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Una multitud inconmensurable y com
bativa, acompañó a Heber Nieto hasta su 
última morada. Centenares de miles de 
personas hicieron público un veredicto, de 
contundente importancia, en contra de un 
Gobierno que recurre a todo tipo de ar
bitrio para intentar mantener los intere
ses de la oligarqaía.
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ENCUENTRO DE SOCIALISTAS DE ANCAP
MIEMBROAREPORTAJE 

DE LA COM.
UN

LA COM. ORGANIZADORA
El próximo sábado se inaugurará 

en Casa del Pueblo el Encuentro Na
cional de Trabajadores Socialistas de 
Ancap nueva etapa en el desarrollo 
organizativo del sector. Este, como el 
realizado el sábado y domingo pasa^- 
dos por los educadores, son la puesta 
en práctica de la consigna: “Los tra-

1

bajadores del Frente Amplio con el 
Socialismo. Ofrecemos a continua
ción un reportaje a un miembro de 
la comisión organizadora.

[ * • —¿Qué importancia tiene el En
cuentro?

—En el plano sindical, este En
cuentro posibilita que todos los so
cialistas de ANCAP. que hasta aho
ra habíamos funcionado en forma 
bastante inorgánica, tengamos la 
oportunidad de coordinar esfuerzos a 
nivel nacional, a efectos de poder 
llevar adelante la linea sindical del 
Partido;

En el plano político, los trabaja
dores socialistas de ANCAP, con es
te Encuentro no hacemos fino rea
firmar la consigna del Partido: “Los 
trabajadores al Frente Amplio con 
el Sor i Jismo”. En momentos en que 
la lucha de clases se ha agudizado

a extremos imposibles de prever 
años atrás, en que vivimos en una 
dictadura legalizada, los socialistas 
debemos estar, más que nunca, en 
la primera línea de fuego, para ce
rrarle el paso a la oligarquía y al 
imperialismo, al fascismo que pre
tenden imponer las clases dominan
tes, contribuyendo con nuestra lu
cha a la forja de ese instrumento 
de liberación que es el Frente Am
plio. Para eso es necesario la orga
nización y esa es una de las finali
dades de este Encuentro.

—¿De qué sectoresqué sectores participan 
compañeros y qué significación tie
nen esos sectores?

—Al Encuentro concurren compa
ñeros socialistas de Ancap que in
tegran Brigadas en el Interior: en 
El Espinillar, URDE, Paysandú, Mi
nas, y en Montevideo, La Teja, Ofi-

WALTEK ALFAR©
Invitado por el Gobierno Revolucionario y 

en representación del Partido Socialista, se 
encuentra en Cuba el compañero Walter Al- 
faro, Secretario de las Brigadas Juveniles So-, 
cialistas. El compañero Alfaro asistió a la 
conmemoración del 189 Aniversario del Asal
to al Cuartel Moneada, celebrado el pasado 
lunes 26 de julio y visitará el país, mante
niendo entrevistas con las organizaciones ju
veniles y partidarias de Cuba.

ciñas Centrales, Capurro y Garage.
La significación de estos sectores 

es muy variada pero todos son im
portantes. Por ejemplo, los compañe
ros que vienen de El Espinillar (Sal
to) integran la directiva del gremio 
en esa localidad, donde tienen abso
luta mayoría las posiciones revolu
cionarias. A su vez, el hecho de que 
participen compañeros provenientes 
de todos los sectores de ANCAP tie
ne gran importancia por cuanto le 
permite al Partido tener sólidas ba
ses sociales en uno de los centros 
productivos claves del país como lo 
es la ANCAP.

—¿Sobre qué puntos se tomarán 
resoluciones y para qué servirán 
éstas?

Dentro del temario del Encuentro 
figuran 3 puntos claves: actividad 
sindical del P.S., organización na
cional de los socialistas de Ancap, y 
participación en el gremio. Sobre el 
primer punto, haremos un balance 
de la actividad sindical del PS en 
los últimos tiempos y su incidencia 
en el auge de las luchas populares.

Respecto a organización, nos dare
mos aquellos instrumentos que nos 
permitirán, a nivel nacional, coordi
nar nuestra actividad política y sin
dical, cosa que hasta el momento no 

para qué

habíamos logrado totalmente, como 
ya explicamos.

Con relación a la participación de 
los socialistas en el gremio, tenemos 
el proposito de hacerlo activamente 
en la vida del sindicato, marcando 
nuestra posición de unidad y lucha 
junto al resto de la clase obrera, se
ñalando también las discrepancias 
con la política sindical que sustenta 
la dirección del sindicato, que en
tendemos equivocada.

MARTES 3 HORA 19

Habla SEREGNI
Cun posterior Mesa Redonda sobre 
puntos del programa del Frente 
Amplio, vinculados al Poder Judi
cial.

TEATRO PALACIO SALVO
Plaza Independencia 846

INVITAN: Comité de Abogados, 
COMITE JUS y 
Cté. de ESCRIBANOS

i
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Correa. En nota aparte, en esta edición, se
analizan los resultados de dicho encuentro’

ENCUENTRO TRABAJADORES 
SOCIALISTAS DE ANCAP
En el marco de los trabajos de organización 
que el Partido Socialista se ha dado y bajo 
la consigna “Los trabajadores al Frente Am
plio con el Socialismo”, se realizará el pró
ximo sábado 31 el Encuentro Nacional de 
Trabajadores Socialistas de ANCAP, el mis
mo se reunirá en Casa del Pueblo (Soriano 
1218) a partir de las 15 horas.

SOCIALISTAS
HEBER NIETO
Distintas organizaciones de base del Partido 
Socialista de Montevideo e interior de la Re
pública hicieron conocer su profundo pesar e 
indignación por el alevoso asesinato que fue 
objeto el joven estudiante de la Universidad 
del Trabajo del Uruguay, Heber Nieto. La 
Dirección Nacional del Partido Socialista emi
tió una declaración, la cual se publica en 
esta edición, envió corona de flores y se hizo 
presente junto a su militancia en el velatorio 
y sepelio del caído.

ENCUENTRO SOCIALISTA 
DE LA ENSEÑANZA
Se realizó el pasado fin de semana el pro* 
yectado Encuentro Nacional de Trabajadores 
Socialistas de la Enseñanza. El mismo dio 
comienzo el sábado 24 a las 15 horas en 
Casa del Pueblo, con un numeroso acto inau
gural en el que hicieron uso de la palabra 
el Arq. Ramón Martínez y el educador Raúl

MENSAJE RADIAL SOCIALISTA
El compañero Reinaldo Gargano, director de 
‘'El Oriental”, miembro de la Dirección Na
cional del Partido Socialista, dirigió por CX 
18 Radio Sport, el pasado miércoles 28, un 
mensaje a la ciudadanía, bajo la consigna 
"Los trabajadores al Frente Amplio con el 
Socialismo”.

LLAMADO PUBLICO DEL 
PARTIDO SOCIALISTA 
El Comité Central del Partido Socialista hace 
un llamado público que se publica en esta 
edición, de importante significación política, 
a las distintas organizaciones políticas y po
pulares de orientación socialista y nacional 
para la creación de un Frente Socialista de 
coordinación política y electora!

SOCIALISTAS DE PANDO
Se inaugura, el próximo sábado 21 de agosto.

ZONAL CERRO
Sc convoca a todos los militantes Socialistas 

de los distintos Comités de Base del F. A. al 
“Plenario de Militantes”, que se realizará el 
Martes 3 de Agosto, hora 20 en el local del 
Partido, Chile 1248 (entre J^pón y EE.UU.). 
Orden del Día: Actividad del P. en los Co
mités de Base y preparación de la inaugu
ración del local. Se encare puntual asisten
cia.

Acto Socialista en Carmelo
El día domingo se inauguró el local cen

tral del Partido Socialista en Carmelo con 
un acto en el oue participó representando al 
Comité Central del Partido el compañero Vi
vían Trías. Asistieron delegados fraternales 
de las organizaciones políticas integrantes del 
Frente de la Ciudad de Carmelo. La concu
rrencia desbordó el local partidario, desarro
llándose la parte oratoria en clima de fervor 
frentista. En nuestro próximo número hare
mos una crónica detallada de este magnífico 
acto de los socialistas carmelitanos.

la Casa del Pueblo del Partido Socialista 
en Pando, ello dará lugar a un gran acto 
público para el cual la militancia de dicha 
ciudad se encuentra trabajando.

REGIONAL CANELONES
La regional socialista del Departamento de 
Canelones, en el marco de los intensos tra
bajos de agitación y propaganda, acaba de 
editar el 29 número de su publicación men
sual

SEMINARIO ‘‘EL ORIENTAL”
Al celebrarse el 14 de agosto el 29 ani
versario del semanario ‘‘El Oriental” se pro
yecta efectuar varios actos relacionados cor. 
dicho aniversario. Entre los mismos es de 
destacar un festival artístico en el Teatro 
Stella y un acto recordatorio al director fun
dador de dicho semanario compañero Hugo 
Pratto.

<• CONGRESO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA
Los días 27, 28 y 29 de agosto está con
vocado el Congreso Extraordinario del Par
tido Socialista para considerar Estatutos. 
Táctica Electoral y Elección de candidatos 
partidarios.

DELEGADOS SOCIALISTAS 
EN EL FRENTE AMPLIO 
Todos los días lunes se reúnen los delegados

socialistas en los Comités del Frente Am
plio a las 20 horas en los locales zonales co
rrespondientes.

CARDONA
Hoy viernes 30 se inaugura el local del 

Partido Socialista en Cardona. Asistirá al 
mismo el compañero Reinaldo Gargano.

JOSE PEDRO CARDOSO
El 19 de agosto, en la Plazoleta Viera, a la 
hora 10, importante concentración púúbhca 
del Frente Amplio. En la misma, en nom
bre del Partido Socialista hará uso de la 
palabra el compañero José P. Cardoso.

ACTO DEL FRENTE AMPLIO 
CIUDAD VIEJA
El viernes 6 de agosto, importante concen
tración pública de los Comités de Base de 
la Ciudad Vieja. En nombre del Partido So
cialista hablará el Arq. Ramn Martínez.

CARLA EN EL COMITE LA FIGURITA 
Reyna.do C-argano disertará el próximo vier
nes 6 de agosto en el Comité de Frente 
Amplio de La Figurita (Guaviyú 3033).

CROTTOGINI - LLAMAMIENTO
A LAS MUJERES
El jueves 5 de agosto, el candidato a la 
Vicepresidencia de la República efectuará un 
mensaje radial a las mujeres uruguayas. Se 
exhorta a las compañeras militantes socialistas 
a comunicar los lugares de reunin. Las metas 
trazadas son de 500 agrupaciones.

MANUEL FRAGA
Manuel Fraga, viejo socialista y 

militante de todas las épocas, car
net número Tres del Partido, fa- 
lleción hace algunos días. A sus 
familiares nuestra solidaridad mi
litante.

Los Trabajadores al Frente Amplio con el Socialismo

SABADO 31
CASA DEL

HORA
S o r i a n o

»

PUEBLO
1 5

12 18

Encuentro Nacional de Trabajadores 
Socialistas de ANCAP

PARTIDO SOCIALISTA Lista 90
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La justicia
y el régimen el oriental

■1 Poder Bjecutlvo, expresamente, 
•In tapujoe de claae alguna desaca
ta y ataca directamente al Poder 
Judicial. Véase esta sintética relación 
de hechos: 1) negativa a poner en 
libertad a los liberados por la Jus
ticia, aduciendo incompetencia del 
P. Judicial en la aplicación de las 
Medidas de Seguridad; 2) Descono
cimiento de las óidenes de libertad 
decretadas por el Juzgado de Ins
trucción en loa casos en que te in
terpuso el recurso de “habeas cor- 
pus”; 3) ataque a la 9. Corte por 
violar el principio de la separación 
de poderes; 4) ataque al conjunto del 
P. Judicial por autorizar la salida 
del país de los excarcelados median
te la concesión de “libertades pro
visionales” y “libertades condiciona
les”, aduciendo que el P. Judicial no 
tiene una Jurisprudencia uniforme, 
y que viola normas proscripta® en 
el C. Penal; 5) ataque a funciona
rios y jueces de Instrucción, en la 
exposición de la Comisión del Sena
do, por ser “benévolos” con los impu
tados de sedición y “aleccionarlos” 
en sus declaraciones.

Para el Poder Ejecutivo la “inde
pendencia” del Poder Judicial es una 
simple frase. La actitud del Minis
tro del Interior, ya ha sido motivo 
de pronunciamientos expresos de 
miembros del P. Judicial. El Minis
tro Dr. A. Sánchez Rogé, votando en 
minoría en la Suprema Corte, cali
ficó de “estado policial” la situación 
en que se vive actualmente en el 
país. El Dr. Amlllvia. Juez de Ins
trucción, ha dado un plazo de 24 
horas al Presidente de la República 
y al Ministro del Interior para li
berar a los beneficiarios del “Ha- 
beas Corpus”. En caso de negativa, 
iniciaría un proceso por desacato. El 
Colegio de Abogados y la Asociación 
de Funcionarios Judiciales han hecho 
conocer expresas declaraciones de 
apoyo a la Justicia de Instrucción. 
Estamos en el umbral de una crisis 
total en las relaciones entre la Jus
ticia y el régimen de hecho implan
tado por el pachecato. El pueblo de
be tener presente que existen en la 
justicia, Ministros y Jueces que no 
vacilan en enfrentar a la Dictadura. 
Y que es necesario darles apoyo po
pular.

EDITORIAL
VIERNES (Q DE JULIO DE 1»71

El pueblo no se detiene
EL régimen buscaba, con ansiedad, este nuevo 

tnuerto. Mártir popular, Heber Nieto fue ase
sinado por el sistema, que necesita la represión 
para vivir. En los primeros s^ls meses del año, el 
gobierno ha sufrido varias y contundentes derro
tas. Que son derrotas infligidas a la clase domi
nante, a la oligarquía. Porque “el pachecato” sólo 
es la agrupación de gobierno de las quinientas fa
milias y de los intereses imperialistas.

Primero fue la liquidación de Comisión Inter
ventora en Enseñanza Secundaria, y la moviliza
ción de los Jóvenes fue decisiva para que esto 
ocurriera. Luego toda la política económico-finan
ciera se desmoronó en pocos días. El castillo de 
naipes de la “estabilización”, caballito de batalla 
desde junio de 1968, abrió paso a sucesivas deva
luaciones de hecho, determinando desde abril a 
fines de junio que la moneda uruguaya se deva
luara en un 100 %. Finalmente, la Asamblea Ge
neral por una abrumadora mayoría levantó las 
Medidas de Seguridad policiales.

En ese marco quedaron al desnudo las impli
cancias más increíbles. La “asistencia financiera” 
al Mercantil, el Banco de Pelrano Ministro del 
Sr. Pacheco. Los créditos ganaderos —nueve mil 
millones de pesos— a los tiburones de la industria 
frigorífica. Y son sólo dos de los incontables ca
sos en que el negociado y la corrupción han toma
do estado público.

Y desde el 5 de febrero, el Frente Amplio, verte
bró masivamente al pueblo explotado, dando or- 
ganicidad bajo un programa antimperialista y 
antioligárquico a la protesta popular, al rechazo 
a! régimen, a la necesidad política de cambios 
profundos, radicales, expresada por laprofundos, radicales, expresada por la lucha 
obrero - popular cantante de los últimos años.

AISLADO social y políticamente, enfrentado a
* 1 ava «I w i zs Ia ri íun movimiento unitario que ha echado raí

ces profundas en todo el país, con el hecho nuevo 
e irreversible de la presencia multitudinaria del 
pueblo en la escena política, enredado en la im
potencia más absoluta para disimular las contra
dicciones del sistema, puestas al rojo vivo por la 
aplicación de la receta fondomonetarista, todo el 
equipo oligárquico ha caído en la desesperación 
porque es consciente de su debilidad.

responsables como el propio Pachaco y no esca
parán al juicio del pueblo.

