNA GUERRA 
PROLONGARA

El largo proceso revolucionario guatemalteco con avances y estancamiento*, se prolonga lías- 
reconoce por lo menos tres grandes períodos: ta nuestros días.
1) Un prolongado ciclo pre-revolucionario? que
se extiende desde los últimos años del gobier- El extenso períodc pie-revolucionario es en 

no de Ubico hasta 196u. 2) Un ciclo mucho más cierto modo el período de la gran esperanza 
breve pero al mismo tiempo más fecundo^ que nacional en la política de reformas graduales* 
culmina en 1962 con la aparición de un foco Una esperanza ahogada en sangre por la ínter* 
guerrillero en el nordeste del país. 3) Un ciclo vención pero que en el período posterior se 
que, con altibajos y complejas alternativas, transforme en decisión revolucionaria.

x Las reformas de Aré
lalo y Arbenz no ha
bían ido muy lejos aun,’ 
que concedieron a las 
masas beneficios que 
estimularon sus recla
mos de justicia, que les 
dejaron entrever un fu
turo que estaba en sus 
manos forjar. Subterrá
neamente, entonces, la 
llama de la insurreción 
brotó y se mantuvo vi
va a pesar de que la re
presión llegó a adquirir 
características sin pre
cedentes en todo el país.
Et 13 de noviembre de 

1960 cuarenta y cuatro 
oficiales del Ejército se 
sublevan. Se trata de un 
movimiento marcada
mente nacionalista y 
enti-imperi alista, cuyos 
difusos objetivos com
prendían tanto la mo- 
raiizactSn d e i régimen 
como la oposición a que 
Cuaterna la fuera utili
zada como cabeza de 
puente para la invasión 
a Cuba, un secreto que 
por entonces se decía a 
voces. Los sublevados, 
encabezados por Marco 
Antonio Yon Sosa. Luis 
A. Turcios y Alejandro 
de León, se dirigieron a 
la zona militar de Za
mpa recibiendo de in
mediato ei apoyo de 8C0 
campesinos que sólo pi
den armas.

Las mismas que Arbenz 
Ies negara seis años atrás 
ruando, repitiendo el error 
de la República Española, 
apostó todas sus cartas a 
3a fidelidad dudosa del 
Ejército. En diciembre de 
1961, tras na deserción de 
quienes estaban dispuestos 

aceptar la “tregua5’ ofre
cida P’or el régimen, se 
convino en establecer un 
loco guerrillero en el nor- 
destedei paí, creándose al 
mismo tiempo el “Movi
miento 13 de Noviembre'*.

El movimiento insurrec
cional halló, sin embargo, 
bien pronto, el límite de 
sus posibilidades. Su ma
nifiesta indefinición ideo
lógica, la ausencia casi to
tal de vinculación con la 
población campesina, 1 a 
carencia de una organiza- 
cin política adecuada a las 
necesidades de la guerra 
revolucionaria y el aisla
miento respecto a la ciu
dad, terminaron por con
finarlo en una suerte de 
bolsón de resistencia don- 
d e parecía irremediable
mente condenado a morir. 
SOLO EL EJEMPLO NO 

Esta primera crisis del 
m o v i m i e nto guerrillero 
—-fruto de una concepción 
íoquística conociente o in

plantada desd|e Cuba a 
conscientemente t r a n s - 
una realidad que podía ser 
distinta— se supera, aun
que más no sea en parte, 
con 1 a creación de las 
“Fuerzas Armadas Rebel
des” (F.A.R.), suma del 
grupo armado del Partido 
Guatemalteco del Trabajo 
(comunista) y del movi
miento estudiantil 12 de 
Abril. El programa de las 

LA DEMOCRACIA BURGUESA 0 
UNA EXPERIENCIA FRUSTRADA

Cuando en 1944 fue derrocado el 
Gral. Jorge Ubico, desapareció del 
escenario latinoamericano uno de los 
más implacables dictadores que haya 
conocido el continente. La Junta Re
volucionaria que lo derribó, bajo la 
presión de la movilización popular, 
debió convocar a elecciones genera
les.

