
LA CONSIGNA SE CUMPLE:
¡PELEAR

ESTA ES 
LA VERDAD:

POR LOS PRESOS!

HERER NIETO, UN COMPAÑERO
No es de ahora. Cuando m el Cerro ta obrero® de W frigoríficos peleaban, 

allí los mandaban a cargar las reses y a faenar. Cuando en la UTE lanzaba la huel
la, a ellos le encomendaban la represión. Cada vez que el puerto estuvo parado, con su 
concurso, la huelga intentaban quebrare Cuando ios bancarlos enfrentaron 
banqueros ellos iban casa por casa, haciéndose cargo de la persecución.

No, lo que pasa no es de ahora. Siempre estuvieron del otro lado, Sólo qw 
ahora la cosa, es mucho más clara. Ahora los sectores que adentro de las fiwrsas arma® 
das trataban de frenar, trataban de no comprometerse a fondo con la policía de re
presión, han sido claramente desplazados. Ahora están en el papel que los de arri
ba les han asignado. Rol que bien a fondo están cumpliendo.

Lo cumplen en las cosas grandes y en las chicas.
Patrullan la ciudad y allanan las casas; torturan e interrogan; y ta^&Hn 

carceleros.
Y allí en los cuarteles que hoy son cárceles, más de una vez algunos se des

earon por gratuitas “verdtjgueadas”.
Ud. ya sabe cómo viven, los presos en el Campo de Concentración de Punta, át 

Rieles. Ud. ya sabe que durante tres semanas los compañeros no vieron a sus hijos, 
a sus madres, a sus esposas como protesta por el Sígallinerow que para recibir las vi
sitas habían construido.

Pero el domingo último la visita se realizó. Las familias que tenían dos horas . 
para ver a su ser querido estuvieron en el Campo de Concentración a la hora en pun
to, Pero la re visación se prolongó. En la requisa, ni los zapatos de los niños, ni el ca
bello de las mujeres se salvó. Recién a las 8 y 45 los familiares estuvieron con sus 
presos. Llegaron las 10 de la mañana y un oficial indicó que había que retirarse. Les 
querían sacar tres cuartos de hora de la ya retaceada visita. Ni los familiares ni log 
presos se movieron de su sitio, pidieron la presencia de un superior. Pero éste no vi
no. En cambio varios soldado® se pusieron a correr. Volvieron enseguida, W ma 
no llevaban una bolsa de granadas. En la otra, máscaras anti-gfe

Por eso preguntamos: a esta altura, las Fuerzas Afamadas 

¿Garantía 
de qué?
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Llegaron hace poco. Eran 30. Vinieron para ser usa^ 
das como ambulancias del Ministerio de Salud Pública. Peí 
ro para esas funciones sólo se usan dos. Las otras están ra? 
pintadas de celeste. Basta rascar con la uña para que el ce* 
lor blanco aparezca por abajo.

En la TV siguen apareciendo los avisos. Dicen que hw 
camionetas celestes de la policía se encargan de ir a buscar

j enfermos. Que basta Habar al 890 para que enseguida a uno 
lo váyan a atender.

j Lo que quieren es que la gente se acostumbre* QnL 
ren que la gente se crea que llamando a ese teléfono^ a 
uno lo vienen a cuidar* Pero acuérdese Ud* y recuérdelo 1 
sus amigos. Que todos tengan presente lo qu le pasó a wasth 
io gt on Zarza que buscó protección discando los tres nú* 
meros, y cuando llegaron^ los de la chanchita le matarmi 
la mujer.



PARA a PRONTUARIO

VOLKSWAGEN 
Y MISERIA

A éstos los cuidan mejor que a los gurises de Cerro Chalo, Un pueblo 
asfixiado por el latifundio, donde los de arriba, esos para los que no hay 

cárcel, se dcxlican al contrabando de VW. fabricados por los trabajadores 
oprime la dictadura brasilera

Cerro Chato está en el punto de unión 
de tres departamentos: Treinta y Tres, 
Florida y Durazno. Nació, como tantas 
otras localidades del interior dei país, por 
la acumulación de casas alrededor de la 
estación del ferrocarril y está rodeada por 
el latifundio que la limita y no solamente 
en el sentido geográfico

¿Qué es Cerro Chato?, le preguntaron, 
una vez al cura local. Es un pueblo de 
pobres apretados por un cinturón de es
tancieros ricos Esta respuesta le costó el 
traslado, por presiones de la oligarquía 
local.

Allí son acondicionados los VW, traídos 
desde la frontera con Brasil, que vende la 
firma Julio César Lestido junto a los im
portados que entran por el puerto de 
Montevideo.

Esta firma pidió autorización para traer 
una ambulancia, trajo doce vehículos. Uno 
lo donó para el hospital del pueblo; el 
resto lo vendió para su beneficio exclu
sivo.

Esta clase de empresarios tienen estan
cias —donde los VW ocupan en los gal
pones el lugar de los tractores— y poco 
es lo que producen, ni siquiera viven en 
ella.

Las avionetas de los estancieros traen 
de Brasil comestibles, bebidas alcohólicas, 
instalaciones completas para baños. To

do esto sin molestias policiales. La cann 
allí no llega.

Hay un montón de vagos que, ahora 
que la democracia está en peligro, en- 
contraron qué hacer: son los jupos det 
lugar. Se dedican al patoterismo militan
te y tienen la protección de un grupo 
militares como CeballOs y Chiapara, que 
tienen como única actividad oficial la dé 
organizar competencias hípicas.

El tabaco brasileño no escapa de la lista 
del bagayo Santiago Echenique, otro es
tanciero de la zona, se ocupa de ello. Sus 
propios vehículos llevan el tabaco de Cerro 
Chato a Sarandí dei Vi.

El conocido esquema de explotación tí 
personal de las estancias también existe* 
Un estanciero no puede vender animales 
si no está al día con la Caja de Asigna* 
clones. Entonces están ai día. Pero tam
poco pagan las asignaciones. Porque los 
peones no figuran en las planillas y M 
estafa marcha.

La plata no alcanza. Los niños también 
tienen que trabajar, y entonces no pue
den ir a la escuela. Por eso, aunque su 
padre tenga la suerte de esta ren planilla 
tampoco hay asignación Porque la asig
nación se paga si van a la escuela.

Esta es la parte de realidad que la bur
guesía quiere ocultar. La lucha del pueble 
denuncia, marca y condena.

AZUCAR MUY AMARGA
filón los principales accionistas 

del ingenio azucarero ARINSA. Uno 
de los más grandes y más moder
nos de América. Gramón, Bacú, 
Martínez, Arana, Wildemer son los 
más poderosos. Acrecientan sus ca
pitales con el sudor de los zafreros 
de la remolacha.

Miles de hectáreas plantadas de 
remolacha en Soriano y Paysandú. 
Las más productivas son de estos 
ricachones. Gringos y uruguayos 
unidos en la explotación de tes tra
bajadores.