¿QUE objetivo persigue el pachecato? Uno, esen- 
^-cial para que el régimen sobreviva: arredrar 

al pueblo por medio del temor. Sacar a la gente
del pueblo, que por primera vez desde la gesta in-
dependentista se ha lanzado en forma generaliz da 
a la lucha política activa, del escenario donde se 
deciden los grandes cambios sociales. A la oligar
quía le es posible paralizar el juicio político al Pre
sidente, moviendo a sus cómplices en el Parla
mento, con maniobras que conoce a la perfección. 
Sabe en qué medida muchos de los “opositores” 
formales son aliados esenciales. Pero así como sa
be que allí no pasa nada, tiene también claro que
un pueblo movilizado, organizado, esclarecido, no
puede ser derrotado. No puede ignorar demostra
ciones como las del 26 de marzo, como las multi
tudinarias concentraciones Frente Amplistas del 
intefrior del país, ni acciones organizadas de 
enorme trascendencia política como la del 18 de 
Julio. ¿Cómo disimular el juicio político del mar
tes 20 de Julio, que expresó en forma terminante 
que este gobierno está ya derrotado en el plano
social, y que su derrota política sólo es cuestión
de poco tiempo? El propósito oligárquico está ab-
solutamente claro: detener la movilización, im
pedir que prospere y se desarrolle la organización, 

ria "popular. La libre movilización popular es letal 
para la oligarquía, porque la presencia orgánica 
del pueblo en los barrios en las fábricas, en 
centros de estudio, neutraliza la mentira, informa 
y gana a los indecisas. Ese es el fundamento de

porque sabe que ahí están las claves de la victo-

para la oligarquía, porque la presencia orgánica

la nueva escalada, torpemente articulada, uno de 
cuyos hitos ha sido el asesinato del sábado, sal
vaje, premeditado, alevoso.

el oriental
es una publicación semanal que 
aparece los viernes, con sede en 
la calle Buenos Aires 416, teléfo
no 8 21 92, Montevideo, Uruguay, 
deo, Uruguay.
Director fundador: Hugo Prato.
Director: Reynaldo Gargano.
Administrador: Alba Clavijo.
Secr. de redacción: Carlos Santiago 
Jefe de las secciones de espectácu

los y literaria: Nelson Di Maggio
Por correspondencia, al secretario 

de redacción; por giros, sus
cripciones y distribución, al ad
ministrador.

Horarios de oficina; días hábiles 
de 18 a 20.

Precio del ejemplar: $ 35.oo.
Editado poi

N<? 1580
>r CIfiA, Isla de Flores 
bis - Tel. 4010 89.

Todos los dereohos reservados.

De la desesperación ha pasado a la provocación 
abierta. A menos de doce horas de levantadas las 
medidas las reimplanta en su totalidad. Simultá
neamente, desacata al Poder Judicial. Ambienta 
una cadena de atentados contra los locales del 
Frente Amplio y los militantes de las fuerzas po
pulares, realizados con la complicidad de fuerzas 
represivas que patrullan las zonas elegidas antes y 
después de que sucedan los hechos. En los días 
previos al asesinato de Heber Nieto, tres “peajes” 
estudiantiles de solidaridad con trabajadores en 
conflicto fueron baleados. El “pachecato” busca 
el enfrentamiento violento parcial, sectorlalizado, 
para desencadenar una ola represiva generalizada. 
Lo ocurrido el día sábado en la Escuela de la 
Construcción es demostrativo de que estamos fren
te a una “escalada” planeada hasta en sus míni
mos detalles. A los adolescentes que solicitaban 
contribuciones se los reprime con armas automá
ticas, con ráfagas de metralleta y con fusiles con 
mira telescópica. Sólo quienes buscan que la re
presión arroje víctimas irreparables pueden “ar
mar” operativos de esta naturaleza.

Ni el cinismo de los “partes”, ni la campaña 
orquestada de los cómplices que buscan de'informar 
al pueblo y confundirlo merecen mayores comen
tarios. Los que han pedido editorialmente una 
“guerra” contra el pueblo, como los oue propor
cionan apoyatura parlamentarla a Pacheco desde 
tiendas blancas, los “blancos pachequistas”, son tan

|_OS objetivos del enemigo deben dejar claro el 
camino del pueblo. El día lunes, cuando la 

inmensa columna popular llevó en hombros el 
cuerpo joven de Heber Nieto quedó demostrado 
que en el Uruguay de 1971 la oligarquía no pue
de hacer lo que se le antoja si el pueblo se mo
viliza. Los canallas de siempre han dicho que el 
sepelio del compañero caído fue aprovechado con 
fines políticos. Claro que sí. El asesinato fue un 
acto político de los enemigos del pueblo, y se
ría imperdonable que el pueblo no usara su dolor 
y su rabia como poderosos instrumentos políticos. 
¡Porque este muchacho obrero y estudiante es una 
bandera del pueblo al que había entregado ¿u 
destino. Y su familia, su hogar, es todo el pueblo. 
Un pueblo en lucha, combatiente, como lo era él. 
Y la oligarquía brama, insulta, porque lo que 1- 
duele es el volumen de la demostración ^?~u*a: 
Pierde el control cuando ve que centén -e
miles de uruguayos, conscientes de lo que hielan, 
sin temores, sin vacilacionas, se lanzaron a la 
calle a repudiar con su presencia y march.n o 
diez kfómetros a este régimen de hambre de 
corrupción, de violencia. Ese pueblo tiene una 
medida de fuerza, de su organización, no está 
dispuesto ya a volver atrás y no existe fuerza 
que lo pueda reprimir si se mueve masiva y or
ganizativamente en todos los terrenos.
dispuerto a salir de la escena. Ni se lo podrá sa
car. Multiplicar el trabajo organizado, movilizar 
permanentemente al pueblo, enfrentar con fir
meza las provocaciones oligárquicas, ese es el 
camino. Camino que garantizará el avance popu
lar, porque importa marchar con la masa del 
pueblo. Y cuando el pueblo marcha organizativa
mente, no se detiene. Es capaz de vencer todas las 
barreras que se presenten. Sean del tipo que sean.

e

No está
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EL escándalo —sin precedente— estalla y alcanza inusitada difu-
sión. En efecto: los distintos cargos y la interminable serie de 

denuncias que han concluido por derribar a un ministro —el que• a un ministro
ni siquiera ha sido capaz de balbucear una tímida defensa— sacuden

H1

a una opinión pública que, entre atónita e indignada, no puede me
nos que comentar y recapitular el asombroso “record del ministro 
que auspiciara el “sindicalismo libre” y el “ordenamiento salarial .

que comentar y recapitular el asombroso “record ’ del ministro . <7 . .• i. iM a «__i____
Una planta industrial con la mitad de sus máquinas detenidas

por falta de materia prima y un expediente demorado por la no re-
novación de la “donación” del mes anterior. Un donante que no 
acepta y que discute el precio de la “contribución” y una invitación

l • para visitar el diario “Primera Hora” donde los Sres. Silva y Acosta 
y Lara lo “convencerán” de que el monto fijado es el correcto.

■nterado desde hace varios meses de las ruti
narias actividades de extorsión— se aboca, recién entonces, a nom
brar nuevo ministro de Trabaje.

Pacheco Areco

i

Crónica del “Pachecato ’ (II)
I

Los primeros
escándalos

“EL procedimiento varía; a veces 
comparece directamente el pro

motor, señor Norberto Bergman, jefe 
de relaciones públicas del diario. A 
veces comparece directamente, a ve
ces lo hace con una carta de pre

pagos adelantados de publicidad 
(siendo la no.ma en el mercado que 
las agencias y clientes pagasen la 
propaganda 120 o 180 días después

sentación extendida por el ministro 
y a veces es precedida su visita por
una llamada telefónica del señor mi
nistro y en otros casos del señor pre-

llermo Silva, anunciándole la llegada
sitíente del Banco Hipotecario, Gui-

de este intermediario que solicitará 
la contribución. La contribución no 
es fijada por el presunto donante: 
consta en una Lista que lleva el in
termediario que visita las empresas; 
la apreciación que Alborada hace del 
volumen económico del donante co
rresponde al volumen de la empresa.
Normalmente había acuerdo, pero en 
caso contrario los solicitados podían 
hablar directamente con el señor mi
nistro, el señor Bergman y el señor
Silva, que discutían el monto de la 
contribución y el volumen económi
co de la empresa. Decían: “No, usted 
tiene tanto, controla tantas i—;— 
sas, y entonces a usted le tocan cien 
mil pesos más”. (Ferreira Aldunate)

Con menos de un año de existen - 
cia, los ingresos de “Primera Hora 
por concepto de “colaboraciones vo
luntarias” se situaban ya entre

co de la empresa. Decían: “No, usted 
tiene tanto, controla tantas empre

y 25 millones de pesos.

LOS COMPLICES DE 
LA EXTORSION

24

sólo la coacción directa sobre 
prácticamente todas las empresas 

comerciales e industriales de plaza 
7“ _ ’ ’’ * . ______ 1
ministro de Trabajo. Por el contra
rio; la extorsión ejercida con el fin 
de obtener publicidad o simples do-

(diario que conjuntamente con

prácticamente todas las empresas 
comerciales e industriales de plaza 
que pudieran tener problemas con el

naciones para ^1 diario “Primera Ho
ra” (diario que conjuntamente con 
la Editorial Alborada y la impresora 
Alborada conformaban un complejo 
económico presidido por G u z m á n 
Acosta y Lara y en el que además
figuraba como secretario el presiden-
te del Banco Hipotecario, Juan Gui
llermo Silva) era acompasada por 
una serie de maniobras que termi
naron por configurar uno de los es
cándalos políticos de mayor resonan
cia hasta aquel entonces. Registremos 
pues —sin pretender por supuesto, 
agotar el tema— algunos de los as
pectos que fueran denunciados en 
el Senado.

—Las “donaciones”, las que no es
tablecían el donante sino el bene
ficiario, eran hechas figurar como

4

de realizada) o como publiciaad que 
nunca llegó a realizarse.

—Tales órdenes de publicidad eran 
cruzadas con la palabra “Colabora
ción” por los propios funcionario.: de 
“Primera Hora” que las llenaban, 
donaciones.

organizaban visitas del 

dustriales de determinadas 
generalmente mediante 
siva Llamada telefónica,

---- —— ww LAXA VU- 
rredor de avisos de “Primera Hora”, 
el que recaudaba la donación 
O1óen de publicidad anticipada.

chas visitas ministeriales, del presi
dente del Banco Hipotecario, Juan 
Guillermo Silva.

La empresa “Alvaro Palenga” la 
cual se encontraba construyendo ’ vi
viendas controladas por el Banco Hi
potecario, es la que había efectuado 
las colaboraciones más continuadas 
y de más elevado monto.

—Empresas que mantenían conflic
tos gremiales que se encontraban 
en La órbita del ministerio de Tra
bajo, habían realizado donaciones de 
subido valor al tiempo que publica-

ción” por los propios funcionario.: de “prii-MAvn TTzsm^D ___ «

con el fin de convertirlas en simples

Por
Federico
Ruggeri

mi- 
in- 

empresas. 
una sorpre- 

¿ucediendo 
J un co-

nistro de Trabajo a las plantas i:

generalmente mediante
WAV VAA1VU, K-Ut 

a tales visitas la llegada de

el que recaudaba la donación o la
—Se constata la presencia, en di

chas visitas ministeriales, del presi
dente del Banco Hipotecario, Juan

cpaljse ePcPn|ra?a construyendo hi
potecario, es la que había efectuado 1“ ’ * _____ 
y de más elevado monto.

tos gremiales que se encontraban 
en La órbita del ministerio de Tra
bajo, habían realizado donaciones de 
subido valor al tiempo que publica
ban destacados avisos.

—El ministerio había sido ejercido i— — --- *_
oficinas de “Primera Hora”, donde 
frecuentemente Acosta y Lara citaba 
a industriales en conflicto.

“Yo no invertiría hoy en un diario, 
porque no es un negocio seguro.”

“¿Usted no tiene noticias, sin em
bargo que el nuevo diario (Primera 
Hora) dispone de una financiación

en repetidas oportunidades desde las___
frecuentemente Acosta y Lara citaba

¿Usted no tiene noticias, sin

holgada?”
“El doctor De Brum rio, súbita

mente, y subrayó: “¡Cómo se inge- 
(“Izquieida”)*

De Brum Carbajal —el que 

riodistas— evidenciaba así, varias se
manas antes de que estallase el es- 

lentas deí complejo Alborada ___
perfectamente conocidas a nivel gu- 
~ —----por
otra parte, denunciaría en el curso 
de la interpelación, que dos meses 
antes de plantear el problema en el

nian ustedes para insimíar las cosas!”

ue iri uin caroajai —el que en
tonces era capaz de reír con los pe-

cándalo, que las maniobras fraudu- 
eran

bernamental. Ferreira Aldunate,

Senado había informado del episodio 
a Pacheco Areco. Y por más que el 
mismo Ferreira tendiera un manto
a Pacheco Areco. Y por más que el

e 1

de solidaridad al afirmar que “el Pre
sidente está prisionero de esquemas 
políticos”, era ya claro que no tenia 
justificación la demora y las dilato
rias en un hecho en el que lo que 
estaba en juego era la moral y la 
honestidad.

Distintos episodios posteriores co
rroborarían, a su vez, que la moral 
y que la honestidad tenían muy poca 
incidencia, cuando no ninguna, en 
el proceso político del país.

PREPARANDO EL DELITO

“¿pOR qué el 29 de abril? Porque 
la forma como se realizó la ma

niobra fundamentalmente fue com
prando dólares a futuro, a término, 
como se dice. Este es un tipo de 
operación que se hace de la siguiente 
manera. Se llama a un banco o a un 
cambio y se le dice: “Quiero com
prar cien mil dólares para fín de 
mes”. Si el banco o el cambio acep
ta, queda fijado el precio en el mo
mento que se hace la operación, pero 
no se paga, se hace de fiado. Recién 
a fin de mes se hacen las operacio
nes de pago, de compensación entre 
los cambistas, pero con el tipo de 
cambio que rija en ese momento. Era 
muy fácil empezar a .comprar fu
turo en un momento en que nadie 
esperaba una devaluación y van 
comprando todo lo que pueden, por
que no tienen que poner un peso, lo 
único que tienen que hacer es tener 
algunas conexiones con determinados 
cambistas para que compren para 
ellos.”

Si bien la explicación de Herrera 
Vargas es sumamente clara, creemos 
de interés manejarnos con un su
puesto, que, aunque grosero, torna 
aún más comprensible la maniobra 
que precipitó la devaluación del 29 
de abril de 1968.

Supongamos, pues, que a fines de 
marzo de 1968, en momentos en que 
el dólar se cotiza a 200 pesos, el señor 
A ofrece comprar al señor B cien 
mil dólares que serán pagados al tipo

de cambio de 215 a fines del mes de 
abril. Dado que B entiende que no 
hay razones para una devaluación c 
para un alza del dólar, acepta la 
transacción. En efecto; supone que 
dentro de un mes estará vendiendo 
los dólares a un precio notoriamente 
superior al que rija en el mercado. 
Por el contrario, A entiende —o sa
be— que se ha asegurado el precio 
de 215 pesos, para dólares que se 
cotizarán a un precio aún mayor. Su 
ganancia depende, en consecuencia, 
de una sustancial alza de la cotiza
ción; cuanto más alta sea ésta, ma
yor será la ganancia.