Los comicios posibilitaron el acceso 
a ia presidencia a Juan José Arévaio 
(1945-1951) que inició de inmediato 
un proceso de reformas de carácter 
predominantemente político* A pesar 
de que no atacaba los fundamentos 
de las viejas estructuras Aré va lo de
bió hacer frente a numerosos levan
tamientos militares —siempre frus
trados— que en todos los casos mo
tivaron vastas movilizaciones popula
res en apoyo del gobierno.

En 1951 el Cnel. Jacobo Arbenz le 
sucedió en la presidencia, anunciando 
el propósito de transformar el país 
en una nación económicamente inde-, 
pendiente, abriendo las puertas a un 
desarrollo capitalisat.

El paso principal para acceder a 
estos propósitos —igualmente refor
mistas y en todo caso mediatos— fue 
la aprobación de la Ley de Reforara 
Agraria del 15 de julio de 1952, que 
contemplaba el reparto de la tierras 
expropiadas entre 300 000 familias 
campesinas. De este modo, al atacar 
en forma tan directa a la oligarquía 
terrateniente y a la United Fruit, pro
pietaria de grandes latifundios, el Go
bierno de Arbenz escribía su propia 
condena.

INVASION AMERICANA
La campaña interna desarrollada 

por la United Fruit, afectada sólo par
cialmente por la Reforma Agraria no 
se hizo esperar. Agitando el fantasma 
del comunismo y contando con la cóm
plice colaboración de la oligarquía, 
exportó una imagen de inestabilidad 
presentando a Guatemala como un 
“bastión del socialismo** que amena

zaba la seguridad de todo el conti
nente.

El Departamento de Estado se aso
ció rápidamente a la maquinación 
que se montaba. John Foster Bulles 
insistió en presentar una declaración 
contra el “comunismo internacional” 
en el 16? Congreso Interamericano de 
Caracas (marzo de 1954). Guatemala 
encabezó allí la lucha contra el im
perialismo denunciando la política de 
EE.UU. como la “diplomacia del ga
rrote, del dólar deslustrado y del de
sembarco de los marines en los puer
tos latinoamericanos”.

Estas palabras resultaron premoni
torias. El 17 de mayo de 1954 un mi
litar guatemalteco desterrado en Hon
duras, el Cnel. Carlos Castillo Ar
mas, invadió el país al frente de un 
ejército mercenario; planificada, fi
nanciada y dirigida desde Honduras 
por “asesores norteamericanos” la in
vasión arrasó el régimen y, tras fir
marse “la paz” en presencia de seis 
altos oficiales del ejército yanqui, Cas
tillo Armas se adueñó del poder.

La política yanqui del garrote ha
bía desplazado así, de una vez y pa
ra siempre, a la vieja política del buen 
vecino como línea estratégica del im
perialismo. La United Fruit, la oli
garquía y los inversores yanquis ha
bían quedado a salvo. El “orden” vol
vía a reinar en el país. Tras la des
carada intervención yanqui poco im
portaron los cambios operados poste
riormente en el panorama político de 
la nación. Sin embargo, en definitiva, 
la invasión había servido para algo: 
ensi.'ñc al pueblo cuál era el verda
dero camino de la libertad. Cuales 
son *o? procedíniientos de lucha nece
sarios para hacer efectiva la trans
formación dei país, Cuál la única for
ma de quitar a ia oligarquía el po
der detentado liaste entonces. El pue
blo guatemalteco pasaba así, casi sin 
transb'/ones de ia esperanza en el 
upioniOAOJ «i no oj er e oaisiwiopi

FA|RS elaborado por el 
PGT, distaba de proponer 
la necesidad de una revo
lución socialista y aposta
ba todas sus cartas a una 
“r e v oiución democrática” 
abierta a todas las clases 
s o c i ales.

En un primer momento 
la dirección política del 
movimiento quedó en ma
nos del Frente Unido de 
Resistencia (FUR), orga

nizado también por & 
PGT. Se daba entonces la 
paradoja de que la lucha 
armada quedaba sometida 
a una dirección política 
que no participaba en ella 
y que llegado el caso la 
habría de traicionar. El 
FUR, en efecto, siempre 
estuvo abierto a toda ne 
gociación con el gobierno 
reaccionario y expuso rei
teradamente su buena yo- 

limtad para sustituir la lu
cha armada por la pers
pectiva. de una salida elec
toral. Es también en este 
sentido que la revolución 
guatemalteca es ejempla
rizante.