El trabajo es a destajo, zafra! 
Jornadas de 12 y 14 horas, para 
sacar $ 400 diarios, contando los 
metros cuadrados para redondear 
la paga. S 6.300 es lo que les dan 
por una hectárea, y hay que traba
jar duro varios días para conseguir
lo. Si llueve, nada. El día está per
dido. No hay paga.

tai Tapas de txabajo van por 

cuenta de los obreros. Los patrones 
no distraen su plata para pagar bo
tas, guantes.

Y hasta el agua se les escamo
tea. Algún pozo que está muchas 
veces lejos del establecimiento y 
donde hasta ratas aparecen...

Durante la zafra los trabajadores 
viven en el establecimiento. Para 
dormir, bolsas de nylon o arpillera, 
una carpa.

La comida, escasa, incompleta. 
Falta yerba y tabaco. Hay que 
traerlos de la ciudad. El patrón no 
distrae sus vehículos para eso. Y 
los días de lluvia, como no se pue
de trabajar, l& comida corre por 
cuenta de los peones.

Cinco o seis meses al año dura 
la zafra. Es el momento en que hay 
trabajo estable. El resto del año. 
changas, si las hay.

La patronal crea sindicatos y en 

muchos lados obliga a la afiliación 
para dar trabajo. Sindicatos ama
rillos, patronales.

¿De dónde vienen estos remola- 
cheros? Muchos no tienen vivienda 
estable. Otros viven en ranchos en 
los barrios que orillean a Mercedes 
“De una manzana se hacen cuatro” 
expresa un remolachero aludiendo 
al amontonamiento de viviendas.

Ahora dicen que en el ingenio de 
Mercedes van a trabajar con crudo 
traído de Tucumán. Esto represen
ta una seria amenaza sobre la men
guada fuente de trabajo existente.

En medio de esta situación, a pe
sar de la dispersión y de la repre
sión patronal (a veces los han co
rrido a balazos), los obreros remo- 
lacheros se van organizando. Se 
van nucleando en sindicatos clasis
tas para reclamar, para hacer cum
plir los derechos de los trabajado
res.

$5 000por 
un carnero

Esa es la oferta de las panaderías “Mar del Plata* 
y “Reducto” para aquél que venda a sus hermanos de 
clase. Salieron a los diarios con la oferta: $ 5.000 por 
carnerear.

No han tenido suerte. Al contrario. Los que no se 
habían incorporado a la huelga ahora se suman a loe 
que luchan. Los $ 5.000 que se los guarden..<

Lo que Venden
es un Veneno

CMMNERO PARA DECIR
LA VERDAD

Los patrones de panaderías no hacen más 
pan flauta. Galletas, catalanes, esa es la produc
ción de las panaderías hoy día, presionando pa
ra que COPRIN les autorice a aumentar el pre
cio de! quilo de pan.

Blancuzcos y pequeños son los catalanes de 
ahora. En seguida se ponen duros como piedras*

Director j Redactor Responsable LEON DÜARTE Misiones 1280

te páginas solidarias están abiertas 
para:
—te denuncia sobre violación de derechos y 

normas laborales en los lugares de trabajo;
b—te protesta contra atropellos, abusos y ar

bitrariedades de los empresarios negreros 
y de sus sirvientes;

grito de los que se movilizan y luchan 
te ^plotación y el dé^otUma

Todas tendrán cabida en nuestras pági
nas, siempre que se nos planteen responsa
blemente. Por ello exhortamos a todos los lec
tores que se comuniquen con nosotros, ha
biéndonos llegar sus informaciones, denuncias 
y reclamos.

Así queremos contribuir a una mejor de- 
de los trabajadores.

COMPAÑERO consulta a los obreros panade
ros y la explicación aparece enseguida. "Lo que 
venden es pan crudo". Para aumentar la produc
ción, para sacar el pan más rápido del horno y 
hacer más y más lo sacan crudo. A los bizcochos 
le ponen menos grasa que la que corresponde* 
Usan bromuro como leudante, que está prohibi
do por el ministerio de Salud Pública que es 
considerado nocivo para la salud, porque les da 
un mépr rendimiento de la harina*



ELECCIONES CON MEDIDAS
DIJO

LIBER 

SEREGNI

DIJO CIGLIUTTI
—Creo que es necesario derogar las me

didas de carácter político, restableciéndose la 
libertad de prensa, de reunión, etc (Marcha^ 
2 de julio de 1971)*

DIJO 

ALBA

ROBALLO

— Si se mantienen las medidas es absoluta
mente imposible lograr el clima necesario para 
el desarrollo de una campaña política. A pesar 
de las palabras, más allá de todas las declara
ciones y promesas, el gobierno mantiene las me
didas, ha detenido y confinado a militantes sin
dicales, activistas políticos, pegadores de mura
les, etc., etc. Todas esas medidas configuran un 
clima de incertidumbre, inseguridad, temor, que 
impide el libre pronunciamiento de muchos ciu
dadanos. De ahí que el Frente Amplio se haya 
trazado como uno de sus primeros objetivos po
líticos el levantamiento de las medidas de segu
ridad. . , (Marcha 2 de julio de 1971).

DUO BATALLA
— Evidentemente, en las circunstancias actuales 

no se dan las condiciones necesarias para el de
sarrollo de una campaña electoral plenamente 
libre. Para ello se tendrá que establecer un mí
nimo de normalidad» Y todos los sectores tene
mos la obligación de contribuir a buscarlo; inclu
sive el gobierno, si es auténtico su pregonado 
afán de aceptar una salida electoral, (Marcha, 9 de 
julio de 1971).

— Lo que queremos es que se levanten las 
medidas y que no haya ni un solo preso polí
tico, que, además, aunque lo traten como a un 
rey no dejará de ser un preso...

Creo que no puede haber elecciones con me
didas. Si estas continúan rigiendo se reiterará el 
cierre de diarios, o los presos políticos por cau
sas injustificadas como una volanteada o una 
pegatina... En síntesis: o se levantan las medi
das de seguridad o las elecciones serán una gran 
mascarada a las que no debemos prestarnos. 
(Marcha, 2 de julio de 1971).

DIJO CARLOS J. PEREYRA
—Eso es evidente. Desde el mo

mento en que el Poder Ejecutivo 
puede detener a ciudadanos y re
cluirlos en cuarteles, queda de* 
mostrado que no hay garantía*.

Ningún candidato o dirigente po
lítico puede estar libre de ser re
cluido bajo el régimen de medidas

prontas de seguridad. Además9 es
tá el hecho concreto de la clausu
ra de diarios, de las sanciones a 
radios y canales de televisión. In
cluso las reuniones pueden ser li
mitadas a voluntad, por el gobier
no, al amparo de este régimen ex
cepcional (Marcha, 23 de julio de 

1971).