Continuemos ahora transcribiendo 
a Herrera Vargas: “Cuando coloca
ron todo lo que pudieron aquí —en 
Buenos Aires y en San Pablo hay 
otras operaciones— entonces pasan 
el dato a la plaza. Primero venden 
el dato y van a un porcentaje; di- 

Compre porque se viene la
devaluación, y me lleva tanto”. Y 
después que vendieron el dato pasa
ron el dato a toda la calle Misiones, 
a todos los bancos, a todas las per
sonas, para que todos fueran a ejer
cer su presión al banco oficial, para 
que todos fueran a comprar dólares 
al banco oficial y no se tuviese otro 
remedio que devaluar. Y así lo hi
cieron, y empezó a cundir la locura 
en la plaza, y todo el mundo empezó 
a subir el dólar fictici’ajmente, com
prando a 212, a 220, a 230, porque el 
dato estaba más arriba. Y nadie ven
día, porque también se tenía el dato 
de que va a ir más arriba. Todos van 
a comprar al banco oficial que si
gue vendiendo a 200. Y entonces se

cen:

produce la devaluación/’
CONSUMANDO EL DELITO

EL jueves previo a la devaluación, 
la demanda de dólares en el hall 

del Banco de la República se acelera 
bruscamente y se alcanza un volu
men de quinientos mil dólares ven
didos. Al mismo tiempo, las. denun
cias de importación registradas en 
ese dia llegan al orden de un millón
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y medio de dólares. El día siguiente
es dable advertir doble cantidad de
público en el hall del Banco, dispo-
niendo la institución de sólo 700 mil 
dólares para librar a la venta, lo 
que determinará que autoridades del 
Banco República traten de hablai 
con el contador Iglesias, presidente
del Binco Central.

Iglesias no logrará ser ubicado;
será el señor Guntin (impuesto por
Jorge Batlle en el Banco Central al 
hacer la 15 cuestión de bancada,
vale decir, o era nombrado Guntin 
en el Banco Central o la lista 15 
no votaba los demás candidatos para 
los otros entes autónomos) el quelos otros entes autónomos) el
decida que se continúe operando. El
Banco Central suministraría todos los 
billetes que se requiriesen.

Distintas reuniones tendrían lugar
en el fin de semana. Es asi que el
sábado mantienen una entrevista el 
contador Iglesias, el ministro de Ha
cienda, doctor Charlone, el director 
de Planeamiento doctor Lanza y el
segundo vicepresidente del Banco 
Central señor Guntin, la que, a su 
vez, concluye dando lugar a una 
entrevista con Pacheco Areco, en la 
que se plantea, o el cierre de la 
mesa de cambios, o la devaluación. 
Las opiniones son coincidentes en el 
sentido de no proceder al cierre de 
la mesa de cambios, vale decir, en 
devaluar. Y al respecto afirma He
rrera Vargas: “.. siempre que se hizo 
una devaluación importante en nues
tro país —diría que en un 99 por 
ciento de las veces— < 
viamente la mesa de cambios ____
pues se tomó la medida con calma, 
oyendo todos los asesoramientos co
rrespondientes” (...) “...el criterio 
que primó, sin embargo, fue desa
inar.”

Finalizada la entrevista, a la sa
lida de la Casa de Gobierno, el con
tador Iglesias se encuentra con Jorge 
Batlle, quien le pide una audiencia 
porque tiene que hablar por motivos 
vinculados al crédito para material 
agrícola para el litoral. Iglesias in
vita a J. Batlle a concurrir a su casa 
a las 4 de la tarde, porque va a te
ner un almuerzo con Lanza, Guntin 
y el contador Buchelli para deter
minar el quantum de la devaluación. 
Y a las 4 de la tarde, puntualmente, 
concurre J. Batlle.

Dos horas más tarde llegaría eí 
contador Lafitte. “Y entonces —esto 
está comprobado por todos los que 
estaban presentes, menos por la de
claración del señor J. BatVe— el con
tador Iglesias, delante de todos, le 
da las instrucciones para que prepare 
variantes de detracciones en función 
de la devaluación que se va a hacer 
el lunes”.

se cerró pre-
----- v des-

LOS DETALLES FINALES

EL, día siguiente, el diario “BP Co-
lor” informará que ha sido deci

dida la devaluación y que el dólar 
pasará a cotizarse a 250 pesos.

Horas más tarde, el señor Acosta

se

y Lara, quien hasta entonces era 
contrario a la devaluación, manifies
ta en la reunión del directorio del 
Banco Central, “que atento a la no
ticia dada por BP Color hhora sí 

que no hay otra solución quecree que no hay otra solución que 
llevar el dó ar a 250 pesos”. A todo 
--- ----- -  ........ el 
contador Braceo, contrario a la de
valuación, es enviado sor presi vamen-

ello, otro miembro -del directorio, el

te a una reunión en el exterior.
—“¿Pero se da cuenta, Herrera?

¡Qué locura! Me mandan el viernes 
para Alta Gracia sin saber cuál era 

que esel temario. Ni va Buchelü,
el asesor natural en estos congresos.’

“Y entonces el Banco Central, in
formalmente, se pone en mayoría por 
la devaluación. (Iglesias, Guntin y 
Acosta y Lara contra Rodríguez La- 
rreta).” El resto es historia por de
más conocida. Una última reunión el

la devaluación. (Iglesias, Guntin

El resto es historia por de-

lunes de mañana cuando ya está to
do decidido y en horas de la tarde

Banco Oficial abrirá la mesa de
pe-cambios con la cotización de 250 

sos por dólar.
Unas rápidas precisiones finales. El

Senado resolverá, tiempo después.
pasar los antecedentes a la justicia
criminal, siendo el destino final del
expediente el rutinario archivo.

“Los hechos notorios confirmados 
_ esa se

mana, llevan a la convicción a los 
que

por los declarantes, ocurridos

interantes de esta Comisión de que 
la devaluación del 29 de abril fue 
el rebultado de un proceso dirigido
y presionado por la especulación. De 
acuerdo con lo expuesto puede afir- | 
marse que la devaluación decretada I 
el 29 de abril fue inoportuna, apresu- I 

para Irada, inconveniente y dañosa 
nacional. Inoportunala economía 

porque vino a d’ar exitosa cu mina- 
ción a las maniobras especulativas 
iniciadas desde tiempo atrás, y acen-
tuadas durante la semana del 22 al 
26 de abril*’ (...) “Esta comisión no 
ha podido precis’ar e individualizar 
a o los presuntos infidentes, pero 
es de toda evidencia, y se tiene la
más firme convicción, formada a tra
vés de las actuaciones cumplidas de 
que existieron informaciones ciertas 
y concretas de cuál sería en defi
nitiva la cifra a que se cotizaría 
nuestro signo monetario aun antes 
dé ser fijada por el gobierno el día 
29 de abril.” (Comisión Investigadora 
del Senado)

No es casual que el informe que 
expresa estos conceptos, no lograra 
los votos de la lista 15. No es ca
sual, asimismo, que pese a lo diá
fano de las maniobras especulativas 
y a la convicción moral absoluta so
bre sus principales responsables, és
tos hayan gozado de total impunidad 
y de que, incluso, su gravitación en 
el gobierno no haya sufrido ningún 
menoscabo.

Es que, reiteremos lo señalado lí
neas arriba, la moral y la honestidad 
tenían muy poca incidencia, cuando 
no ninguna, en el proceso político del 
país.

OPERACION VERDAD”
“VANGUARDIA”• NOTICIAS

• CON LA VANGUARDIA DEL PUEBLO
• Y A LA VANGUARDIA DE LA NOTICIA

INFORMACION VERAZ Y COMPROMETIDA SOBRE TODO 
LO QUE OCURRE EN NUESTRO PAIS Y EN EL MUNDO.

DE LUNES A SABADO A LAS 21 HORAS

BN
* radio P ■Vanguardia C X 42 — 1370 KC
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* ¿ Por
qué
los
presos
políticos?

los Presos Políticos,I^A semana pasada, el Comité de Familiares de
organizó una Marcha en silencio, a la que concurrieron numerosos 

militantes de los comités del Frente Amplio. En el momento en que 
los participantes entonaban el himno nacional —que hoy se ha vuel
to altamente subversivo— la policía cargó sobre ellos con gases, agua 
y golpes, sin discriminación de edades, cayendo por el suelo ancia
nas y madres con sus niños en brazos. Los detenidos, que el prin- 

fueron 94 luego de una poste-cipio constituyeron varios centenares, 
rior selección.

l^ADA puede extrañar en este Uruguay latino- 
1 ’ americanizado; ni la represión, que cada 
vez alcanza niveles mayores, ni el hecho de que 
el pueblo tenga que denunciar la existencia de 
presos políticos y la situación en que éstos se 
encuentran. Decimos que no puede extrañar, por
que a esta altura, a nadie le quedan dudas de 
que nuestro país ha entrado en un proceso irre
versible de radicalización, en el enfrentamiento de 
los explotados contra la minoría vendepatría 
dueña de los medios de producción. Durante mu
chos años fuimos un modelo de "democracia”, 
de conciliación de clases, adelantando a la épo
ca en la legislación social y laboral. La expli
cación es fácil: la situación internacional nos 
favorecía, y la clase dominante se podía permi
tir el lujo de hacer concesiones. Frente 
otros —mejor dicho a nuestras espaldas— esta
ba el resto de Latinoamérica, el continente de 
los explotados, del hambre, de la miseria y de 
la enfermedad. Naciones, a las cuales su situación 
de dependencia, las llevaba a un progresivo de
terioro, ante el cual las oligarquías aliadas del 
imperialismo norteamericano, no tuvieron 
remedio que recurrir a las dictaduras más des
embozadas y sangrientas. Así siempre fue ejem
plo de vergüenza para nosotros, la situación de 
Haití, Nicaragua, Guatemala, Paraguay. Santo 
Domingo, la Cuba de Batista, etc. Para la “Sui
za de América”, era incomprensible que se ma
tara por las ideas, que se censurara la prensa 
y que hubiera cárceles llenas de presos políticos.

gaño y la confabulacin, interpretada torcidamen
te en sus artículos e incisos sin tener en cuen
ta el contexto general, y violada continuamen
te con toda impunidad.

es fácil:

a nos-

no otro

ASI a partir de junio de 1968, suman muchos 
miles los patriotas que han desfilado por 

las cárceles y cuarteles. Militantes gremiales que 
enfrentaron la congelación salarial y el recorte 
cada vez mayor de sus sueldos; estudiantes que 
no querían aceptar una sociedad injusta que no 
les ofrecía soluciones; militantes políticos que 
comprendieron claramente que la lucha del pue
blo debía darse sin pausa, contra quienes de
tentan el poder político y económico. Se habi
litaron el CGIOR, San Ramón, la Escuela de 
Tropa, el Centro de Inspección de la Marina, 
la “escuela de nurses” Dr. Carlos Nery y even
tualmente otros lugares de reclusión en los cua
les los detenidos han sufrido continuamente in
creíbles torturas físicas y morales. Golpes, plan
tones, calaboceadas, mala ventilación, deficiente 
atención médica, etc., pasaron a ser cosa de 
todos los días.

pERO un día, el Uruguay despertó de su sue- 
■ ño y fue un despertar muy amargo. El 
sistema no admite excepciones y también a 
nuctro pais le llegó la hora del saqueo. Las con
diciones fueren duras: descenso del nivel de 
vida de la población trabajadora, y "mano fir
me” para evitar las protestas y poder imponer 
la nueva política econmica. Entonces también 
empezamos a conocer lo que siempre habíamos 
mirado como expresiones de salvajismo. A par
tir de diciembre de 1967, comenzaron a 
venir las misiones de los organismos financieros 
internacionales y los consecuentes atropellos que 
muchas veces hemos enumerado. Así se pros
cribieron organizaciones políticas, se clausuraron 
y censuraron periódicos, se destituyó a varios 
centenares de trabajadores y se sancionó a mu
chos más. Así un día, el pueblo uruguayo cono
ció la muerte en la calle; fueron muchos los 
caídos, que ya suman 17, con el frío y calcula
do asesinato de Heber Nieto el sábado pasado, 
lo que motivó el icpudio unánime de todos los 
que tienen dignidad y luchan por acabar con 
este estado de desorden: el desorden de los de 
arriba.

POR fin, cuando cumplidas sus condenas, el 
Poder Judicial comenzó a decretar las li

bertades de militantes procesados por delitos po
líticos, se desconoció a aquél, internándolos en 
los cuarteles. Asi conocimos una nueva reali
dad: el exilio. Son muchos los que han debido 
optar por abandonar sus familias e irse a otros 
países, y aun esa prerrogativa constitucional, en
contró continuas trabas para su cumplimiento, 
de parte de los sucesivos ministros del Interior, 
habiendo circulado últimamente la versión de que 
el Ministro Sena va a endurecer todavía más 
su posición.

POR fin, cuando cumplidas
Poder Tudicial comenzó

una

ir y

Y así por último, también conocimos la reali
dad de la España del fascismo, la Grecia 

de la O.T.A.N., el Haití de Duvalier y el Pa- 
nuestro país convertido 

en una inmensa cárcel. ¿Qué es lo que se con
sideró delito? Discrepar. Pensar que nuestro con
tinente debe conquistar ahora su verdadera in
dependencia, liberándose del yugo del imperia
lismo y de las minorías expoliadoras subsidia
rias del mismo. Querer a la patria, pero con 
un afecto limpio, libre de nacionalismos exacer
bados, fue considerado subversivo por aquéllos, 
que hablan y hablan con frases muy bonitas, de 
la patria, la democracia y la Constitución. De 
la patria a la que entregan día a día; de la de
mocracia del lobo conviviendo con la oveja, con 
entera libertad para ambos: para el lobo de 
comer a la oveja y para ésta de ser comida por 
aquel; de la Constitución impuesta por el en

raguay de Stroessner:

sE han desconocido resoluciones expresas de 
la Comisión Permanente y de la Asamblea 

General, así como concesiones de Habeas Cor
pus por el Poder Judicial. El gobierno niega la 
validez de las resoluciones de los demás po
deres; ya ha ido muy adelante y no puede re
troceder. ¿Por qué? Muy simple. El miedo ha 
comenzado a reinar sobre la clase dominante. 
Han comprendido que su fin se acerca irreme
diablemente y en su histerismo, no han encon
trado otra salida que recurrir a todos los méto
dos utilizados por el fascismo, con las condicio 
nes peculiares de las sociedades donde floreció. 
Y lo principal en este camino, es sin duda al
guna la instauración de un régimen de ter-o*. 
El que tiene dignidad y busca «nturion's ’ f‘ • 
nitivas. sabrá entonces, que le c" raí la pr ’i- 

Ja cah” n a.da de su libertad, las torturas 
No le queda a la oligarquía otra alternat.va 
prueba de ello es la detención día a día de —t- 
litantes del Frente Amplio y de las orgini ac o- 
nes que lo integran, cuyo único de’i*o con ri 
el orden y la paz interna, e* augurar para la 
patria un destino de independencia.

[)ORQUE las clases dominantes siempre tie
nen esa conducta: mientras su poder no peli- 
gra, se permiten conciliar, conceder libertades, 
y respetar “sus” leyes, pero cuando lo ven tam
balearse, tiran todo por la borda y nada les pa
rece poco para enfrentar la protesta popular. 
Pero ya tienen sus días contados y los presos 
políticos, si bien bandera de lucha y motivo de 
denuncia, constituyen sobre todo un estímulo 
para el trabajo, en la construcción de la organiza
ción política del pueblo que le permita enfren
tar con consecuencia y eficacia a este régimen 
condenado y así derrocarlo.
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director de la Escuela, quien entró nuevamente al

queños, se eludirían las provocaciones, pensando

de esos

incidente con el ómnibus estaba superado y que

las

metralleta según la propia policía.
sonaron otros más asordinados, pero tan efectivos

■

i*. ws

El lugar de los hechos. La Escuela de la Construcción a la derecha, donde, luego de la increíble

6 e 1 oriental

1

pequeños pretendió salir por una de las 
’ . _o_____>

de los cuerpos de choque, lo que al saberse de

agresión policial, falleciera BEBER NIETO. Su frío asesinato deja en claro la verdadera índole 
de este régimen que recurre a cualquier arbitrio para defender sus bastardos intereses.____

y eran
su-

de tomar conocimiento de lo ocurrido el Director 
se dirige a las fuerzas policiales y plantea la

los desconocidos no habían participado de él. No 
hirieron a nadie pero los alumnos visiblemente 
nerviosos entraron a la escuela.