Entre 1963 y 1964 la 
guerrilla —definida ideo
lógicamente y al parecer 
consolidada— afronta una 
segunda crisis. En este ca
so la misma es consecuen
cia del enlentecimiento de 
un proceso que se imaginó 
mucho más rápido: los 
hechos —con su obstina
ción habitual— se encar
gaban de demostrar que 
no bastaba con desarrollar 
acciones militares para ga
narse el favor de las gran
des masas. Que el ejemplo 
revolucionario podía irra
diarse hasta ciertos lími
tes pero no sobrepasarlos. 
Como antes la concepción 
foquista, también el corto- 
placismo parecía fracasar: 
en todo caso no era la 
guerrilla la que había en
trado en crisis sino esas 
mismas concepciones.

El primer paso para su
perar este nuevo obstácu
lo se dio a mediados de 
1964 con ’a aparición del 
periódico “Revolución So
cialista”, dirigido en lo 
fundamental a determina
dos sectores de la pobla
ción (obreros, estudiantes > 
y cuya existencia implica 
necesariamente e 1 surgi
miento de una organiza
ción clandestina urbana. 
Así, ai mismo tiempo que 
entre la guerrilla y la ciu
dad se establecía un ver
dadero puente, su organi
zación pasaba a adquirir 
plena independencia en lo 
organizativo y en lo polí
tico. Rompía sus anterio
res lazos con ei PGT y 
destinaba desde entonces 
lo más fundamental de sus 
esfuerzos a organizar a 
las m a sas campesinas.

UN FRENTE COMUN

En el período inmediato 
—que coincide con el go
bierno del Dr. Julio Mén
dez Montenegro— la lucha 
revolucionaria debe afron
tar crecientes dificultades: 
al ‘perfeccionamiento” del 
aparato epresivo (tortu
ras, incendio de aldeas) y 
a la intervención cada vez 
más directa de EE. UU. se 
suma la absoluta libertad 
de acción de que han go
zado el “Movimiento An
ticomunista Nacional Or
ganizado ANO) y la 
“Nueva Organización An
ticomunista-’ (N O A), dos 
grupos para-policiales, ar

mados y financiados desde 
el extranjero, que han 
desnudado s u verdadera 
esencia fascista a través 
de la totrura y el asesina
to indiscriminados. La ne* 
cesidad de hacer frente i; 
este» cúmulo de circuns
tancias adversas precipitó 
la adopción de una nueva 
estrategia de lucha y así, 
al mismo tiempo que las 
FAR rompían definitiva
mente todos sus vínculos 
con la dirigencia refor-1 
mista del PGT, unía sus ’ 
fuerzas a las del MR-13. 
De esta época (1965-68) es 
un importante documento 
común de las organizacio
nes revolucionarias a tra* 
vés del cual éstas se fijan 
como meta ‘‘organizar al 
pueblo para la guerra, or
ganizar las zonas guerri
lleras, organizar la resis
tencia; organizar la lucha 
clandestina y utilizar, apo
yado en esto, todas las 
formas de lucna, eso sig
nifica que lo fundamental 
en este período e$ la or
ganización de las masas y 
al mismo tiempo fortale
cer, renovar y desarrollar 
al Partido; en otras pala
bras, elevar la conciencia 
de las masas; ganarlas a 
nuestras posiciones, incor
porarlas a la guerra no por 
medio del combate arma
do sino mediante un in
tenso trabajo de propa
ganda, educación y orga
nización”. Esta declaración 
es coherete con documen

tos sobre el terrorismo (“só
lo se debe utilizar como 
acción secundaria para 
a poyar determinadas ac
ciones”), con la acción a 
nivel de masas que se lleva 
a cabo huelgas, ocupacio
nes de tierra), con ei ajus
ticiamiento de torturado
res y personeros del im
perialismo (dos agregados 
militares yanquis en fe
brero de 1968, el Embaja
dor John Gordon Mein en 
agosto dei mismo año), 
con los secuestros concre
tados el año pasado y que 
posibilitaron la liberación 
de varios prisioneros
Los hechos producidos en 

el ínterin dentro de la 
propia revolución no han, 
sido obstáculos para la ac
ción. A través del pesado 
manto de silencio impues
to por el Gral, Osorio 
Arana, que se encaramó al 
poder en alecciones frau
da 1 entas realizadas e n 
marzo de 1970 y que des
de entonces suspendió to
das las garantías indivi
duales. se filtran las voces 
de la revolución* ,