DIJO

“COMPAÑERO"

DIJO ALEMBERT VAZ
—Quien cree en las elecciones, 

parte de un supuesto elemental; 
que éstas deben realizarse en el 
marco institucional y dentro del 
clima normal propio de un siste
ma democrático.

No se puede concebir una elec
ción si todos los institutos que el

régimen republicano democrático 
establece en la constitución no es
tán en pleno funcionamiento. En 
definitiva: para que haya eleccio
nes libres es imprescindible que 
esté vigente la constitución, lo que 
actualmente no suceda (Marcha, 
9 de julio de 1971).

— Cuál es el invento? Lo estamos viendo. Son 
las elecciones con represión. Las elecciones con 
dictadura. Sí, aunque parezca raro. Lo estamos 
viviendo. Hacen como que dan limosnas de li
bertad. Para que otra vez se abran los clubes. 
(14 de mayo de 1971).

En definitiva lo que está quedando cada vez 
más claro es la índole meramente táctica *zde la 
^apertura electoral**, dentro de una estrategia glo
balmente regresiva desarrollada por las clases 
dominantes. (. . .)

Ahora, además, la brutalidad de los métodos 
policiales de represión tiende a complementarse 
con formas de violencia "privada", extrainstitucio- 
na!, encarnadas en grupos facistas (JUP), coman
do cazatupamaros, batallón de la muerte, etc.) 
criados y amamantados desde el propio aparato 
represivo oficial.

Agudización de ¡as formas violentas de ejer
cicio de la dominación política y tendencia a es
tabilizarlas, a darle continuidad y permanencia, 
legalizándolas, institucionalizándolas en lo esen
cial. Ese es el camino que siguen las clases do
minantes.

Y en medio de todo ese claro y bien conocido 
proceso, las elecciones. Muchos esperan que, a 
través de ellas, se podrá invertir el signo del 
proceso... (18 de agosto de 1971).

ELECCIONES CON PRESOS



HEBERNIETO.UNCOMPANEROí ...

Ettotlíido
trabajando «r la azotea de la Escuela 

la Comtrucciórk Abajo los compañeros de los 
primeros años realizaban un peaje en solidaridad 
«on los trabajadores de CICSSA, en lucha contra

comprometieron 
Escuela que allí 
Pero volvieron.

> .e ;

tí gringo Brown. Se 
tes autoridades de te 
yolver a pas^r nada.

I Mucha ger^e fo¿ 

frente < 
no *be i

con
telescópica. Fue un bdazo puntual, exacto, que 
fo tomó cte costado, cuando iba ingresando por

cuyo marco no quedo m un solo balazo. Direc
tamente por la estrecha abertura entraron ba*

Fríamente calculado. Ur fusUamientA

Mililnnte
Tí años. Militante de la FAU. Miembro de 

de 
de

Ja Agrupación Militante de UTU., integrante 
fe Resistencia Obrero Estudiantil. Estudiante 
fe Escuela de Industrias Navales como peón ate 
femfl Junto ©on otros. estudiantes de UTU m fe 
j^npliadón de la Escuela de la. Construcción. 

trol estudiantil y habían sido el fruto de la ince
sante movilización de los estudiantes.

Heber, “el Monje”, como le decían sus com
pañeros, por su parte serio y grave, fue un mili
tante consecuente, participó en la lucha por los 
salones y estaba trabajando en ellos cuando lo 
mataron.

Luchó junto a los obreros de TEM, de BP y 
de CICSSA. “Un tipo que siempre estaba de
lante de todo, siempre a la cabeza”, nos dicen 
gus compañeros de agrupación. ^Solidario, 
gran compañero y militante”.

Heber iNeto, obrero, studiante, militante 
yohwiopario.

Sm HérmUfna
Cuando Hebert aún no había cumplido los 

un

tres
años y yo tenía ocho pasamos a xdvir con mi 
abuela. Cuando murió estaba viviendo transi
toriamente con mi madre.

Comienza su participación activa en proble
mas estudiantiles cuando ingresa al liceo£

Apenas murió unos salieron a decir que em
* ^demócrata”,- cosa que es totalmente falsa. Sus ¡ 

Ideaf fueron simpre revolucionarias. Un día vi-
y me dijo: ^Hermana, soy anarquista^ Nun- ' 
me llamaba Eva, solo cuando w wojab<% ' 

* hermana.

Cuando yo llegué al Hospital Militar mi pa
dre me vino a decir que lo llevaríamos a velar 
a la Escuela. Mi abuela ya había sacado todos 
los muebles de casa. Habían ido muchos mucha
chos, creyendo que el velatorio era en casa. Has
ta que llegó mamá le dijimos a todo el mundo 
que lo velábamos en casa. Fue ella la que dijo 
que la Escuela era la segunda casa de él.

La actitud de mamá siempre fue muy parti
cular. Un día le dijo a mi esposo: ¿Tú no tenes 
a nadie para mandar seguir a Heber?, yo lo 
quiero seguir. El le dijo que no, que no lo hicie
ra, que Heber se enojaría mucho. Ella tenía ami
gos tiras. Ya había caído tres veces, mi hermano.

Las banderas con que envolvieron el féretro 
se las pusieron respetando las ideas de mi her
mano: la bandera de los Treinta y Tres y la 
bandera anarquista. Así me lo había pedido.

Cuando iba a trabajar le dejaba el reloj a la 
novia. Cuando murió ella lo tenía y me lo dio 
a mi. Lo tengo yo. Eso y un gabán son los . úni
cos recuerdos que tengo de mi hermano.

Todos la trataron muy bien a mi madre. Los 
compañeros de Heber la atendieron constante
mente; si precisaba algo, los remedios, la leche. 
Ella no abría la boca y tenía todo.

En cuanto al dinero que se recogió, se pagó 
el entierro y el resto se lo ofrecieron a mi madre. 
No lo quiso aceptar y dijo que habría que dar- 
Jos para los salons Pero ellos se negaron. Esos 
salones debía pagarlos la UTU. El dinero se 
utilizó para apoyar a los gremios en lucha, 
jor uso no podía tener.

Era un hiño ejemplar. Siempre estaba acá.
acáNo le gustaba estar con la madre, porque 

siempre se le aconsejaba bien. Yo le decía úl- 
tanamente tenés que volver a conseguir trabajo. 
Un día vino a decirme “abuelita ya trabajo” Es
taba muy contento con su trabajo. Se puede ima
ginar la alegría que tenía yo, ys pobre, fue < 
trabajar para terminar su vida.

Para mí eran mis hijos, y nunca los puse Si 
contra de la madre. El padre me los confió 
mí porque la madre estaba enferma cuando 
separaron.

El abuelo tenía un taller y I él M gustaba 
lar siempre con fierros y ©osas.- Traía 7 ofidios 
Estaba aprendiendo soldadura autógeno. Oé 

gMBdf fgf 

lo despidieron porque no tenía edad, jira muy 
voluntarioso. En la Escuela de la Construcción 
fue él que empezó el trabajo, buscó unos com
pañeros.