“Ahí vienen loa milicos”. La vor se corrió rápi-

íimdamentalmsnte en la corta edad de quienes 
en ese momento, llenaban el corredor de entrada 
a la escuela. Los muchachos de la azotea comen
zaron nuevamente a trabajar.

edificio y habló con los alumnos. Todo había ter
minado “aparentemente”. Se saldría en grupos pe

los 
de 

ellos

se acercaban a Arenal Grande y Dante. El Control 
y

normalización de la situación.
“Si se portan bien con nosotros no tienen pro

blemas”. Dijeron al profesor Rubén Fernández

damente y la tensión aumentó. Entonces profe
sores y funcionarios llamaron al Director. Este 
llegó instantes después y en la calle no se re
gistraba incidente alguno. La policía de la seccio
nal estaba apostada en los alrededores. Después

Las balas asesinas. Entonces se sintieron 
balazo*, incontables según algunos testigos, 

Entre

w ¡im

comienza el cerco. En ese mismo instante un 
amplio cerco se estaba tendiendo en tomo a la 
Escuela. Más de diez chanchitas, repletas de 
“metros”, ios infaltables mavericks y patrulleros

fue despejado y se hacía desviar el tránsito 
los peatones. La represión no quiere testigos.

HEBERNIETO-OTRA VICTIMA 
DEL MIEDO DE LAOUGARQUIA

“Compañeros, compañeros hoy es el peaje”. Estudiantes muy jóvenes, 
niños casi, comenzaban pasado el mediodía del sábado una movilización 
en solidaridad con los obreros de CICSSA en conflicto. En la azotea de 
la escuela, quince a veinte muchachos trabajan. Luego de una anterior 
■wvilizacióa consiguieron que los planos de la obra aparecieran
ellos mismos los que construían los nuevos salones. Los técnicos los 
ministró, la Escuela y ellos dirigían y ejecutaban. Las paredes ya esta
ban altas.

“Contribuya con los obreros en conflicto” Los 
muchachos paraban los coches, daban volantes, 
pedían contribución. Aparecen entonces dos co
ches de ONDA. El primero paró, mientras que el 
segundo atropelló a velocidad. Algunos de los 
estudiantes se asustan mientras que otros respon
den a pedradas. El conductor baja en actitudden a pedradas.
agresiva y entonces todos se dirigen hacia la es
cuela. Mientras tanto, el conductor vuelve nueva
mente al ómnibus y parte.

“Los primeros balazos”. Aparecen dos individuos 
de particular, presumiblemente “tiras”
que infestan siempre el Control de ómnibus.

“Tiran contra el edificio”. Debe señalarse que el

Apresan a los primeros. Un grupo de alumnos más - ------..... jg_
puertas laterales y fue apresado" por integrantes 
de los cuerpos de choque, lo que al saberse de
terminó el aumento de la angustia y el temor. 
Los niños —puntualizamos, la mayoría de ellos de 
apenas doce años de edad— sintieron la presen
cia del cerco. Se trató entonces, ante el nuevo 
giro de los hechos, de tomar contacto con 
autoridades de U.T.U.

como aquéllos. Fue producto de un arma larga de 
alta precisión dotada de mira telescópica, em
puñada por un policía de civil que algunos estu
diantes habían visto bajo de un Maverick. Este 
individuo había paseado examinando el lugar con 
el arma colgada del hombro y cumplió su tarea 
en el momento en que los cuerpos de choque 
arreciaban en su tiroteo.

Era de los últimos. Los muchachos de la azotea 
sorprendidos ante la violencia de los impactos, 
buscaron instintivamente la puerta hacia la es
calera. El suelo estaba lleno de materiales lo que 
dificultaba la evacuación y la puerta es además, 
muy estrecha. Heber Nieto se encontraba entre
ios últimos y. cuando trasponía, casi, la puerta, 
fue alcanzado por la bala asesina. Aun con im
pulso logró caminar algunos pasos y cayó en un 
descanso de la escalera.

“Hirieron un compañero”. La noticia llegó a 
los alumnos que se apretaban en los corredores 
en la planta baja y entonces el Director salió a la
calle, cuando aún no había finalizado el tiroteo, 
en busca de auxilio.

“Acá mando yo”. Un alto jerarca policial, al 
mando de la “audaz” operación, se negó por al
gunos momentos a suministrar ayuda. Su objetivo 
era entrar al edificio y llevar a todos presos. Fi
nalmente detenida la agresión y mientras Heber
Nieto se desangraba, los jerarcas cruzaron la calle 
y entraron. Algunos policías trasladaron el cuer-
po hacia una camioneta policial y se lo llevaron 
al Hospital Militar. Hubiera sido más fácil llevarlo 
al Sanatorio del CASMU .distante del lugar muy 
pocos metros, pero un alto jerarca policial gritó 
«Al Mílilnr Anó vnM“Al Militar, dije. Acá mando yo”.

“No pueden entrar”, dijo inútilmente una au
toridad de la Escuela, pero ya se había dado la 
orden y los cuerpos de choque obedecieron. Co
rriendo con metralletas en la mano sembraron 
el pánico en los corredores de la Escuela. Donde 
no encontraban estudiantes, pateaban puertas, 
rompían trabajos, violaban armarios. Después aco
rralaron a todos en los corredores de la planta 
baja colocándolos con las manos en alto, los ca
cheaban y agredían con los palos.

Con el “triunfo” en las manos. Finalizada la 
triunfo total” fue

ron llenando las chanchitas. Apretujados en los 
vehículos los alumnos eran custodiados por tres 
“metí os” que los apuntaban con sus metralletas. 
Salieron en varias tandas y la última de ella se 
detuvo en Colonia y Arenal Grande donde la gen
te que observaba los hechos con estupor, vio como 
endurecidos milicos reducían a simples especta
dores y a enfermeras del CASMU. que se encon-

“operación masacre” con un «i

traban en la vereda del Sanatorio.

30/7/71



HABLARLOS ACTORES

UNA
AGRESION
INFAME

“gSTO es una vergüenza”, declaró el Director
de la Escuela de la Construcción Profesor 

Rubén Fernández, comentando los hechos del sá
bado. “Un peaje realizado por los estudiantes es 
un hecho completamente normal y, además, todo 
había finalizado cuando se produjo el tiroteo. 
En la escuela existe un clima de trabajo y es
tudio que sólo aquellos que odien la enseñanza 
pueden negarlo. Los muchachos hacen una vida 
gremial muy activa y nosotros mantenemos al
gunas discrepancias con ellos en algunos mo
mentos, pero esto es natural y lógico. Además, 
agrega, siempre hemos resuelto los problemas 
entre nosotros y no existió, objetivamente, nin
guna razón que justificara la agresión policial. 
Fui engañado, además, y así lo hice constar 
cuando concurrí al Juzgado, porqu se me aseguro 
que si no se repetían los incidentes —sin tras
cendencia, por otra parte— los muchachos po
drían salir del edificio sin ningún problema. No
sotros habíamos hablado con funcionarios de la 
seccional —a los cuales conocemos, naturalmen
te, porque en otras ocasiones ya hemos tenido 
que dialogar— y ellos aseguraron que no tenían 
la intención de realizar nada. Su único objetivo 
era la no repetición de ningún incidente, reite
ramos, pero después llegaron otras fuerzas poli
ciales que efectuaron el tiroteo, que nos sorpren
dió a todos. Después, cuando entraron, fue es
pantoso ver cómo agredían a niños y se los lle
vaban. Yo pedia a gritos que no lo hicieran, 
pero estaban desorbitados.”

Con los estudiantes
i azo

tea cuando empezó el tiroteo”, afirma un

El pueblo dolorido, pero reafirmado en sus convicciones <!•
combate, acompañó a Heber Nieto hasta su última morada.

LA BALA ASESINA
QENTENARES de miles de uruguayos acompañaron el cortejo que

el día lunes partió de la explanada universitaria hacia el Cemen
terio del Norte. Diez kilómetros de marcha a pie, de unidad popular 
contra la dictadura.

Mientras, un parte policial “sugería” a la opinión pública que por 
el calibre de la bala que mató a Heber Nieto ésta no era policial. 
Testigos presenciales, funcionarios del CASMU, del Banco de Previ
sión Social, el propio Director de la Escuela de la Construcción de
clararon a la prensa y al Magistrado actuante que vieron a varios 
agentes de particular disparar con armas largas, dotadas de miras 
telescópicas. He aquí una pericia acerca del calibre del arma, del po
sible lugar desde el cual partieron los disparos, y lo que vieron los

‘NOSOTROS estábamos trabajando en la
niian/ln afirrri1

estudiante de la Escuela de la Construcción. 
“Corrimos hacia la puerta que da a la escalera 
pero era muy estrecha y nos amontonamos. Allí 
íue donde le dieron a Heber. El había estado 
trabajando con nosotros —era uno de los con
tratados para la construcción de los nuevos sa
lones— y lo queríamos mucho. Era un compa
ñero “quemado” y la policía lo tenía fichado 
porque decía las cosas valientemente y era un 
militante de primera. Su muerte nos reafirma 
en la lucha por una sociedad más justa y no 
olvidaremos su ejemplo de estudiante, de obrero 
y de luchador. A nosotros, por otra parte, nos 
llevaron a Jefatura y a algunos, cuando bajába
mos de las “chanchitas” nos daban palos. Esta
ban calientes los milicos. Después nos hicieron 
hacer un plantón de horas y nos hacían mirar 
a la pared porque no querían que les viéramos 
los rostros. Más tarde nos llevaron a los calabo
zos. En los interrogatorios, que duraban como dos 
horas, nos querían hacer entreverar, que dijé
ramos nombres y si habíamos visto algo. Al otro 
día, de mañana, cambiaron de actitud: nos die
ron de comer una inmundicia, que yo no comí, 
pero, por lo menos, lo trajeron. Después, cuando 
mi padre vino, decían que habían cometido un 
error en las detenciones, que no debíamos andar 
en éstas, en fin, querían restarle trascendencia 
a la cosa. Pero yo todavía me acuerdo del rostro 
del milico de la “metro” que nos llevó al Juz
gado. Nos habían ya confirmado la muerte de 
Heber y el milico también lo sabía. Ibamos sen
tados en furgón policial varios compañeros y él 
también. La metralleta la llevaba pronta y nos 
apuntaba, pero decía “fue una metida de pata”, 
y tenía un miedo bárbaro en la cara.”

testigos acerca de quienes fueron los tiradores y cómo llegaron a
la escena de los hechos. E.to termina con los amañados partes del
Jefe de Policía.

QUIEN MATO A HEBER

1) Heber Nieto fue herido mortalmente 
traspasaba el umbral de lacuando,

fue

puerta de la azotea donde estaba tra
bajando. escapando de la balacea de la 
policía. Pasaba de costado mirando hacia
afuera.

interior, detrás de la2) En la pared 
puerta, hay 9 impactos de bala, cuyas 
características son:

a) están concentrados en una superfi-
cié no mayor de 50 cmts cuadrados;

b) están ubicados unos 80 cmts. arriba 
de la parte superior de la puerta y 
del lado izquierdo, lo que indica que 
fueron disparados desde más abajo 
del nivel de la azotea y de la de
recha, o sea, del lado de la calle 
Dante;

c) hay 5 impactos en una misma línea 
una inclinación de 50? hacia 

arriba y a la izquierda, separados 
unos 5 cmts. uno del otro.

con

3) El proyectil asesino obtenido por la au-
un 22 común, sino unotopsia, no ce 

más largo, blindado, que no puede ser 
tirado por un arma de calibre 22 común, 

un AR16 calibre 22.23
tucho tipo botella. Esta arma es fabrica
da en U.S.A., para el ejército. Es el 
fusil automático más moderno utilizado 
por los yanquis en Vietnam. En Uru
guay sólo lo tienen las fuerzas repre
sivas.

sino por car*

4) Existen varios testigos que: a) vieron 
desde el edificio del Sindicato Médico a 
un hombre en la terraza de la Caja de 
Jubilaciones, en 
Grande, apuntando hacia la azotea con 
un arma larga, b) desde la Caja de Ju* 
bilaciones en la esquina de la calle Sie
rra, vieron llegar varios colachatas Ma- 
verick, característicos de la Policía, de

la esquina de Arenal

IL1

los cuales descendieron varios individuos 
vestidos de civil, con armas largas, que 
se apostaron en el control de ómnibus y 
en la Caja de Jubilaciones, cerca de la 
esquina de Arenal Grande. En este úl
timo lugar se colocó un individuo de
trás de un muro de 1 metro de alto 
aproximadamente, apuntando su arma con 
la mano izquierda y disparando sobre la 
azotea de la UTU. En la acera, cerca del 
buzón del Correo, se apostó otro apun
tando también hacia la 
ambos lugares se divisa perfectamente la 
puerta donde fue baleado Heber. c) cuan
do se llevaban a los estudiantes de la 
U.T.U. en la “chanchita”, uno de estos 
individuos se paseaba por la esquina del 
control con un rifle.

5) La policía allanó el local de la U.T.U 
y no encontró ningún arma ni cápsulas.

CONCLUSIONES:

azotea. Depde

1?) Los disparos que están en la pared 
detrs de la puerta donde cayó Heber fueron 
producidos por varias ráfagas de armas lar
gas automáticas de pequeño calibre, dispara
das desde una altura inferior a la azotea de 
U.T.U. y desde una zona que se encuentra 
en la acera de la calle Dante, entre el Con
trol de Omnibus y la Caja de Jubilacionee.

2) Seguramente el primero de los disparos 
(el más bajo) de algunas de estas ráfagas, 
fue el que mató a Heber.

3) El hecho de que la trayectoria de la 
bala dentro de su cuerpo haya sido hori
zontal puede deberse a la desviación que 
sufrió el proyectil al chocar contra su cuerpo.

Por lo tanto existen pruebas claras que 
nos permiten afirmar que Heber fue asesi
nado por uno de los individuos que estaban 
tirando desde el Control de Omnibus y la 
Caja de Jubilaciones, mediante ua disparo 
producido por u» arma especial que solo pa
seen las fuerzas represivas, el fusil A.R. 16 
calibre 22.23.

Declaración del 
Partida Socialista

Frente al cobarde asesina
to del estudiante de UTU 
compañero Heber 
Partido Socialista, declara:

1) Que este nuevo asesi
nato de la dictadura; es 
parte de una fría estrategia 
de provocación del Pacheca- 
to, que derrotado en las ca
lles y ante las masas, ga
nadas cada vez más por el 
Frente Amplio y demás or
ganizaciones populares, pro
cura, mediante el terrorismo 
fascista, polarizar y estrechar 
el real 
clases, atemorizando y des
alentando al movimiento obre
ro y popular.

2) Que esta política oli
gárquica (de minorías deses
peradas de perder su injus
to poder), debe ser enfren
tada, no en el terreno de 
los combates aislados de pe
queños grupos o del mero 
nivel parlamentario, sino con 
una línea y práctica comba
tiva de masas (de Jas gran
des mayorías postergadas, pa
ra ganar el poder), en el te
rreno del pueblo y de 
grandes 
todos los niveles de la lucha 
de clases.