Secuestrados C.I.C. S.S.A.:
del Régimen LA LUCHA

Son mujeres y hombres que han sido “pues
tos en libertad” por el Poder Judicial y encarce
lados por orden del Poder Ejecutivo. Son obre
ros industriales y rurales, estudiantes, profesio
nales, empleados, sacerdotes, maestros. Algunos 
recién cumplieron 18 años, otros se acercan a los 
60.

Muchos de ellos estuvieron antes en la cár
cel; cumplieron su condena; salieron; la policía 
en la puerta de la prisión los apresó de nuevo. 
De ellos, más de 30 fueron al destierro; otros si
guen encerrados aquí, en el CGIOR, en el CIM; 
en la Escuela Carlos Nery, en la Escuela de Es
pecialidades de la Armada, en la Escuela de Ar 
mas y Servicios del Ejército, en la Escuela de Tro
pa de la policía.

El reclamo de su libertad estuvo en la pla
taforma del paro del 10 de junio. Estuvo en el 
acto que días atrás se realizara en el Paraninfo. 
Está en ■ los millares de volantes que repartió la 
Resistencia Obrero - Estudiantil. Ellos, que están 
en las cárceles de la Dictadura tampoco aflojan. 
Dignidad y lucha nos trasmiten estas frases que 
extractamos de una comunicación de los que es
tán internados en el Centro de Instrucción de la 
marina (C.I.M.):

“La arbitrariedad y el despotismo que no aca
tamos “afuera”, tampoco estamos dispuestos a 
admitirla pasivamente “adentro”. Por eso —con 
dolor— liemos resuelto no recibir más las 2 re
cortadas horas de visita semanales hasta que no 
se modifiquen las condiciones que pretenden im
poner (sea cual sea el estado del tiempo, según 
se nos expresó) el Comando de la Unidad. Por
que en defensa de la dignidad y la salud de nues
tras familias no estamos dispuestos a que se re
pitan escenas como las del jueves 10 y del do
mingo 13. Cuando, después de pasearse por las 
oficinas del Puerto gestionando el permiso de en
trada, personas de edad tuvieron que ver a sus 
hijos, y niños de 2 años tuvieron que besar a 
sus padres, frente al mar, sin ningún resguardo, 
cortados por el frío, rodeados a 1 metro escaso 
de Guardias con bayoneta calada.

Esa prepotencia desplegada aquí como en tan
tos lados, no consigue quebrar a nuestra gente. 
Y eso —estando presos— lo pudimos ver el mis
mo jueves. Mientras a 5 metros del agua nos 
apretábamos contra el frío, el jueves 10, en el 
Puerto de Montevideo, no se movía una sola 
grúa, no descargaba un sólo barco. Ese Paro Ge
neral junto a las protestas de todos los días, jun
to a la acción que se despliega a todos los nive
les, indica que tendrían que enrejar a todo el 
Uruguay para poder frenar la voluntad de resis
tencia. No han podido ni podrán.

Nosotros, hoy presos, sabemos que por cada 
uno que cae, decenas se incorporan al combate. A 
nuestros compañeros, desde aquí, les gritamos 
fuerte la consigna acuñada en los cuarteles:

ARRIBA LOS QUE LUCHAN POR
UNA PATRIA PARA TODOS”

Presos políticos del C.I.M.

CONTINUA
Los compañeros lo cuentan, pero no se inti

midan. Que palabras más, palabras menos, Mis- 
ter Brawn instruyó así al abogado Cambón, que 
lo representa: ambréelos bien, así cuando 
vuelvo los encuentro mansos”. Se mantienen fir
mes, nucleados en el campamento de la calle Sol, 
rodeados de la solidaridad del barrio, de los gre
mios, de las agrupaciones combativas.