El era bueno con sus amigos, con todos era 
bueno, todos lo querían.

Quisiera que 
Era un niño 

gico.

^Abuelita de 

todo esto terminara.
reservado. Era reservado y enér-

mi corazón”, me decía. A vecef
men-le preguntaba, ¿armorzaste? “Sí”. ¿Por qué 

tís? “Para no darte trabajo”.

El Saludo
rsran decenas de miles de personas apiñadas 

frente a la Universidad. Todas en silencio. Es
cuchando las palabras de saludo al compañero 
caído. Washington Pérez, hoy encerrado en el 
Campo de Concentración de Punta Rieles, di
rigente del Sindicato de FUNSA, habló por to
dos. Despidió al “Monje” en nombre de la Re
sistencia Obrero Estudiantil. Terminó diciendo: 
“Heber Nieto. Un nombre más para la larga 
lista de los mártires del pueblo. Un hombre de 
17 años. Caído en el combate. Un nuevo dolor, ¡ 
un nuevo recuerdo, un nuevo ejemplo. Avan* ¡ 
gando, sin flaquezas, por el camino que él nos 
señala, agrandemos el odio y la alegría. El odio 
tí despotismo y la explotación. La alegría inmen
sa de luchar por la causa del pueblo. Por la j 
eausa justa. Por ese camino, por su camino si
gamos avanzando sin vacilar. Construyendo la 
victoria. ¡Arriba los que luchan! ¡Libertad o H 
Muerte!”

O
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El Matute®
</<»/ Ministerio
En el Comunicado N9 37 el Ministerio del 

Interior se dirige a la opinión pública nacional 
para aportar “nuevos y clarificadores elementos 
de juicio que surgen de la denuncia efectuada 
por la señora Eva Santos Silveira de Nieto, mar- 
tire del infortunado estudiante Heber Nieto, fa
llecido como consecuencia de un disparo de ar* 
ma de fuego en el interior del instituto de En
señanza de la Construcción \

Y luego empieza a acumular todas las infa
mias que se les pueda ocurrir. Ya lo intentaron 
el día del entierro. Vincularon a Hebr, militante 
de primera fila, con los oscuros jupistas, pero 
como nadie se engañó ahora hacen un nuevo 
intento.

Que se ha hecho una explotación política del 
doloroso episodio, impidiendo que el sepelio fue
ra una cremonia íntima. Eso fue lo que intentó 
EL DIARIO cuando el día anterior al entierro 
tituló en la última página: FUERON EXHUá 
MADOS LOS RESTOS DEL ESTUDIANTE, 
Claro que en un lugar perdido pusieron un des* 
mentido. Quisieron que el entierro fuera oculto, 
que no se nuclearan millares y millares de per® 
sonas para expresar su repudio y ftt homenaje 
al joven mártir. Pero fracasaron.

Que Heber no tenía militancia gremial: que 
el reloj del joven está en poder de una alumno 
que a dónde fue el dinero de la eolecta3

No engañan a nadie. No es novedoso» 
manoseo. Ya lo hicieron el mismo día del *•#- 
mato cuando gasearon el velatorio.

Otra vez: 
de pe a pa 
se arma 
una historia

Del principio al fin, sin ningún escrúpulo se pusie* 
ron a imaginar, a amontonar invenciones y construye* 
ron un nuevo comunicado, El 36< La otra perla fue un 
poco después, el número 37.

El 9 de noviembre se publica el comunicado N? 36 
que es presentado como “elemento de juicio”.

Los novedosos elementos de juicio aportados en tor* 
no al atentado al general Líber Seregni consisten en. 
asegurar que no puede haber elementos de juicio. Por
que ningún funcionario policial, ni testigos imparciales 
presenciaron el hecho. Y luego se extiende en referen
cias sobre Alejandro Blasco Pérez, el agresor, a quien 
llama púdicamente áíel acusado”, en un lenguaje que? 
contrasta claramente con el que se utiliza en los partes 
referidos a revolucionarios.

Lo curioso del caso es que el mismo 9 de noviembre, 
pasado el mediodía se decretaba el procesamiento de 
Blasco Pérez, por parte del Juez Letrado de Ira. Ins
tancia de Rocha, Mario Fomi. Las actuaciones habían 
terminado el día anterior.

No es la primera vez que nos encontramos con estas 
frapizondas en los comunicados de Interioro En el 6Í 
fue bien claro. Cuando empezaron a tirar contra la mu* 
chachada estudiantil con escopetas de perdigones, lo pri
mero que hicieron fue salir anunciando que los estu* 
diantes utilizaban escopetas de chumbos. Después que* 
daron en evidencia, porque mataron y el entonces Mi* 
nistro del Interior, Jiménez de Aréchaga, hubo de con* 
tesar en Cámara, que se había comenzado a emplear 
esas escopetas porque eran menos peligrosas, Claro qu@ 
á^io las supieron usar” y cobraron vidas juveniles.

ISsta vez al mismo tiempo que se dicta sentencia 
difunden en toda la prensa una versión contraria a 
actuación judicial. Y lo gritan a voz en cuello. Asumen 
el carácter de abogados de Blasco Ellos, los defensores 
del orden. ¿Qué orden? Una vez más? los defensores de 
lo que les conviene.

LOS PLUMIFEROS
DEL REGIMEN

Si usted lee la prensa burguesa no sabe 
hay cuarteles convertidos en cárceles. Si usted lee 
la prensa burguesa no sabe que las denuncias de 
la madre de Heber Nieto son falsas Si usted lee la 
prensa burguesa no sabe qué es la JUP. Si usted lee 
la prensa burguesa no sabe que en ciertos lugares, 
presumiblemente cuarteles, se tortura a gente del 
pueblo.

Usted se entera de que fulanita viajó a Punta 
del Este y que menganita se casó con zutanito y 
que estaba vestida de raso y tul.

Pero si lo que quiere saber es qué pasa con el 
lock-out de las sidrerías de Rubén Cancela, donde 
trabajaba su sobrino, entonces, entonces le va a 
ser más difícil enterarse. Si usted quiere saber poi- 
qué en la Asistencia Pública no hay gasas, vendas, 
lencoplast, así como tampoco hay placa, también te 
va a costar encontrar la información, y mucho má^ 
la explicación.

No se le ocurra enterarse de qué pasa en 
ba, porque eso ya es el delirio. Le informarán qué 
se comen los niños crudos, o le dirán cosas menos 
escandalosas. Que allí no hay libertad, en cambio 
aquí, en Uruguay todo el mundo es libre. Libre dé 
hacer lo que quiera. De vivir en una buena casa, 
con lugar para los niños, se preguntará usted0 De 
decir lo que piensa, de leer lo que quiere. Pero us
ted se acuerda que ahora no sale más La Idea, que 
El Eco hace días que no aparecía, Y usted no leyó 
ningún artículo a ocho columnas sobre estas clau
suras. No, incluso no recuerda haberlo leído en eso$ 
diarios. Quizás alguna noticia, sin comentario, con 
un título chiquito.