3) Que, en 
y dadas las

Nieto, eí

l enfrentamiento de 
atemorizando

o del

movilizaciones,
sus
en

forma inme
diata, y dadas las nuevas 
circunstancias, el Partido So
cialista entiende que deben 
darse nuevas y trascendentes 

de convergencias 
combativas, desde las organi- 

sindicales —obreras 
y estudiantiles— a las or
ganizaciones políticas —Fren
te Amplio y demás fuerzas 

un _ 
objetivo político de llevar 
todo el régimen, el inapela
ble JUICIO POLITICO 
DEL PUEBLO, en una gran 

“ i unitaria

respuestas

zaciones

progresistas—,

JUICIO

con claro
a

jomada unitaria de lucha, 
preparada a través de inme
diatas y previas movilizacio
nes desde las fábricas, barrios 
y pueblos, desde cada gre
mio a cada comité de base 
del Frente Amplio.

Esta gran convergencia, 
con 
tica, servirá para 
zar, organizar y movilizar al 
pueblo oriental y de impulso 
de una estrategia enderezada 
hacia la forja del nuevo po
der del pueblo dirigido por 
su clase obrera y derrotar, 
definitivamente. al enemigo 

verdad#* 
ro agente del asesínate.

gran 
una definida mira poli- 
servirá para concienti*

. ti
oligarco-imperialist^a.

30/7/71 e 1 oriental 7



í i
i i >’

i
I

! I

* (,

gN junio de 1971 la Cámara de represen
tantes publicó la recopilación y resumen 

del trabajo realizado por la Comisión Espe
cial designada por esa rama del Parlamen
to para analizar e investigar un tema por 
demás tratado en diferentes ámbitos: ABAN
DONO del país por personas calificadas, 
o dicho de otra manera: evasión de técnicos, 
profesionales y científicos. Queremos traer a 
los lectores de EL ORIENTAL una idea 
acerca de los conceptos vertidos en esa co
misión. Para tal fin hemos de transcribir tro
zos seleccionados de dicha publicación, que 
a lo largo de 300 páginas nos trae la opinión 
de los más diferentes sectores y proceden
cias.

Ja 4Í1TOOON MJWQS 
\HW0SIOL®30.H

«laNOYELOTTOTia
XZOlNfOPWaWSQ^

Problema algo más

~rr

I

LAS personas calificadas que aban- rarlo entre la Facultad y los indus- zí V-I O K. 1 a J — — -- x._ ~ _ a «donan el país, — un problema de 
excepcional importancia.

El número crece aceleradamente, 
afectando la riqueza del país en 
sus valores intelectuales. Refleja, la 
falta de horizontes que el país pue
de ofrecer ?. las actuales y futuras 
generaciones.

Cuanto mayor es el grado de pre
paración y de eficiencia, mayor es 

en búsqueda de ambientes más pro
el número de personas que emigran 
en búsqueda de ambientes más pro
picios, si no se les facilitan los me
dios que reclaman para aplicar sus 
conocimientos.

Causas que merecen atención, co
mo ser:

La falta de recursos para atender
________

tíficos, o profesionales, tales ___
laboratorios, bibliotecas, equipos, ins-

las demandas de invistigadores, cien- 
como

frumental o, simplemente, ayuda 
económica para superar la etapa 
inicial.

Hay que estudiar las condiciones 
generales de trabajo, el salario 
una de ellas pero no es la única, ni 
siquiera es la más importante.

Hay otros elementos más impor-
__  ___ « « 9 _

condiciones en que se actúa: 
cir, lugares y elementos de trabajo.

económica para superar la etapa

es

tantes que el salario, como ser las 
: es de-

bibliotecas al día, etc.
El país no está capacitado para 

emplear a los profesionales que es
tamos preparando. Tenemos un nú
mero de médicos inferior a nuestras 
necesidades: lo mismo ocurre con los 
arquitectos. Se ha dicho que tene
mos un número de químicos indus
triales y de agrónomos inferior a 
nuestras necesidades. Sin embargo, 
esos químicos industriales, agróno
mos y arquitectos no tienen trabajo.

emplear a los profesionales q”? zz 
tamos preparando. Tenemos un nú-

No se trata entonces, de que la Uni- 
. — -------- > exce-

tríales. Hubo contestación negati
va de la Cámara de Industrias; no 
le interesaba. Su problema econó
mico no estaba en la investigación, 
no lo veía por ese lado.

Por ejemplo, la parte Textiles lle
va una cantidad de especialistas, 
pero la mayoría se han ido del país, 
porque aquí no tienen trabajo.

Uno de los problemas a resolver 
es, pues, el de mercado de trabajo.

El punto más importante para im
pedir la emigración de técnicos es 
tratar de que los técnicos tengan 
trabajo, en su país. En una pala
bra, que no se sientan la frustración 
de e_tar haciendo una cosa que no 
es la que quieren.

Llegar a un tipo de acuerdos in
ternacionales para que no nos absor
ban los técnicos. Esto es una ilusión 
que ni la Cámara ni la Universidad 
pueden pensar conseguir. Recuer
do que una vez alguien me planteó 
este problema como cosa concreta. 
Yo le dije que no es posible ni si
quiera llegar a un acuerdo cuando 
se trataba de ubicar productos en 
el mercado para la exportación, por 
ejemplo, para que Brasil pueda ex
portar su café soluble.

Es ilusorio pensar que llegaremos 
a un acuerdo con los Estados Uni
dos, Inglaterra, Francia o con quien 
sea para que no se lleven nuestros 
técnicos.

El éxodo de técnicos del Uruguay 
no se produce fundamentalmente ha
cia los Estados Unidos, sino inclusi
ve a los países de alrededor nuestro.

Con referencia a la información 
que quería suministrar, debo decir 
que cuando se habla de lo que cues
ta un técnico y de lo que el país

que legislativo

La
evasión
de
técnicos

versldad produzca un número 
sivo, sino de saber si el país está

sorber esa cantidad insuficiente.
capacitado y organizado para ab-

Los países subdesarrollados necesi
tan científicos y técnicos, pero p 
ducen menos de los que precisan,
tan científicos y técnicos, pero pro-

L yparte de los que forman los pierden.
Ese círculo vicioso no se ha podido 
-- —r-~- •*"*&»*** vuuv. * cjtinpnj, 
el caso de un excelente ingeniero que
romper en ningún caso. Por ejemplo

había estudiado dos años en Ingla- 
t*— 7 - ~ ‘ ____ Z
Textil de la Facultad. En un momen
to determinado la Fábrica de Alpar-

térra y era Jefe del Departamento

gatas se lo llevó. No teníamos, en
tonces, un ingeniero de su nivel.

Se habló entonces con la Cámara 
de Industrias sobre la posibilidad de
realizar un convenio entre la Fa
cultad de Ingeniería y los producto
res de la industria textil, para hacer 
un plan común y traer un técnico ex
tranjero de buen nivel y remune-

pierde por un técnico emigrado, se 
calcula lo que costó prepararlo y 
no se tiene en cuenta lo que el país 
pierde porque ese técnico nó sigue 
trabajando en nuestro medio.

Vemos los datos tomados de un 
estudio hecho en el Japón para la 
industria manufacturera. En prome
dio, el aumento del producto bruto 
japonés, entre los años 1953 y 1962. 
como consecuencia del aumento 
inversión de capital fue del 307©, y 
como consecuencia del aumento del 
conocimiento, del 70%.

Esto es importantísimo: demues
tra cómo el conocimiento pesa más 
que el factor capital. De los tres fac
tores de la producción —capital, tra
bajo y conocimiento— es evidente 
que este último está pesando más.

Las becas constituyen una cosa 
fundamental porque es la forma de

mostrado que es un fracaso, como 
surge de la experiencia recogida en 
más de veinte años.

Aquí, en el Uruguay, transcurre 
por lo menos un año desde que se 
necesita una cosa, hasta que se con
sigue dinero y el Banco de la Repú
blica completa los trámites de im
portación.

Todo esto hace que muchas per
sonas se sientan desincentivadas y se 
vayan del país. No porque quieran 
irse, sino porque hay una frustración 
evidente cuando se tiene determina
da capacidad a la que el Estado 
contribuyó pero que no le da opor
tunidad de usarla.

La producción de un técnico uni
versitario que no sea de las Fa
cultades de Agronomía y Química 
porque en éstas el costo llega has
ta ser dos veces y media el de los 
egresados de Medicina, Ingeniería y 
Odontología, está más o menos en 
el orden de los USS 15.000.00. Calcu
lado para América Latina represen
ta, para tres mil egresados que han 
emigrado hacia Estados Unidas 
USS 45:000.000.00 en el período 60-65. 
Toda ayuda que ha recibido América 
Latina a través del BID, de la 
Alianza para el Progreso, del BIRF y 
del Eximbank es de U$3 51:000.000.00 
en el primer período. Prácticamen
te todo lo que se ha recibido por 
ayuda exterior lo está vertiendo Amé
rica Latina hacia Estados Unidos 
solamente.

Al país no le queda ningún benefi
cio. No queda para los actores, téc
nicos, libretistas 
rectores de cámara, para ninguno de 
los que intervienen alrededor de un 
programa de TV. No queda nada pa
ra ellos ni queda nada al país, por
que los programas se compran en 
el extranjero, y se pagan con dó
lares; ni siquiera pagan impuestos

Estados

escenógrafos, di-

8

de

aprovechar la llamada ayuda inter
nacional. La ayuda internacional he
cha a través de expertos, está de-

e 1

porque están exentos de gravámenes.
El país tiene que orientar la in

versión que está haciendo. Está in
virtiendo en el exterior, en contra 
de sus propios intereses, del aspec
to laboral de todos los artistas y 
en contra de su propio pueblo; se 
le está trasmitiendo, se le está trans
formando o deformando; no le da
mos nuestra nacionalidad, le damos
las de otros países menos la del 
nuestro.

algunas conclusiones
Más allá del análisis de las que 

se aducen causas de la evasión de 
técnicos y de las posibles soluciones 
presentadas es de hacer notar la 
falta de un estudio del tema desde 
impostergables ángulos. Primera
mente, falta de un verdadero análi
sis estructural del problema enmar
cado como un aspecto de la totali
dad del presente de nuestra socie
dad. Junto con la dependencia eco
nómica a que nos somete el impe
rialismo está la cultural, la cientí
fica y la ideológica. Y si entenden- 
mos la acción del imperialismo como 
un entrecruzarse coordinado y pla
nificado de todos esos aspectos en
contraremos respuestas lógicas que 
seguramente modifican muchos de 
los enfoques presentados en dicha 
Comisión Especial y encontraremos 
una vertiente correcta para investi
gar ese tema como muchos otros que 
son objeto de estudios y posibles so
luciones. Esfuerzos inútiles ya que los 
problemas estructurales sólo tienen 
solución en el cambio de estructu
ras. Por otra parte, la evasión de 
técnicos tenemos que enfocarla co
mo una de las prácticas que surgen 
a la luz de la ideología burguesa con 
sus conocidas características e in
dividualidad, competencia, y afán de 
lucro.

ángulos.

BRIGADAS DE MUJERES SOCIALISTAS
Cita a todas las compañeras para el

SABADO 31 HORA 20

CASA DEL PUEBLO, para organi
zar Jornada del 5 de Agosto

Secretariado de Brigadas de 
Mujeres Socialistas

oriental 30/7/71
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en suro Textil, ganó notoriedad hace algunos días cuando 
ciudad, Juan Lacaze, fuera detenido, en otro increíble acto de 
prepotencia policial. Su detención fue la respuesta a la ocupación 
de la planta textil de “La Industrial’*, contra las continuas viola
ciones por parte del Poder ejecutivo, de las libertades y derechos 
fundamentales. En este reportaje planteado a Berois, se da una 
visión general de la situación del gremio textil.

¿Ccuiio ve los problemas del 
mío, como integrante del nuevo 
Secretariado Ejecutivo del C.O.T.? 
—Evidentemente en esta etapa de

gre-

la vida del pais con la coyuntura r -.If £1 _ / • - .
----- — VÁVUHW0J

problemas del gremio son de 
vital importancia para el desarrollo 
” -1- ------------ -J nues-

politica económica que vivimos, los 
una

dialéctico de la conciencia de 
tro pueblo y de la clase trabajadora 

que le per-
sibilitará dar un paso adelante ha
cia lo que históricamente ha sido 
trazado como misión ineludible: la 
toma del poder por parte de la cla
se obrera. Nadie, o casi nadie, ig
nora que la industria textil llegó a 
ser significativa en el monto de las 
divisas que entraron al país en de
terminado momento. Nadie duda 
tampoco que la misma, junto con la 
industria frigorífica fueron, y lo son 
aún. puntales de la economía de 
nuestro país. De todo esto se des
prende el por qué hoy nuestro gre
mio se ha lanzado a la lucha, levan
tando dos banderas oue a nuestro 
entender son la esencia del proble
ma que hoy nos afecta a los texti
les: por fuentes de trabajo y au-

en especial; desarroll (. \
mitirá ubicarse en esta etapa y po

pues de 26.000 trabajadores que llegó 
a ocupar la actividad de la industria 
t xtil hoy nos encontramos con so
lamente 16.000 compañeros trabajan
do, con miles de los mismos conde
nados a la desocupación, a depender 
de bolsas de trabajo y de los pesa
dos trámites ante el seguro de paro. 
Aparte de todo esto, la amenaza cre
ciente para los que nos encontramos 
en actividad, de la desocupación con 
la consiguiente disminución de las 
fuentes de trabajo, planteándose en 
algunos casos el cierre de las mis
mas.

Reivindicamos aumentos de salario, 
por un monto de un 35.2% aproxi
madamente, el cual nos permitiría 
a los textiles recuperar el poder ad
quisitivo que permidos junto a toda 
la clase trabajadora del Uruguay, 
al producirse la congelación salarial 
impuesta por la dictadura, la cual se 
realizó en momentos en que en 
nuestro gremio estaba por concre
tarse un nuevo convenio de salarios, 
lo mismo que en otros gremios.

mento de salarios.

¿Porqué fuentes de trabajo y sa
larios?
Reclamamos fuentes de trabajo

¿Qué responsabilidad deberá asu
mir el nuevo Secretariado Ejecu 
tivo del C.O.T.?
—El nuevo Secretariado comienza 

sus funciones como organismo eje
cutivo del gremio evidentemente en 
la etapa y el momento más dificil 
para la historia del mismo. Pero

HYTESA

¿HASTA CUANDO 
SIN TRABAJAR?

EL pasado miércoles 21 de julio, 
la Unión Obrera Hytesa (COT) 

realizó una jornada de difusión y 
protesta, convocando a distintos sec
tores políticos, gremiales y popula
res, a una reunión en la planta in
dustrial de Hipólito Irigoyen 2663. En 
dicha reunión se planteó por parte
de los trabajadores de Hytesa la an
gustiosa situación por la que vienen 
atravesando desde hace tanto tiem
po. y las soluciones a la misma.

No es novedad lo de Hytesa; en 
medio de la crisis de la Industria
textil, el caso de esta planta ha sido 
uno de los más notorios, puesto que
ahi se ha sumado la lucha contra 
una patronal como la de los Beren-
baum.

El 16 de octubre de 1970 el Poder- 
Ejecutivo reintegra la fábrica a Ma
rio Berenbaum, culminando la inter
vención por los delitos socio-econó
micos que se habían comprobado, di
ciendo que habían desaparecido las 
causas de tal intervención. Y ya en 
noviembre de 1970 se paralizan
actividades, lo que provoca una mo
vilización del sindicato, trabajando 
la fábrica con un número muy re
ducido de obreros los meses de no
viembre y diciembre del año pasado. 
En enero, febrero y marzo de 1971

las
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OSCAR BEROIS

La crisis textil 
es la crisis del país

como decia un compañero, y como 
es también mi criterio, “en el mo
mento de formarnos como dirigen
tes de la mejor manera, en medio de 
la lucha”, lo cual enriquece en ex 
periencia y en criterios para las lu
chas venideras que habrán de ser 
mucho más profundas. Luchas en las 
cuales el gremio textil será sin du
da puntal como lo ha sido siempre 
en la historia de nuestro movimien
to sindical.