Frente al mundo sucio y cínico de los capi
talistas, de sus coimas y acomodos, se levanta la 
unidad de los trabajadores en lucha, que con dig
nidad sostienen la consigna: TODOS O NINGUNO El personal más barata de Mister Brown. Son los 

que llevan papeles viejos que el gringo convierte 
en dólares

Allí, al campamento, fue 
COMPAÑERO a entrevis
tar a uno de ellos, ai com
pañero Eegovia, Secreta
rio de Propaganda, u n 
obrero como tantos, un 
militante de todas las ho
ras.

“Teníamos dos alterna
tivas, nos dice Segovia, o 
seguir arrodillados, sopor
tando la violación de las 
leyes laborales y los dere
chos de los trabajadores; 
o luchar. Y elegimos el 
camino de la lucha, con
tra la patronal gringa 
Sólo luchando podremos 
conseguir que se respeten 

los derechos de los obreras. 
Y levantamos el sindicato, 
con nuestro esfuerzo y con 
la ayuda invalorable de 
los compañeros de FUN- 

SA“.
—¿Cómo han llevado 

hasta ahora la lucha?
—“Con métodos propios 

de la clase obrera: la ocu
pación, la denuncia contra 
Mister Brown, la solida
ridad, la decisión inque
brantable de ganar. La 
consigna es Todos o Nin
guno. Seguiremos la lucha 
hasta el fin, aún sabien
do que ésta es una pelea 
larga y dura.”

—¿En qué punto se en
cuentra el conflicto en éste 
momento?

—“En cuanto a las ne

gociaciones, no se ven por 
ahora perspectivas de so
lución.- La intervención de 
la empresa, que está plan
teada, no se ha resuelto

El viernes 11, vecinos del lugar vieron salir uu 
camión de CICSSA. Al cabo de un largo recorrido 
estacionó frente a un depósito en el centro. Lleva
ba papel elaborado antes del conflicto.

Pero allí mismo estaban los trabajadores de CIC- 
SSAe Un intercambio de palabras con el camionero 
y los empleados del depósito. El camión volvió con 
su carga a Camino Carrasco.

S O LID A RI D A D
La PAMER, importante papelera instalada en la 

ciudad de Mercedes le tendió la mano a Mister Brown. 
Pero se rompieron los dientes.

La celulosa de Mister Brown aparece en Merce
des. Pero los trabajadores de Pamer, que también 
están organizados y en los cuales ha arraigado la 
solidaridad de clase, comunicaron el hecho a los obre
ros de CICSSA y una delegación se hace presente.

En una formidable asamblea, luego de combativas 
intervenciones se resuelve por aclamación NO TRA
BAJAR LA MATERIA PRIMA DESTINADA A LA 
EMPRESA EN CONFLICTO.

El cerco solidario, la actitud solidaria, está una 
vez más presente entre los obreros, en este caso del 
Interior, donde la sindicalización avanza.

Pero la solidaridad crece, 
y ésto es para nosotros de 
enorme importancia. Las 
jornadas solidarias, los 
paros realizados por FUN-

SA, TEM, AYAX, Serra- 
tosa, la invalorable deci
sión de ios compañeros de 
Pamer en apoyo a nuestro 
conflicto, Mister Brown 
nos quiere cercar con el 
hambre. El no sabe que 
el cerco de la solidaridad 
es más fuerte.”
—La Resistencia Obrero- 

Estudiantil está presente.., 
—“En todo momento. 

Ha estado'y está junto a 
nosotros, desde antes de 
la formación del sindica
to. Empujando, metiendo 
ei hombro en las tareas, 
en la propaganda, en el 
paro, en el peaje.”

No sólo obreros de otros 
sindicatos se acercan al 
campamento; muchos es
tudiantes están allí todos 
los días, pintando carteles, 
ayudando en el planograf. 
Aprovechamos la ocasión 
para preguntarle a Sego
via sobre la lucha de Se
cundaria.

—“Es una lucha heroi
ca la que llevan contra la 
Intervención y esas pato
tas de facistas. Una lucha 
francamente ejemplar que 
nos llama a nosotros tam

bién, a redoblar los esfuer
zos contra las patronales 
prepotentes y el gobierno.”

Esta decisión de pelea 
unida es la mejor garantía 
de que los trabajadores da 
CICSSA derrotarán a la 
patronal imperialista.

¡Todos, Hacer Algo en la Pelea 
por la Libertad de los Presos!