¿Se preguntó alguna vez qué han de sentir lo^ 
niños que tienen a sus padres encerrados en cuar* 
teles hace más de medio año? De eso no ha habí* 
do comentarios en la radio, en la T.V. Sin embar* 
go usted conoce a la familia del co-director de El 
Día, ese periodista que fue retenido por la OPR 3S, 

interrogado. Usted la conoce porque lo leyó en la 
prensa. Le contaron qué hacían, cómo eran, cuán
to sufrían.

¡Cuántas cosas quedan por saber después de ver 
la T.V., de leer ios diarios burgueses! Y ellos dte 
cen que é*dan la información para que usted se for
me la opinión”. Pero así, a media ración, ha de ser 
difícil formarse una opinión.

No lo ©rea, es muy fácil. Usted se-forma la-opi
nión que ellos quieren. La que le quter® xaeter ea 
M eabezat w a gH<m



CON EL
HAMBRE DEL
PUEBLO NO 
SE JUEGA

Aquí de nuevo se está funcionando. En Fraterni
dad y Berinduague, en La Teja. En el viejo la 
eal de la Sociedad de Resistencia de Obreros Pa
naderos, Allí por donde hace menos de un met 
pasaron la policía y el ejército. Allí donde des
trozaron y se llevaron todo, Allí donde detuvie
ron a Queridos compañeros Allí se está traba* 
jando. Ese es otro baluarte de la huelga de te 

obreros panaderos

Destituidos
Bancarios

De los 182 destituidos, 
han fallecido tres Para 
ellos, le ley de reposición 
de los destituidos de ?a 

’ banca privada llegó de
masiado tarde

La reposición efectiva 
se producirá de acuerdo 
a lo que dictamine la co
misión integrada por los 
trabajadores, la patronal 
y la caja de jubilaciones, 
que tiene un plazo hasta 
fines de diciembre.

En el UBUR se adoptó 
el criterio de que los dee- 

| tituídos deben volver a 
| su lugar de origen. Los 
; que estaban en el UBUR, 
i ai UBUR deben volver. 
: El conjunto del gremio 
i aún no fijó criterio sobre 
; el particular.

Los otros destituido®, en 
¡ Ja Banca Oficial y en los 

Entes Autónomos siguen 
i destituidos.

En cuanto a los 1.000 
; bancarios de los tres ban

cos “nacionalizados” por 
; decretos dei Poder Eje

cutivo y de Aidave y Mar
tínez, intervenido por el 

i Banco Central, siguen sin 
destino claro.

“Hasta- que no los vea 
mos dentro de los bancos 

i no bajamos la guardia”, 
■ expresa un barcario de 

la 1055.

Teste te leyes labórate son. violadas 
en te panaderías. Trabajo d© menores 
ilegal, violación de los descansos semana- 
les, violación del horario de trabajo, in 
cumplimiento de la ley d© Bolsa de Tra
bajo.

auo INSCRIPTOS EN LA BOLSA D® 
TRABAJO

La historia de la creación de la Bote 
fue penosa. La ley de creación fue apro
bada en julio de 1966» Permanentemente 
saboteada por la patronal y por organis
mos oficiales, habían pasado cinco años y 
no estaba instalada. Es en el correr de 
este año que se estableció. Pero no fun
ciona. Los panaderos no llaman a los ins
criptos a trabajar. El trabajo está. Los 
cálculos están hechos, Cumplidos los des
cansos semanales, las licencias anuales, el 
horario correspondiente a cada trabaja’ 
dor, hay trabajo para TODOS los ins
criptos en la Bolsa.

Apenas 89 a 100 llamados se registran 
diariamente. Mientras tanto la patronal 
suspende la fabricación de pan flauta pre
sionando para obtener una suba del pre
cio del pans Se llega a descender hasta a 
16 llamadas diarias. El resto de los W 
espera...

Quieren instaurar el cierre semanal de 
panaderías. Los que violan el descanso 
semanal ahora quieren cerrar una vez por 
semana, para no llamar suplentes

SE LARGA LA LUCHA
Los obreros panaderos están ahora 

unificados en el Sindicato Unico de Re
sistencia de Obreros Panaderos, y juntos 
emprenden la movilización,

Tras numerosa asamblea se va a un 
paro de 24 horas.

1). Contra el cierre semanal. 2), 20% 
de aumento por productividad. 3). Con
trol de te planillas de trabajo por la

Grandes colas para comprar pan. Si 
hay sale un disparate y todavía de ma
la calidad* A la gente no le gusta. En 
la mayoría de los casos no sabe lo que 
pasa en las panaderías. No sabe que 
hay una huelga de obreros panaderos 
contra las patronales. Una huelga que 
defiende el derecho al trabajo. Ese tra
bajo que los obreros panaderos nece* 
sitan para sobrevivir, igual que todos 
los de abajo, igual que los que hacen 
colas en las panaderías. Ellos tienen 
derecho a su salario. Por esto luchan. 
Por esto están en huelga. Y la patro
nal deberá ceder, deberá pagar, debe
rá capitular.

VOLANTEADA EN LOS BARRIOS. .

Boasa oficial
Mientras la pivjna patronal sea la que 

controla te planillas, te violaciones no 
van a cesar.

Sucesivas entreviste con la patronal, 
que no da soluciones satisfactorias. En- 
traviste en el Ministerio de Trabajo, 
donde, al decir de uno de ellos, “te au
toridades se pasan la pelotita”.

Nuevos paros. De 48 y 72 horas,
Se larga la huelga y se ocupa la Bolsa 

oficial, la que es convertida en centro de 
movilización.

Ya desde el principio la Resistencia 
Obrero Estudiantil, los trabajadores de 
Funsa y del Portland están aportando 
criterios, experiencias, solidaridad»

El presidente del Sindicato, Garrido, 
lleva nías de 20 días de huelga de ham
bre, en apoyo a te reivindicaciones del 
gremio

Se gana la calle denunciando a la pa
tronal y al gobierno cómplice. La patro
nal prolonga el conflicto maniobrando un 
aumento del precio del pan. Se suceden 
los peajes, te barriadas, te vente de 
bonos.

Una rápida “operación rescate*’ tuvo 
como resultado el que compañeras que 
estaban equivocados y no se habían in
corporado al conflicto, ahora ya han 
abandonado el trabajo y se han plegado 
a la huelga. La lucha prosigue Y con 
moral de victoria»

LA HUELGA LES SALE CARA
Han tenido que meter muchos presos. 