¿Cuáles son las razones de la cri
sis de la industria textil?
—Analizar la crisis de la industria 

textil es analizar la crisis de todo 
el pais, porque ella es consecuencia 
del descenso en la producción de la
na y la exportación de lana en bru
to en forma masiva, de la escasez 
de créditos, de la pérdida de merca
do ocasionado por el descenso del 
poder adquisitivo de los trabajado
res como producto de la congela
ción, la falta de mercados exterio
res, etc.. Se desprende de todo esto 
que dentro del plan económico tra
zado por la oligarquía entraba la re
estructura de la industria textil, como 
también entró la reestructuración de 
la industria frigorífica y como se 
viene desarrollando la reestructura
ción de la banca. Pero, aparente
mente, la política de reestrucuración 
textil del gobierno se ha detenido

ante la proximidad de las elecciones, 
ya que de haber proseguido con las 
perspectivas iniciales se hubiera de
sencadenado seguramente una lucha, 
la cual de todos modos no ha salido 
de los horizontes del gremio, lo 
que hubiese puesto en peligro las 
posibilidades de la clase dominante 
para conservar “el orden” a que ellos 
aspiran, de la miseria y la explo
tación, que no es el orden a que 
aspiramos los trabajadores. Los tex
tiles, por esto, no esperamos a las 
elecciones, sino que nos hemos lan
zado a la lucha, ya que no estamos 
dispuestos a servir de apoyo al aval 
legal que el régimen pretende obte
ner de las mismas.

¿Cómo se desarrolló la XIV Asam 
blea Nacional Plenaria del C.O.T.? 
—La Asamblea reafirmó la línea 

trazada por la anterior Plenaria, 
avalando así, la correcta conducción

por la anterior

del gremio, que ha logrado hasta es-
te momento reivindicar y conquistar 
derechos que reclamaba el gremio 
desde años atrás y que mediante la 
lucha del mismo fueron logradas. 
Fue notorio además el ambiente 
unitario existente entre las diferen
tes corrientes que actúan en el gre-

prosiguieron las gestiones, pero la. 
empresa mantiene la imposibilidad 
de reanudar el trabajo pleno de la 
fábrica, aunque entran más compa-
ñeros; de cualquier modo el pro
medio fue siempre de 150 trabaja
dores, cuando en la fábrica son 400 
en la nómina, el resto estaba en el 
Departamento de Seguro de Paro.

Se denunció en la Comisión de le
gislación del Trabajo de la Cámara, 
y al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social que promovieron inter
venir pero hasta el momento no se 
han recibido noticias. Lo más grave 
es que a la mayoría de los compa
ñeros se le vencen los seis meses 
que le corresponden de Seguro de 
Paro, y a fines *de julio serán casi 
200 trabajadores los que quedan sin 
seguro y sin trabajo: sin nada.

Además el Departamento de Segu
ro de Paro aún no ha pagado las 
prestaciones de noviembre y diciem
bre del 70 a un importante núme
ro de trabajadores, y tampoco ene
ro y febrero del año en curso a la 
casi totalidad de los amparados.

Esta situación insostenible ha lle
vado a la organización sindical a 
plantear a nivel ministerial y par
lamentario una intervención que per
mita normalizar la fábrica como cosa

inmediata. Y como medida de fondo 
se ha levantado la expropiación de 
Hytesa, para lo cual ya hay elaboia- 
do un anteproyecto que está en la 
Comisión de Legislación del Tra
bajo del Parlamento. Se exige la de 
signación de una Comisión que estu
die este problema, sin descartar tam
poco el estudio de todo el conjun
to Berenbaum y su futuro.

La fábrica alega que tiene pedi
dos para hacer trabajar a todos ios 
obreros pero que la falta de créditos 
le ata las manos. Ante eso se pre
guntan los trabajadores: ¿Es posi
ble que siempre la clase obrera ten
ga que pagar los problemas que se 
plantean a nivel gubernamental so
bre créditos y exportación?

Finalmente, cabe expresar la indig
nación que causa contemplar tanta 
maquinaria moderna, adquirida hace 
años, que nunca ha sido puesta en 
marcha, mientras más y más traba
jadores sufren desocupación. Hytesa 
tiene posibilidades de producir 5.000 
metros de tela por día en su sección 
tejeduría, pero produce sólo 1.000; 
otro tanto ocurre en sección hilan
dería. Si la materia prima está en 
el país, la maquinaria notoriamente 
también, los obreros especializados 
también, ¿quién es el culpable de 
que la fábrica no trabaje? ¿Mario 
Berenbaum? ¿es que alguien quiere 
que la fábrica no trabaje más, que 
su maquinaria siga durmiendo y sus 
obreros condenados a la desocupa
ción y al hambre?

Este es un nuevo capítulo de la 
crisis textil, a la cual EL ORIENTAL 
ya se ha referido anteriormente, y 
sobre lo cual insistiremos, porque es 
un síntoma de la bancarrota econó
mica y social del régimen capitalista 
en nuestro país.

mío, producto de un adecuado clima 
de democracia sindical, en el cual se 
debaten todas las posiciones. Este 
criterio de unidad fue el que logró 
procesar un análisis correcto de la 
situación del gremio y una avalua
ción real del proceso y de la línea
situación del gremio y una avalúa-

mantenida por el mismo hasta este 
momento. Esta actitud de las co
rrientes mayoritarias del gremio fue 
la que permitió al COT llegar al
Congreso de la CNT con acuerdos en
casi todas las posiciones llevadas al
mismo, y permitiendo la expresión de 
Ja minoría en lo que tiene que ver 
con el Balance de la Mesa Repre
sentativa de la CNT, sobre lo que ha
bía naturalmente hondas discrepan
cias que se procesaron mediante una 
adecuada lucha ideológica.

ATENTADO 
FASCISTA

Ante el bárbaro atentado per
petrado por una banda fascista 
contra el domicilio de la com
pañera Cristina Costa del Cam
po, militante universitaria, en la 
madrugada del jueves 22 de julio, 
haciendo víctima a su madre con 
heridas de consideración, los fer- 
nandinos residentes en Montevideo 
le extienden su solidaridad y 
manifiestan su más enérgico re
pudio, alertando a la opinión pú
blica sobre todo la del interior 
del país, sobre la gravedad que 
estos acontecimientos revisten en 
circunstancias en que no existen 
garantías para el ejercicio de los 
derechos más elementales, ni si
quiera aquellos que protegen la 
seguridad individual.

Comité de Residentes de 
Maldonado

extienden su solidaridad
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El Centro de Bstudiantee de Dere
cho apuntaba también contra las pe
troleras al hacer la denuncia de los 
“reformistas”: “esta agitación (la de 
la reforma constitucional) obedece, 
entre otros intereses inconfesables, 
al de las empresas petroleras, perju
dicadas por la extensión de las acti
vidades industriales del Estado”.

La agitación creció, al amparo de 
la protección oficial. Convocaron los 
grupos adictos a Terra a una con
centración en la noche del 8 de abril, 
por la reforma constitucional. Y 
hecharon a rodar este rumor: se pro
ducirían actos “criminales” para per
turbar ese pronunciamiento: se apa
garían, por un sabotaje, las luces de 
la capital y paralelamente se fachi

Carlos
Machado

1

taría la fuga de los delincuentes de
tenidos en Punta Carreta. “La pru
dencia aconsejó evitarlo”, declaró el 
presidente, después. “Todo hacía su
poner, fundamentalmente, que en la 
noche del 8 de abril se derramaría 
sangre sobre las calles de Montevi
deo”.

Con esas palabras, el 30 de marzo, 
le dirigió un mensaje al Parlamento. 
Comunicaba estas resoluciones:

—Decrétase la censura previa de 
los órganos de publicidad que hayan 
atribuido o atribuyan propósitos dic
tatoriales al Presidente de la Repú
blica;

—Decrétase la intervención de las 
cárceles frente a los rumores circu
lantes de posible libertad de los de
lincuentes.

—Facúltase a la Policía de Monte
video para asegurar la prestación 
ininterrumpida de los servicios de 
agua corriente y de luz eléctrica.

—Encomiéndase a la misma Policía 
la fiscalización de los servicios tele
fónicos y telegráficos con el objeto

Cabriel Terra
NOTA
23.a
(II)

r1

■

de hacer efectivas las medidas de se
guridad,

Y las fundamentaba con estas pa-
labras: “El Presidente de la Repúbli
ca no quiere, no desea, no busca 
la dictadura. Por el contrario, la
repudia (...). Lo único que el Poder
Ejecutivo desea patriótica y ardien
temente es la consulta popular”. En 
cuanto a las acusaciones del Consejo, 
atribuyéndole propósitos golpistas a 
la presidencia, replicaba con estas 
palabras: “Una de dos: o la Presi
dencia ha delinquido, en cuyo caso 
no se justificaría ni explicaría su 
permanencia en el cargo teniendo 
como tienen (los consejeros) la fa-

atribuyéndole propósitos golpistas

se justificaría ni explicaría su

cuitad de mover el juicio político de 
responsabilidad, o por el contrario
han delinquido los miembros del 
Consejo que atribuyen propósitos sub-

■’

£ u 4

versivos a la Presidencia”. Gallinal, 
ua nacionalista independíente, co
mentó las primeras palabras así: “la 
dictadura llegaba con paso furtivo, 
balbuceando palabras de excusa”.

Discutió el parlamento el mensaje. 
Y por 64 votos a 42 tomó resolución: 
“La Presidencia de la República de
jará sin efecto de inmediato' las me
didas tomadas en el día de ayer”. 
Era la madrugada de un viernes: 31 
de marzo del año 33. En la misma 
semana, Adolfo Hitler consiguió los 
votos que le concedían los plenos 
poderes, discrecionalmente, para go
bernar Alemania.

Terra se encomenó a la policía. En 
el propio despacho de Investigacio
nes, instalado en el Cuartel de los 
Bomberos, protegido por el Jefe de 
la Policía (coronel Baldomir, su cu
ñado), firmó la respuesta: “Visto el 
precipitado pronunciamiento de la 
Asamblea General... lo que provoca
rá de inmediato una conmoción pú
blica cuyas consecuencias es impo
sible prever... se decreta:

Art. 19 Créase una Junta de 
Gobierno compuesta por las siguien
tes personas que representan los dis-
tintos partidos políticos del país: te-

REPRODUCIMOS 
FOTOS 
POR MAS 
DETERIORADAS 
QUEESTEN

LAS CONVERTIMOS EN MURALES 

DESDE $3.500
EL FOTOGRAFO
DE LOS NOVIOS

AGRACIADA 2313 
CASI SAN MARTIN 
TELEFONO. 2 67 29

nieñU general don Pablo Galaraa, 
doctor Alberto Demichelli, doctor 
Francisco Gigliani, doctor Andrés Pu- 
yol, doctor Pedro Manini Ríos, doc
tor José Espalter, doctor Roberto Be
rro, señor Aniceto Patrón y doctor 
Alfredo Navarro;

Art. 29 — La Junta de Gobierno 
tendrá como función el asesorar al 
Poder Ejecutivo.”

Se dispuso, a la vez, la prisión de 
consejeros, legisladores y dirigentes 
políticos opositores, convocándose a 
las elecciones de una constituyente y 
adoptándose algunas medidas de sig
no demagógico evidente (“reducir los 
sueldos superiores a 300 pesos en 
altos porcentajes y suspender en todo 
o en parte las jubilaciones, retiros o 
pensiones que correspondan a perso
nas que posean rentas o emolumen
tos”).

El consejero Brum resistió por las 
armas el intento de llevarlo preso. 
9e apostó, después, delante de su 
casa, empuñando un revólver, y re
chazó gestiones hechas por amigos 
que le aseguraban, tras hablar con 
Terra, el asilo en alguna embajada. 
Al Dr. Conrado Hughes le contestó: 
“No es posible. Yo no puedo ir al 
destierro; yo tengo que dar el ejem
plo; el gobierno ha estado en mis 
manos; nosotros hemos pedido al 
pueblo que nos acompañe; tenemos 
la necesidad de demostrarle que el 
sacrificio no es difícil por un ideal 
Nuestro pueblo es un pueblo manso, 
acostumbrado a votar cada dos años, 
a dirimir los problemas en las urnas; 
está anonadado ante la caída de las 
instituciones. Yo no espero nada. Pe
ro hay que organizar y para organi
zar y para inculcar la idea de la re
sistencia hay que dar el ejemplo. La 
patria reclama sangre en el día en 
que han sido conculcadas sus liber
tades y le ofrezco la mía. La patria 
necesita sangre: necesita sangre de 
dirigentes y yo le ofrezco mi vida. 
Este gobierno fascista que hoy se ini
cia, durará veinte años; con mi 
muerte quizá yo reduzca esos veinte 
años a cinco”. Después, según los 
escuetos renglones que la censura 
dejó publicar, “el Dr. Brum cruzó 
inesperadamente la calzada hasta el 
centro de ésta y ante el asombro de 
sus propios amigos se abocó su re
vólver a la altura del corazón, qui
tándose la vida”.

Otros apoyaban al oficialismo.
La Unión Industrial le cursó un 

telegrama al gobierno “aplaudiendo 
sus primeros pasos”. Pedro Me Ule 
(¡por supuesto!) testimonió su soli
daridad. “La Comercial” (la empresa 
de tranvías) le ofreció un millón de 
pesos a la Junta. Y cuatro sectores 
políticos, aparte del terrismo, proce
dentes de filas batllistas, se ligaron 
con el cuartelazo, aprestándose a co
laborar: riveristas (Manini, Demi
chelli), vieristas (Espalter), sosistas 
(Puyol) y herreristas (como Berro y 
Patrón). .

“El Debate” editorializó el 31 de 
marzo: “Tomados aisladamente (los 
hechos ocurridos)) admitirían la cen
sura; considerados en conjunto, co
mo efectos de las causas enunciadas 
(el desborde de la oposición) y como 
medio de llevar a cabo una finalidad 
patrióticamente esperada, los justifi
camos en forma plena... No tienen 
por qué contar (los gobernantes) con 
las hostilidades de un partido que 
busca por encima de propios intere
ses, el bien nacional (...). En tanto, 
nos declaramos satisfechos con el 
curso de los sucesos”. ¿Cómo explicar 
(que no justificar) tal actitud? Se 
suman tres razones diferentes. Por 
un lado, igual conservatismo, tradu
cido en el respaldo a las orientacio
nes de clara procedencia patronal.

primeros años de videncia de la cons
titución; el burocratismo y el prose- 
litismo explotado por los gubernistas 
distanciaron después la posibilidad. 
Por último, la oportunidad, que no 
desperdició, de borrar enemigos in
ternos que le cuestionaban el coman
do al Jefe adentro de sus filas: los 
Lamas, Ramírez, Lussich, Martín 
Martínez, Aguirre, Astiazarán, Corti-
nas, Rodríguez Larreta, Aguirre, Ara- 
mendía, Harrison, Arrospide, Irureta 
Goyena, Payssé Reyes o Barrios Amo
rfo.

El dictador también quiso aducir 
sus “justificaciones”.