En estos días cerca de algunas panade
rías, dos por tres, se escuchan sirenas. 
Son las panaderías donde se vende pan 
caro y se trabaja con carneros. A muchos 
ya les ha tocado. Han tenido que pagar 
los vidrios rotos y te mostradores incen
diadas.

FUS:
Obtienen 
Reclamos

El conflicto que mantienen los trabajadores 
de hospitales privados y de sociedades de asis
tencia médica con sus patronales está viendo su 
finalización progresiva con la conquista de la 
plataforma de reivindicaciones de la F. U. 8. 
además del logro de distintos reclamos internos 
en las distintas instituciones.

La compensación por horario nocturno es 
una equiparación con Salud Pública que tiene 
esa conquista en el horario de 22 a 6 ñoras. La 
FUS obtuvo igual porcentaje de compensación a 
regir de 6 a 0 horas para las cuatro institucio
nes que ya firmaron el acuerdo con su personal; 
Sanatorio Evangélico, Hospital Italiano, Español 
y Sociedad de Asistencia de Obreras y Emplea
das. En todos estos casos se obtuvo el pago de 
te jómales perdidos.

En el hospital Británico el personal obtuvo 
el pago de un sueldo, en medio del conflicto.

En Impasa está funcionando la mediación del 
Sindicato Médico y los trabajadores ya obtuvie
ron la casi totalidad de sus reclamos/

La FUS reitera su denuncia de la maniobra 
de algunas patronales que pretenden manejar 
una fórmula de lock - out para obtener de 
Coprin la concesión de nuevos aumentos en M 
tarifa de sus servicios.

Cabe señalar que mientras hay instituciones 
que tienen un déficit real, hay otras que reali
zan gastos millonarios en obras que no tienen 
nada que ver con la atención de enfermos, co
la construcción de nichos y de una Sinagoga.
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Ud. debe haberlos sentido. Son comentarios casi coti
dianos. El tema de la integración regional. Tan llevado y 

traído por Pacheco, por Jorge Batlle, por Ferreira Aldu-

I
nate. Todos dicen <jue esa ^integración es beneficiosa 

para el país; como ejemplo pusieron la ALALC, aunque 
después, al principio de eato año, Fleitas, el sucesor de 

g Charlone, reconoció que no m trataba de un negocio tan 
beneficioso para el país.

|
I

Mercado común
Centroamericano 

Agravando 
los Males
Fue uaa especie de experiencia piloto. Para que 

pudiera servir de ejemplo y así tratar de ambientar 
algo parecido en Sudamérica. Convertir la ALALC 
(Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) en 
Mercado Común Latinoamericano era importante 
punto en la mira de los intereses monopólicos norte* 
americanos»

La explotación podría ser más “racional”, más 
“científica”, más “técnica y moderna”. No más fábri
cas norteamericanas por todos los países. Si era nece
sario cerrarla en alguno de ellos, así se haría. San 
fablo, por ejemplo, la capital industrial del satélite 
privilegiado y del gendarme imperial, con su indus
tria en manos yanquis^ podría abastecer de productos 
de la industria pesada, pomposamente, llamada ‘Made 
¡a BraziF, a un importante sector del continente.

Para eso hacía falta un nuevo ordenamiento eco
nomice^ social, político del continente. Sin embargo lo 
de Centro América ha sido bastante claro y conclu
yente. La transcripción que hacemos, por demás elo
cuente, pertenece a la revista “The Economíst”, una 
publicación especializada en temas económicos y pu
blicada en Londres. Cabe la pena mencionar también 
que lo transcripto pertenece a una edición de ¡a men
cionada revista de mediados del año 1968:

“...La visita del Presidente Johnson a la zona 
del Mercado Común Centroamericano (M.C.C.A.) es 
producto directo de la crisis (que funcionarios norte
americanos declararon inexistente) que afronta este 
rtstema. El M.C.C.A., sufre saldos negativos cada año 
mayores en su gonfrontamiento ©un el resto del 
mundo.

Internamente está corroído por la amarga insa- 
tisfacción de los países menos desarrollados (Nicara
gua y Honduras) frente a otros un poco más desa
rropados (El Salvador, Guatemala y Costa Rica).

El aumento de las exportaciones ha sido mínimo 
(1,1%) en tonto que importaciones han aumen- 
iado (10,2%) al extremo que se hayan tenido que 
adoptar medidas de emergencia de la balanza de pa
gos no obstante el inereniento notable en el comercio 
ínter-regional que llegó a 120 mdloneg de dólares.

Las críticas señalan que el desarrollo industrial 
®o se ha logrado a base de utilizar materias primas: 
y recursos naturales propios, y a etto en gran parte 

debe el desgaste económico”.
.“...Desniveles eon ralees m M hhtoria y en la 

política interna, que la integración en lugar de aü- 
más bien ha agravado”.

Ud. tiene que haberse pregunta
do ¿qué intereses son los que se 
mueven tras las bambalinas inte- 
graciónabsta-s? T>°'’ 
ayudaron a dividir y balkanizar 
nuestras naciones oe _ <>0-
mo ardientes defensores de la uni
dad continental, de la desaparición 
de las fronteras casi. Tan defenso
res de esa tan de moda palabra 
“integración”.

Como en tantas otras cosas la 
verdad no está en la superficie, hay 
que rastrear y a veces profunda
mente. Y siguiendo el hilo de la 
madeja se termina llegando al mis
mo destino: la dependencia impe
rialista. Ella es en definitiva la que 
dicta normas, son esos intereses los 
que se están beneficiando. Como 
ayer Inglaterra dividió, hoy Estados 
Unidos “integra”. Las oligarquías 
que no tienen banderas, como ayer, 
también hoy están en su juego. Ba
jo palio recibieron en 1820 al inva
sor portugués en las puertas de 
Montevideo. Arrodillados hoy frente 
a sus nuevos amos no dudan tam
poco en entregar al país.

Pero se está comenzando a ver 
claro, y en todas partes los pueblos 
están empezando a pedir cuentas

El triunfo de la Revolución Cu
bana, el auge del movimiento gue
rrillero, la movilización de los pue
blos a todo lo ancho y largo del 
continente eran inocultables. Y 
amenazaban el orden y la paz fm- 
periales. En el Caribe, el “mare nos- 
trum” norteamericano se comenza
ba a construir el socialismo. Algo 
tenían que hacer, no alcanzaba con 
reprimir solamente. La agitación 
era demasiado profunda y extendi
da.

Se les ocurrió una Alianza, y ¡& 
llamaron para el Progreso. Reunidos 
con su miedo en Punta del Este, 
propalaron a los cuatro vientos que 
ahora sí iban a comenzar el des
arrollo de América Latina Que por 
fin terminarían al hambre, la mi
seria» el analfabetismo, la desnutri

ción y la mortandad infantil. Que 
iba a haber techo, trabajo, libertad. 
Hablaron de inversiones, de desarro
llo Industrial, de crecimiento del 
Producto Bruto Interno y de Ingre
so “per cápita”. Y todo sin violen
cias, sin “fórmulas extranjerizan- 
gantes”.

Gritaban mientras mendigaban 
en inglés, de acuerdo a nuestra tra
dición “occidental y cristiana”. To-. 
do eso dijeron y cosas más todos 
ellos. Menos uno. Todos ellos me
nos uno, se pusieron de acuerdo en 
lo que les convenía y dijeron que 
iban a hacer la “revoíucin de las 
crecientes esperanzas”. El que gri
tó su verdad era por entonces Mi
nistro de Industrias de Cuba. Ha
bía andado a monte y fusil luchan
do contra una dictadura. La Alianza 
para el Progreso es el pacto de las 
cloacas dijo el Che Guevara. Tenía 
toda la razón.

Ese intento preventivo por frenar 
el destino de los pueblos y perpe
tuar la miseria tuvo su previsible 
final. El fracaso más estrepitoso. La 
pauperización siguió en aumento y 
la miseria no solo no cedió terre
no, sino que aumentó. La “ayuda 
exterior” no ocultaba el esquilme de 
nuestras riquezas. Por cada dólar 
invertido, muchos más volvían a la 
casa matriz.

Tuvieron que seguir reprimiendo, 
cada vez más, invadir Santo Do
mingo en 1965, instaurar dictadu
ras, llenar cárceles, reprimir huel
gas, asesinar combatientes.

La creación de la ALALC (Aso
ciación Latinoamericana de Libre 
Comercio) según el tratado de 
Montevideo fue un paso considera
do como previo y necesario para 
lograr la mentada integración eco
nómica.

Formalmente y en lo sustancial 
se trata de un conjunto de normas 
y disposiciones tendientes a facili
tar y desarrollar el comercio latino
americano: bajan tarifas y tasas 
aduaneras, facilidades para el inter

cambio, exoneración de gravámenes 
incluso, constituyen algunas de sus 
realizaciones. Once miembros son 
componentes.

Su creación no constituye más 
que un ensayo. La meta final es el 
Mercado Común Latinoamericano.

Ahora bien. Ni integración, ni la 
división o separación, para ser en
tendidas, pueden ser analizadas en 
forma separada del momento histó
rico, del contexto político en el que 
se hallan insertos.

En las actuales circunstancias, en 
un panorama latinoamericano cuyo 
común denominador hay que bus
carlo en la dependencia imperia
lista, la integración económica, y 
qué decir de la política, no hace 
otra cosa que facilitar y asegurar 
la penetración imperialista, asegu
rar los grilletes del neo-colonialis
mo.

En definitiva, algo muy contrario 
ft los fines declarados y propalados.

En el caso del Uruguay, 10 años 
de experiencia de ALALC han ser
vido para acumular impresionantes 
déficits tanto mayores cuanto ma
yor ha sido el intercambio —y en 
ese sentido las cifras del comercio 
uruguayo-argentino y uruguayo- 
brasileño hablan con total elocuen
cia.

Prensado entre los avatares de la 
rivalidad argentino-brasileña, me
tido como cuña entre los dos prin
cipales polos de desarrollo depen
diente de Sud América —Brasil en 
primer término, pero también Ar
gentina —la situación uruguaya y 
de la cuenca platense en general- 
la segunda en superficie del mundo 
luego de la del Amazonas, pero mu
cho más poblada que aquélla, prác
ticamente todavía desierta— sigue 
ofreciendo campo propicio para < 
desarrollo de contradicciones de to
do tipo y especie.

Analizadas aunque sólo sea en 
mediana profundidad van a Cddgte 
volver sobre este tema.



Ellos querrían que la gente se enredara. Que sol® 
atendiera a la propaganda que ellos hacen. Esa qñe pi
de votos que inunda los diarios y las radios, las pare- 
ílt I los ba río v los caní les . [ II qu<
rrían que la gente se olvidara que muchos cuarteles 
hoy están convertidos en cárceles»

Ellos querrían que todos olvidásemos que allí es" 
tán encerrados decenas de compañeros porque decidie
ron que hoy y aquí no se puede agachar la cabeza, que 
hoy y aquí hay que pelear»

Pero ya se entendió en muchas parte#» Y se empezó 
a trabajar. Con volantes y manifiestos, con paros y con 
pegatinas se están cerrando los puños. Se está enten
diendo que sólo vamos a sacar a los compañeros de la 
cárcel, si en todos lados y bien a fondo, nos decidimos, 
a luchar. « atendiendo que ha) que ha ■■ ■ 9«í

LIBERTAD PARA CORES 
Y TODOS LOS PRESOS

LO QUE SE
APRENDIO i

¡ SE APLICA
1

i > 1 1La patronal había taxi- h 
ido que ceder . Fueron1 

días de intensa lucha. Lo : 
h que se exigía desde ©I ¡ 
h principio ya estaba con- * 

seguido Pero no se levan- <[ 
h tó el conflicto.- Cuatro ¡ 

। compañeros estaban pre- ¡’ 
'1 sos en el cuartel de Mi- (: 

ñas. La fábrica de Porte <>
¡ - land siguió ocupada. Re- ¡1 
? cién se empezó a traba-¿ 
a jar cuando todos reco-1 ’ 
y braron la libertad ; 
;; Enfrentando ' a la pa- i ; 
E tronal gringa el gremio

se fue endureciendo. Se'¡ 
;; fue poniendo en condi- 
y clones de entender. De ¿ 

entender la solidaridad
:' de ciase. De entender que;
■' la pelea por la libertad’¿ 
• ■ de los presos es parte del •> 
¡ ’ combate general» '*
’ ¡ Por eso volvieron a pa- , 

■ rar la fábrica Por eso- 
:1 salieron a. la calle For eso1 
y en Millán y Castro ardie- H 
- ron llantas y en volantes, r 

los obreros del Portland, 
; para todos los presos, exi- 

¡ gieron la libertado La 11- y 
f bertad de Washington1 
< Pérez, del Sindicato de1’ 
I Funsa, que hombro con ; 
í hombro estuvo junto a , 
| ellos, y que en medio de > 
I esa lucha fue apresado e 
f internado en el campo de h 
I concentración fie Punta 1 
| de Rieles.

Bancarios, otro gremio que se suma a B 
lacha por la libertad de los presos. COMPA
ÑERO entrevista a dirigentes de la 1055, agru
pación sindical, integrante de la Resistencia 
Obrero-Estudiantil, que en el año 1969 diri
giera el conflicto de la Banca Privada, el con
flicto que derrotó la militarización, aquel del 
que se dice en los bancos que después fue en
tregado por los otros, por los reformistas, que 
fue aislado como el de la carne, el de ÜTE 
y tantos otros»
—Los primeros reclanm por la libertad de los pre- 
fueron impulsados y llevados a ©abo por nuestra 

agrupación. Acciones callejeras ©on apoyo estudiantil. 
Ahora hemos logrado que < conjunto de la Asociación 
so incorpore a la lucha.