Redactó un mensaje a la Consti
tuyente alegando que había interpre
tado un mandato multitudinario: 
“Califico de revolución, y no de gol
pe de estado, el acontecimiento del 
31 de marzo, porque no lo produjo 
la voluntad de un hombre ni de un 
Poder; fue el mandato imperativo de 
la inmensa mayoría del país”. Pero 
tras invocar esa motivación terminó 
pretextando (y empequeñeciendo la 
mira) razones de tamaño personal: 
“no quería pasar a la historia como 
“ un pobre diablo”. Enfocó sus ata
ques a los herederos de Batlle: “no 
era propio de nuestra altivez estar 
gobernados en forma hereditaria”. Y 
trasladando un pleito partidario al 
nivel nacional desató sus rencores 
y resentimientos contra César Bat
lle: “un dictador improvisado por sus 
propias y desmedidas ambiciones, que 
no exhibía otro título, salvo una li
gera preparación literaria, ni otro 
merecimiento, que el de ser hijo pri
mogénito del señor Batlle y Ordóñea 
(...). César Batlle Pacheco, a quien 
se refiere, tenía, en el instante en 
que ascendió a la Presidencia de la 
República, más poder y mando que 
el propio presidente (...), todo gira
ba, por lo tanto, alrededor de la fi
gura y de los caprichos de C.B.P., 
eje incomprensible e inepto de las 
actividades oficiales. Las propias fa
cultades privativas de la Presidencia 
de la República se vieron invadidas 
por esa marea de irrespetuosidad”.

Para recuperar el respeto (!) se 
llevaron por delante la constitución.

Destituyeron a los directorios de 
los organLmos oficiales y los inter
vinieron. En ANCAP, por ejemplo, de
nunciaron enormes irregularidades y 
fiscalizaron sus libros. Tras las in
vestigaciones, los mismos inspectores 
dejaron constancias exprese“el or
ganismo es ejemplar, desde todo 
punto de vísta”; “no exista en el país
contaduría mejor organizada”; “AN- 
CAP le hace honor al país”.

¿Y los opositores?
“El Debate” anunciaba “la caba

lleresca tolerancia de los vencedo
res” (“Ni una persecución, ni una 
venganza, ni una víctima!”). Los he
chos desmintieron tal afirmación.

Los hijos de Batlle, Berreta, Batlle 
Berres y Rodríguez Fabregat, con 
otros dirigentes políticos batllistas, 
fueron desterrados. Basilio Muñoz, 
Irureta Goyena, Rodríguez Larreta, 
Carnelli y otros nacionalistas siguie
ron el mismo camino. Emilio Frugoni 
(por entonces decano de la Facultad 
de Derecho, que resistió junto a los 
estudiantes los primeros intentos de 
avasallamiento de la autonomía) tam-

Nueva agresión
LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES DEL 
COLEGIO SAGRADO CORAZON (ex-Semina- 
rio) REUNIDA CON CARACTER GRAVE Y 
URGENTE EN EL DIA DE LA FECHA,
RESUELVE:

1.

Por otro, el afán por llegar al poder, 
postergado por varias derrotas (por 
1.500 votos en el 26 por 15.000 su- 
fagios en el 30) que estaban alejando 
al herrerismo de las favorables posl-
bllldades que pareció tener en loa

Hacer público que en la mañana de hoy tres 

cías de colocar un cartel en la puerta del 
Instituto.

Loa mencionados compañeros repudiaban

compañeros fueron detenidos en circunstan*

Instituto.

mediante una inscripción el asesinato del es
tudiante HEBER NIETO, sin acusar di
rectamente a nadie, como responsable del 
hecho.

2. Reafirmar la actitud militante y repudiar 
nuevamente el atentado do que fue víctima 
NEBER NIETO.
nuevamente «1 atentado de que fue víctima



• bién fue desterrado a Buenos Aires.
Y comenzó la historia de censuras y 
clausuras a la prensa allanamientos 

< y confinamientos, destituciones 
•jj persecuciones. Amén de las torturas.

Como lo denunciaba el doctor Mou- 
rigán; “El subcomisario Revira or
denó al empleado Arbelo me aplicase 
el cepo, lo que él presenció y con
troló. En Investigaciones llaman cepo 
americano a lo siguiente: se atan 
los tobillos, separadamente, con una 
cuerda, se aprietan bien, y luego se 
Juntan las dos piernas, puesta de 
pie la persona; se le hacen poner las 
manos Juntas en la espalda, le apli
can en las muñecas un par de espo
sas americanas bien ajustadas y lue
go se unen la atadura de los tobillos 
con las esporas hasta hacer que el 
cuerpo de la persona —siempre de 
pie— quede arqueado”. Los crímenes 

’ llegaron, a su tiempo.
A tres meses del golpe, es elegida 

la constituyente, absteniéndose bat
llistas, nacionalistas independientes 
y socialistas. Sufragan 131 mil votan
tes colorados entre las fracciones 
adictas a Terra, 101 mil herreristas, 
10 mil cívicos y 5 mil votantes co
munistas, registrándose 70 mil su
fragios menos que en las elecciones

•J

y
y

goni, pudo volver entonces, con sus 
fueros (“mis fueros no son un regalo 
de nadie; los ha conquistado para 
mí el Partido Socialista y me los ha 
conquistado a pesar de ellos y contra 
ellos”). En la primer sesión de la 
legislatura, se le tomaba el juramen
to a Terra, por segunda vez. Unos 
minutos antes, se protagoniza un pri
mer incidente, con este diálogo:

Espalter — Y el doctor Frugoni va 
a cobrar un sueldo que le pagará la 
dictadura?

Frugoni — Sí, lo cobraré, para em
plearlo en combatir la dictadura y 
porque si no Jo cobro yo, lo cobrará 
algún sinvergüenza como pago a sus 
servicios.

Después de la ceremonia, con la 
interrupción de Frugoni: “Ese jura
mento no tiene valor, porque el Dr. 
Terra ha demostrado que no cumple 
lo que jura!”. Y tras el incidente, 
sacados a la fuerza del recinto los 
parlamentarios de la oposición (los 
socialistas y los comunistas), distur
bios en la calle. Esa noche Frugoni 
increpó al gobernante, de nuevo: 
“Debía haberle ahorrado al país el 
espectáculo risible de esa ceremonia 
que sólo sirvió para recordarle a to
do el mundo que el doctor Terra, en 
materia de promesas de esa índole, 
hacía mucho tiempo que había per
dido la virginidad”.

Convocó, el Partido Socialista, se
manas después, a una demostración 
contra la dictadura. Le cursó invi
taciones al batllismo, al nacionalismo 
independiente, al Partido Blanco Ra
dical al Partido Comunista, a las 
tres centrales sindicales, a la Federa
ción de Estudiantes y a diversas or
ganizaciones con orientación popular.

un encuentro en el que los rebeldes 
dejaron tres bajas y algunos prisio
neros (Francisco Espinóla, para citar 
uno), mientras Muñoz se debía re
plegar. Seguro de su fuerza, el go
bierno empujaba a los grupos rebel
des hacia la frontera, evitando una 
confrontación con saldo represivo 
muy severo. “Después del encuentro 
de Paso Morlán, el ejército no cerró 
las carreteras y al día siguiente tam
poco lo hizo. El insurrecto Miguel 
Rodríguez Tellechea abandonó a píe 
el lugar del combate y esperó el óm
nibus interdepartamental en la ca
rretera a Colonia”. Y prosigue Co
telo: “El 28 de enero, a media tar
de, la división Cerro Largo, con más 
de 400 plazas, el mayor contingente 
logrado por la revolución, se encon
traba acampada sobre la cuchilla Pe- 
reira entre los departamentos de Ta
cuarembó y Ceno Largo a la espera 
de Basilio Muñoz. Este pasó de largo, 
por otro camino... Ningún horario 
coincide, ninguna cita se cumple”.

Encerrados los últimos grupos re
beldes por órdenes de Baldomir, mi
nistro de Defensa (“el machete ma
yor”, le llamará Frugoni), confluye
ron tres columnas militares, al man
do de los generales Urrutia y Mendí- 
vil y del coronel Magallanes, dejando 
la salida fronteriza. A la vez, el Es
tado Mayor, instalado en Banta Cla
ra de Olimar, ordenó sobrevolar los 
bosques del río Negro y atacar a los 
grupos insurrectos. Eran viejos bi
planos del 14, pero “de los fogones

El conflicto enfrentaba a los traba
jadores con el diario “El Día”, vocero 
del batllismo, y mientras enfrenta
ban a la intransigente patronal, se 
publica un acuerdo entre los empre
sarios de los diarios gubernistas (“El 
Pueblo”, “La Mañana” - “El Diario” 
y “El Debate”) y los dueños de dia
rios de la oposición (“El Día”, “El 
Plata” y “El País”). Denunciaron los 
trabajadores la complicidad y quedó 
abandonado el proyecto de aunar a 
las fuerzas opuestas a Terra. “Por 
defender mezquinos intereses, aplas
taron el alma del mitin”, acusaba 
“El Sol”.

Blancos independientes y batllistas 
intentaron, en enero del año 35, de
rribar al gobierno con un levanta
miento. Luis Batlle, Berreta, Lepro, 
Martínez Trueba, el hermano de 
Brum y Zabala Muniz (un hombre 
de “Avanzar”) ligaron, desde filas 
batllistas, los primeros contactos sub
versivos. Quijano, Cortinas, Gonzá
lez Vidart, Irureta Goyena, Silvestre 
y Mariano Saravia, estaban en lo 
mismo, desde las otras filas. Julio 
César Martínez los conectó con gru
pos militares. Basilio Muñoz, legen
dario veterano de las revoluciones 
de Saravia, casi un octogenario, es 
el jefe de la rebelión. Proyectan ac
tuar en el sur (con grupos operando 
en Colonia, Soriano, Flores y Flori
da). mientras Muñoz, desterrado en 
Brasil, penetra por el norte contando 
con respaldo en Rivera y Meló.

“Todo falló: horarios, sincroniza
ción, los tres regimientos, los sumi
nistros y los enlaces, lo elemental, 
todo, menos el coraje. Fue tan ab
surdo que el gobierno, que conocía 
los hilos de los conspiradores, vaciló 
un instante, sorprendido”, comentó 
Cotelo en un controvertido artículo 
de “Marcha” que rememoró los he
chos ocurridos. Hubo partidas sueltas 
en diversos puntos y particularmente 
sobre el río Negro (en total, unos 
mil insurrectos). En Paso Morlán, 
sobre el Colla, en Colonia, se produjo

normales del 30. Se comprobaron 
fraudes descarados. Apareció votan
do, según el padrón, Eduaido Rodri- 

, guez Larreta, que estaba deportado 
en la Argentina y que era dirigente 

' de un grupo abstencionista. La Unión 
Cívica, concurrencista, denunció nu
merosos ejemplos de fraude: en un 
distrito, “al acercarse la hora de 
clausura, el presidente del circuito 
comenzó a pulsar el ambiente, tra
tando de saber si era posible aunar 
las opiniones para realizar un frau
de (...), lanzó finalmente la piopo-

». 4^

siclón concreta de incluir en la urna
cien votos de más... de los cuales 

1 : ofreció bonitamente cuarenta a nues
tro delegado”. La Corte Electoral, ante 
los hechos, investigó un circuito. Allí 
encontró 60 votos falsos.

El asesinato de Grauert en octubre 
del año 33, culpó a los gobernantes 
sin descargo. Regresaba con Guichón 
y Minelli de Minas, tras hablar en 
un acto contra la dictadura. Se les 
cercó por fuerzas policiales, muy cer
ca de Pando intimándoseles a en
tregarse. Contestaron que no, si no

uáj
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les exhibían la orden judicial corres
pondiente. Recibieron adentro del 
auto, por toda respuesta, una des
carga de fusilería (“de carabina ré- 
mington”, según el fiscal). Heridos, 
se les condujo a Pando, encerrán
dolos en un calabozo, sin hospitali
zarlos. Recibiendo primeros auxilios 
después de muchas horas, Julio Cé
sar Grauert murió de gangrena. Y el 
diario oficial advirtió: “Los señores 
Grauert, Minelli y Guichón iniciaron 
el desacato y la agresión contra la 
policía. Así les ha ido y así les irá 
a cuantos pretendan imitarlos”.

La reforma, que instauraba, según 
el gobierno, “la tercera República” 
uruguaya (“República de tercera”, 
replicaban los opositores), eliminó al 
Consejo de Administración, cercenó 
derechos departamentales, repartió 
las bancas del senado entre las dos 
fracciones más votadas de los dos 
partidos políticos mayores (por mi
tades iguales: quince a cada uno, en 
provecho de terristas y herreristas), 
estableció derechos (por ejemplo, el 
de huelga, restringido a través del 
Código Penal), estableció un consejo 
de ministros con integración bipar-

i ' tidista y admitió, sin decirlo, la pro- 
; , longación del mandato de Terra: una 

i disposición transitoria dejaba en las 
: manos de las constituyentes la nue
va elección, sometida después a ple- 

í biscito. En abril del año 34, se la ra- 
jttiflcó: 220 mil votos por sí; sólo

10 mil por no. Con esa elección, se 
; renovó el parlamento. Decidió el Par- 
itldo Socialista la participación; ob
tuvo 6 mil votos y dos representan-

' tea, uno de los cuales, Emilio Fru-

va elección, sometida después a pie-

Así se preparó, en agosto del año 34, 
una demostración masiva da protes
ta. El gobierno autorizó la manifes
tación, poniéndole dos condiciones: 
en la rambla y en horas del día. Casi 
sobre la fecha, un conflicto gremial
reveló relaciones entre algunas de las
fuerzas de la oposición y el gobierno.

El Frente Amplio
AL GOBIERNO CON LAS
BASES EN LUCHA

VIERNES 30 HORA 19

Estadio Platense

ACTO DEL MOV. DE INDEPENDIENTES

26 DE MARZO

Hablan los Cros.:

Líber SEREGNI
Mario BENEDETTI
Rubén SASSANO
Daniel VIDART

revolucionarios, donde se doraban Jos 
costillares y se calentaba el ¿gua 
para el mate, subía entre los árboles 
de los montes la delatora columna 
de humo”. Las bombas provocaron 
cuatro víctimas más. Oscar D. Gesta
do, mayor de las fuerzas aéreas, re
vistó en Santa Clara, esos días. “No 
hay constancia de que haya efectua
do misiones de ataque”.

El 6 de febrero, Basilio Muñóz se 
asilaba en Brasil y el gobierno anun
ciaba el comienzo del pago de los 
presupuestos, calificando como “chi
rinada” la sublevación.

“Se trataba de realizar una con
moción en los campos, provocar el 
pronunciamiento de unidades milita
res y después se verá. A partir de 
aquí, reina la nebulosa. Es el esque
ma implícito del 97 y 904: una exi
tosa correría”, comenta Cotelo. Si a 
comienzos del siglo ya fue ineficaz, 
resultaba anacrónico en el 35.

Eugenio Gómez reprochó, después, 
a su partido la neutralidad observada 
durante los hechos. Regresó al Uru
guay esa misma semana para promo-
ver la adhesión del P.C., pero la 
revuelta estaba derrotada. Basilio 
Muñoz, desde Río, formulaba esta 
declaración: “En el terreno económi
co, presenciamos la entrega de las
riquezas del suelo y del subsuelo a los 
representantes de la plutocracia mun
dial, y el control de las vías de co
municación entregado a las compa
ñas extranjeras, mientras el valor 
adquisitivo de nuestras materias pri
mas se supedita al capricho voraz de 
las grandes casas exportadoras ex
tranjeras (...). La lucha antimpe- 
rialista en lo exterior y la antidic
tatorial en lo interior, es común a 
todo el continente latinoamericano”.

Se multiplicaba el número de. pre
sos y de desterrados. “La revolución 
de 1904 duró nueve meses. Al término 
de la misma no quedó un solo ciu
dadano en el destierro. La revolución 
de 1935 duró nueve días y, sin em-
bargo, hay ciudadanos que hace nue
ve meses están en el destierro”, de-
nunciará “El País”.