Nos planteamos la movili^aelfe del gremio en la Se
mana de Solidaridad del Comité de Familiares de los 
protón

Un plan modesta que sabíamos no® costaría sacar 
adelante dadas la® características de la dirección del 
gremio.

Nos propusimos aplicar medidas de paro todos los 
días, paros continuados y progresivos» Faros activos. 
Donde cada compañero tenga una función que cumplir: 
salir a la calle, repartir un volante, y no simplemente 
dejar de trabajar. Agitando m tema, dentro del banco 
y fuera.

•Este planteo lo trasladamos a la dirección del gre
mio que lo aceptó y lo pasó a consideración del Plenario 
de Representativas y delegado» y fue aprobado, impul
sado por nosotros.

—¿COMO SE HA IDO DESARROLLANDO LA MO
VILIZACION?

—Empezó a marchar el viernes 20, ©on un paro de 
una hora» Hubo volanteadas y se corte el tránsito fren
te al Ministerio de Defensa» Luego seguimos con paro® 
de ló minutos.

El lunes 8 tuvimos una nueva reunión del Plenario 
y este entendió que la movilización era positiva y resol
vió continuarla. Ahora estamos en 20 minutos.

—YA EMPEZO LA REPRESION A OCUPARSE DE USTEDES.
—Sí. El jueves los compañeros de Caja Obrera sa

lían a volantear. Llegó el camello de la Marina e in
tentó detenerlos» Lograron agarrar a un compañero Se 
te UevaroiL

La reacción fue inmediata. Nos reunimos en asam
blea allí, frente al público que esperaba la finalización 
del paro y se resolvió por unanimidad paralizar las 
tareas hasta tanto el compañero fuera dejado en liber
tad.

La representativa fue a hablar con las autorida- 
dades del banco y las puso al tanto de la situación 
Que consiguieran la libertad porque en esas condicio
nes el banco no iba a funcionar más»

Lo dejaron libre en seguida y eso que ni siquiera 
tenía documentos encima Ya lo habían llevado para 

Centro de Instrucción de la Marina»

Esto te da una idea de cómo está encarando la 
gente esta lucha.

También se la agarraron con el UBUFL Había 
una faja pegada en los vidrios que dan frente a la 
casa de Gobierno. Estuvo un día y medio. Al final vi
nieron: una chancha y dos comisarios. Que hay que 
sacar la faja. Y nosotros, que es orden gremial, que no 
la vamos a sacar. Y se tuvieron que poner ellos en lim- 
piavidrioSo Les pondremos otra»

¿Qué decía el ©artel?
-Libertad para Hugo Cores y todos los presos po

líticos.
—¿Cómo han encarado el acto del martes 16?

—Nosotros justamente integramos la Comisión de 
Movilización de la agrupación nombrada para organi
zar el acto.

Es el martes 16 a las 19 y 30 horas en el Platense. 
Lo organiza la 1955. Es abierto, con invitación amplí
sima a todos los sindicatos, organizaciones estudianti
les, grupos políticos, CNT, Resistencia Obrero-Estudian 
til.

Es por la LIBERTAD de CORES, MACHADO, CAR- 
PANEZZI, ROCCATAGLIATA, MANBILLA y TODOS 
LOS PRESOS POLITICOS, todos luchadores sociales 
encerrados por la dictadura.

—Hemos previsto siete oradores, a los que cursa
mos invitación; aún no tenemos todas las respuestas. 
AEBU, un compañero ex-preso y separado del cargo 
por represalia patronal, Resistencia Obrero-Estudiantil, 
CNT, un compañero ex-preso y destituido, un compa- 
Son los siguientes: Comité de Familiares de los Presos, 
ñero de la 1955.

También van a participar Daniel Viglietti j Numa 
Moraes.

—¿OUE PERSPECTIVAS TIENE LA MOVILIZA
CION?

—Nosotros estanu» decididos a seguirla» Este limes 
se vuelve a reunir el Plenario y hará la evaluación En 
el interior la movilización se va extendiendo» En Pay- 
sandú, en Meló. Allí se hizo u nacto con familiares de 
los presos. Carpanezzi y Machado son del interior de 
Salto. Militantes nuevos. Recién integrados» Que en Salto 
podían generar un nuevo centro de agitación.

—¿COMO VEN USTEDES LA LUCHA POR LA LI
BERTAD DE LOS PRESOS?

—Que hay que presionar para liberarlos. Estas elec
ciones no son libres; el que haya presos políticos indica 
la invalidez del acto eleccionario —apunta un ©ompa® 
ñero—.

—Nunca es admisible para »« sindicato —agrega 
niru—ni ahora ni en ningún momento, la toma de 
rehenes. Un sindicato no puede tener ni presos ni des
tituidos. Si los tiene debe luchar.

Los compañeros presos son de la línea dura y lo 
que han hecho es sacarlas de la troya por tiempo inde
terminado. Todos, teñe en cuenta ésto, todos los presos 

banearios son de la 1955 Eg la agrupación que dirigió 
el conflicto del 69 con una línea auténticamente eom-. 

.bativa. La que derrotó la militarbaeióa»

ESTO K4

A SEGUIR
No empezó ahora. Varías 

veces lo plantearon en la 
CNTO Por todos los medica 
intentaron convencer a lo« 
dirigentes de la orientación 
mayoritaria que había qu©< 
comprometerse a fondo. 
pulsar un plan de lucha. Pa® 
ra quebrar la . congelación^ 
para exigir te reapertura d® 
fuentes de trabajo, pam 
conseguir la libertad de los 
luchadores confinados 
cuarteles. Todos esos plan* 
teos fueron tirados al bom« 
bo por la dirección refonnis® 
ta.

Pero con aquellos gremio# 
que estuvieron dispuestos^ 
los compañeros de Funsa 
marcharon adelante. Junto $ 
TEM y junto a CICSSA, 
junto a SERAL y los TEX
TILES. Varias • veces huba 
barricadas y paros solidario^.

Ahora, en vísperas del 
cuando muchos parecen ocu<¿ 
pados sólo en juntar votos, 
desde la planta de Corrales 
la gente se sigue acordando 
d® los compañeros encerm® 
doss

H1 viernes, 12, a. las 10 de 
la mañana se paró la fábri
ca. La manifestación llegó 
hasta la puerta del Sindica
to. Se le iban juntando de- 
ceñas de muchachos, obreros 
y estudiantes de la Resisten
cia. Cuando el acto iba 
empezar cargaron con gases* 
con cachiporras y con ba
las» f

Al otro día estaban d® 
vuelta en la calle. Otra vesg 
la represión se descargó.

Esto que no empezó 
va a seguir. Para los cow» 
pañeros d@ Funsa, por te 
Udarida^ hay’ que jugam» (