A comienzos de junio, cuando Te
rra llegaba con Getulio Vargas a 

> unMaroñas, Bernardo García le tiró 
balazo, hiriéndolo en un hombro.

Revuelta y atentado. Como los epi
sodios que se anticiparon al derrum
be de Máximo Santos. Pero este dic
tador estaba sostenido por otros pun-
tales mayores.

r



EL DISCURSO DE JOSE DIAZ (III)

Hacia un gran partido
Marxista-Leninista

Esta es la tercera parte del discurso 
pronunciado por José Díaz en el acto 
del 9 de julio.

Una estrategia de poder presupone una orga
nización capaz de conquistarlo. Estrategia revo
lucionaria y construcción de la organización re
volucionaria son aspectos que se condicionan mu
tuamente: la estrategia de poder es la condición 
de eficacia de la organización, pero la organiza
ción es la condición de existencia de la estra
tegia. (4) '

En los países dependientes como el nuestro, 
con diferentes clases victimas del légimen. la 
construcción de la organización revolucionaria 
implica la forja de dos instrumentos interdepen
dientes: el Frente Revolucionario, expresivo de 
todas las clases explotadas en torno a la clase 
más revolucionaria, capaz de cumplir todo el 
piograma, la ciase obrera; y el Partido Revolu
cionario, expresión del proletariado consciente. 
En la forja de ambos instrumentos, diversas or
ganizaciones se vienen integrando, aportando ca
da una su experiencia y su grado de avance. En 
esta tarea, debemos actuar sin preconceptos y 
sin exclusivismos. Pero ello no nos inhibe de 
defender nuestra concepción del Partido Revo
lucionario y de explicar qué hemos hecho no
sotros para aproximarnos a tan necesaria herra
mienta.

lucha de clases en todas sus formas fundamen
tales y sus métodos concretos; un organización 
capaz de descubrir científicamente los métodos 
principales en cada instancia de la lucha; un 
destacamento que se rija por el principio del 
centralismo democrático, la mayor disciplina, la 
mayor democracia, porque sin centralismo no 
hay democracia y sin democracia no hay cen
tralismo. Para fortalecer nuestro Partido en 
este sentido contamos con las enseñanzas de 
Marx. Engels y Lenin, con nuestra militancia 
de todos los días que tendrá que ser cada vez 
más profunda y abnegada, contamos con nuestra 
experiencia y un pasado que sabe, como veremos 
en seguida, del sostenido esfuerzo para aproxi
marnos al Partido Marxista Leninista.

• LOS CAMBIOS EN NUESTRO PARTIDO

CONCEPCION DEL PARTIDO

Marx y Engels, que sintetizaron genialmente la 
teoría y la práctica de la Revolución Proletaria, 
armando a los trabajadores de una teoría cien
tífica, sentaron las bases de la concepción del 
Partido.

Señalaron —claramente— que los trabajadores 
debían tener un Partido que representara sus 
intereses de clase, una herramienta imprescin
dible para la Revolución, su forma superior de
organización.

Lenin, genial conductor de la primer Revolu-
ción ^Socialista, sistematizó las leyes generales 

. * * . no
dejan de cumplirse mientras exista el capita-
del Partido y su funcionamiento, leyes que

lismo en cualquier rincón del planeta, mientras
existan clases y hasta su liquidación. Por eso
decimos que un Partido sólo puede ser revolu
cionario si sigue las enseñanzas de Marx, Engels
y Lenin, solamente si es un Partido Marxista 
Leninista. Por eso hemos trabajado para con-
vertir nuestro Partido Socialista en un Partido ‘ 
Marxista Leninista. Sin desconocer otros esfuer
zos ni los aportes de militantes que se enca
minan con igual designio.

Pero para ser marxista - leninistas consecuen
tes, no bastan las leyes generales que podamos 
aprender en las obras de los fundadores y con
tinuadores; es preciso descubrir las leyes particu
lares para el desarrollo del Partido en el Uru
guay y esto puede hacerse participando, sin clau
dicaciones, en la lucha de clases, junto a las 
masas populares. Así vamos uniendo la teoría 
y la práctica para construir un destacamento de 
vanguardia de la clase obrera uruguaya, inte
grado por los elementos más conscientes, más 
abnegados; un destacamento organizado, una 
unión voluntaria y consciente en torno al obje
tivo de tomar el poder revolucionariamente e 
implantar el socialismo; un destacamento d*e 
vanguardia por su íntima vinculación con las 
masas, con sus tradiciones nacionalistas y revo
lucionarias, con sus sufrimientos y preocupacio
nes; un destacamento capaz de desarrollar la

12

En los últimos veinte años, nuestro Partido, 
superando las viejas concepciones socialdemocrá- 
ticas, sorteando crisis, depurándose, luchando, fue 
logrando una concepción cada vez más conse
cuente y definida. Por ello se nos aprecia y se 
nos persigue.

Empezamos en 1953 —dándole a este inicio 
toda su relatividad en el proceso histórico del 
Partido— afirmando una línea de clase indepen
diente, basada en un aporte de nuestra militan- 
cia que descubriera el entrecruzamiento de las 
clases dominantes —burguesa y terrateniente— 
en manos de una misma oligarquía expresiva de 
y la diferenciación de los partidos tradicionales 
aquella alianza de clases. Con ello quedaba atrás 
la errónea posición de “partido picana” del bat- 
llismo.

En 1955, avanzamos hacia una línea interna
cional independiente, superadora del insostenible 
pro occidentalismo de entonces y sostuvimos una 
línea sindical pro central única que, precisa
mente se echó a andar en 1956, a partir del his

rectilíneo sino contradictorio, hecho con el avan
ce de lo mejor de nuestra militancia, quedando 
marginados solamente aquellos apegados a las 
posiciones superadas o a prácticas no socialistas- 
diríamos que llegamos a la actual situación y 
rica potencialidad, partiendo del socialismo, 
usando el instrumento del marxismo para estu
diar la realidad, el carácter de nuestra formación 
social de sus leyes rectoras, reestudiando nues
tra historia, rompiendo el falso esquema inter
pretativo que nos trampeaban, en suma, tenien
do una comprensión nueva, científica, del fenó
meno nacional y latinoamericano, que descono
ciera la izquierda tradicional europeizada de la 
primer mitad de este siglo, salvo honrosas ex
cepciones.

Asi llegamos nosotros a tener una teoría revo
lucionaria para el Uruguay, que liga indisolu
blemente, en un solo proceso, áberación nacional 
y construcción socialista, nacionalismo con so
cialismo. Este nacionalismo revolucionario que 
paia nosotros tiene la profunda raíz del arti- 
guismo, el programa más avanzado de la pri
mer independencia, y que cumpliremos, en las 
nuevas condiciones de esta segunda independen
cia, expresa desde el ángulo de los países de
pendientes de esta parte la unidad nacional la
tinoamericana. a partir de la cual afirmamos 
nuestro internacionalismo, ba.ado, como decía 
Fidel Castro, en ideas guías.

Inversamente y con igual signo revolucionario, 
fuerzas nacionalistas y populares de nuestros 
países han avanzado hacia la comprensión de los 
objetivos socialistas, partiendo de las más hon
das tradiciones nacionales, en nuestro país, par
tiendo de Artigas, de Batlle y Ordóñez y Apa
ricio Saravia, de Leandro Gómez y Julio César 
Grauert.

Y en este entronque del nacionalismo y el so
cialismo, ya se construye la nueva sociedad en 
Cuba, se avanza hacia el mismo objetivo en Chi
le y se podrá culminar con éxito las experien
cias antimperialistas en Perú y Bolivia.

rielo Saravia, de Leandro Gómez y Julio César

Nuestra Revolución Socialista será —entonces — 
profundamente uruguaya en la comprensión ar- 
tiguista de la Patria Grande, uruguaya como el 
indómito espíritu del pueblo oriental que, al de
cir del procer: “ha jurado un odio eterno a toda 
clase de tiranías”.

DIALECTICA DEL CAMBIO, 
JUVENTUD Y PARTIDO

tórico llamamiento de la Federación A. de la 
Carne.

En ese proceso de unidad sindical estuvimos 
contribuyendo, junto a las demás corrientes, ha
cia la superior unidad orgánica que hoy expresa 
la CNT, proponiendo nuestros militantes salidas 
concretas a tres puntos conflictivos que enlen
tecían el proceso, a saber: afiliación internacio
nal, dirigentes y rentados y militantes políticos.

En 1957 y en 1959, desarrollamos una nueva 
línea internacional, rompiendo toda vinculación 
con la socialdemocracia europea, mayoritaria en 
la llamada Internacional Socialista y con este 
organismo contrarrevolucionario, y consolidamos
nuestra concepción de la Revolución y ciertos 
aspectos estratégicos en cuya concreción come
timos errores de los cuales hemos hecho auto
crítica pública.

Con nuestros aciertos, nuestros aportes y nues
tros propios errores hemos aprendido, y esos 
avances y enseñanzas se enriquecieron en la 
clandestinidad, donde, a través de la práctica 
diaria difícil, y de un ahincado esfuerzo de ela-
boración teórica a partir de aquélla, nos da la 
actual presencia de este Partido Socialista ba
sado en el marxismo leninismo, dispuesto a la 
unidad y a la lucha, sin sectarismos, conscientes 
de que debe seguir hermanándose con otras or
ganizaciones y militantes, que también han apor
tado a la común causa liberadora.

Le decía Marx a Engels que en “los grandes 
procesos históricos, veinte años son igual a un 
día. si bien luego pueden venir días en que se 
condensen veinte años”. (5)

Esos días 
dado en este Uruguay alzado contra la dictadu
ra y en el camino de su liberación definitiva. 
Ello exp’ica la dialéctica de nuestra Revolución, 
su especial dinamismo, que ha impuesto e im
pondrá grandes giros tácticos.

La importancia de la juventud —que sin resa
bios ni contrapesos— irrumpe a la lucha e in
gresa a nuestro Partido, será cada vez más im
portante y determinante. A ellos llamamos, es
pecialmente, a nuestras filas, diciéndoles que al 
ingresar a ellas deben saber, como se decía en 
un documento partidario, los compromisos que 
se contraen. “Te obligas a ser cada vez mejor, 
en la lucha, en el sacrificio, en el pensamiento 
revolucionario. Ayúdanos a demostrar que mien
tras luchamos por un mundo nuevo formamos, 
a la vez, hombres mejores”, hombres nuevos en 
la incomparable acepción d^l Che Guevara.

¡Viva la lucha de liberación nacional y por 
el socialismo en América Latina y demás países!

¡Viva el Frente Amplio, sin tregua y con lucha! 
¡Viva el Partido Socialista, marxista-leninista! 
¡EL PUEBLO UNIDO, UN FRENTE Y UN PAR

TIDO!
¡UNIDAD Y LUCHA!. ¡VENCEREMOS!

Montevideo, 9 de julio de 1971.

que condensan veinte años se han

• SOCIALISMO Y NACIONALISMO

Si fuéramos a explicar el proceso que nos ha 
llevado a esta concepción —proceso que no fue

e 1 oriental

(4) Bensaid y Nair, articulo publicado en el 
N<? 45 de Partidario, París 1969, bajo el titulo 
“A propos de la question de l’organisation” 
y tomado por Pasado y Presente, en su to
mo 2 de Teoría Marxista del Partido, pág. 
39.

(5) Tomado de Lenin, Acerca de los Sindicatos, 
pág. 4, Ed. en Lenguas Extranjeras, Moscú 
1958.
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Llamamiento del Partido Socialista a Or
ganizaciones Políticas y militantes inde 
pendientes a la constitución de una ali m
za denominada Frente Socialista * 5

yiVIMOS horas difíciles que anuncian grandes 
acontecimientos, el pueblo se organiza y lu

cha para terminar con un sistema que sólo le
acontecimientos, el pueblo se organiza y lu-4. : _5 . 4

ofrece hambre y violencia.
Vivimos horas de avance en tanto avanza la 

unidad del pueblo, unidad soldada en una lucha 
particularmente intensa en los últimos tres años.

Y en estas horas difíciles crece la importancia 
de la unid id política más amplia y fecunda que
el pueblo haya alcanzado: el Frente Amplio.

En esa unidad vuelca nuestro Partido los ma
yores esfuerzos por estar convencido que contri
buye firmemente a la unidad de los explotados 
—requisito indispensable para conquistar la libe
ración nacional y social.

Es una unidad rica por su solidez programáti
ca antioligárquica y antimperialista, y, a su vez, 
amplia porque recoge en su seno distintas co
rrientes políticas y filosóficas, cada una trayen
do consigo y sin pérdida de la individualidad, lo 
mejor de la historia del país.

No han sido necesarios renunciamientos de 
principios ni concesiones ideológicas de las partes 
para hacer posible la unidad del conjunto.

EL Frente Amplio demuestra que muy bien 
pueden luchar juntos, socialistas, blancos, co

munistas colorados, cristianos e independientes, 
porque hay objetivos comunes, pero también de
muestra que las organizaciones políticas que lo 
integran no pierden su vigencia, por el contrario, 
ofrecen opciones de mayor compromiso que se 
traducen en mayor compromiso con el propio 
Frente.

En los meses previos a la constitución del Fren
te Amplio, y como parte de los trabajos prepa
ratorios para concretar esa alianza política, nues
tro Partido invitó a otras organizaciones y a 
militantes independientes de definición socialis
ta, a coordinar esfuerzos en torno a lo que se 
dio en llamar el “polo socialista”. La misma fue 
hecha con las miras en una acción política con
junta que reflejara de alguna manara en el plano 
programático y organizativo una unidad de ac
ción ya experimentada en las luchas del movi
miento obrero y popular.

Se avanzó con distintos resultados, mantenién
dose actualmente formas de coordinación con 
algunas de las organizaciones convocadas.

HOY, los hechos nos demuestran, aún .más, 
que en el desarrollo y crecimiento del Frente 

Amplio, va el desarrollo y crecimiento de una 
importante corriente de definiciones socialistas. 

A ella nos dirigimos especialmente, para que eso 
se procese, se organice y se traduzca en un ma
yor aporte hacia el Frente Amplio.

Nos dirigimos a las organizaciones y militan
tes consecuentes con esas definiciones socialistas 
para que discutan, a la par que lo discute nues
tro Partido con miras a su próximo Congreso, 
la viabilidad de la concreción en el plano político 
del Frente Socialista.

En más de un caso ya existen definiciones pro
gramáticas coincidentes acerca del nuevo tipo 
de sociedad a construir, sobre la base de que la 
única alternativa para nuestro pueblo y todos 
los pueblohs del mundo es erradicar el capita
lismo, liquidando la explotación del hombre por 
el hombre. Tenemos un objetivo común: el socia
lismo. Entendemos coincidentemente que hoy y 
aquí, el movimiento antioligárquico y antimpe
rialista en marcha, permitiré desbrozar el ca
mino hacia la construcción de una sociedad sin 
clases, en la medida en que la lucha actual de 
nue tro pueblo explotado avance y se profundice.

Tomando, pues, como fundamento los comunes 
esfuerzos liberadores y la práctica desarrollada 
en forma coordinada en el moviimento obrero y 
popular es que les proponemos constituir un 
frente político caracterizado con la definición 
que nos es común: la socialista.

En tal sentido, y para ser concretos, propone
mos que se discuta sobre las siguientes bases:

1) Las organizaciones que constituyan el Fren
te Socialista tendrán como objetivo de su 

acción la consolidación del movimiento antioli
gárquico y antimperialista en desarrollo, promo
viendo la participación decisiva de los trabaja
dores organizados políticamente en el mismo, 
para convertir a la clase obrera en la fuerza 
vertebral del Frente de Liberación Nacional, uni- 
ficador de las clases explotadas por la oligarquía 
y el imperialismo en nuestra patria; y las con
duzca a su liberación de toda explotación;

2) Para ello se coordinaría la acción de sus 
militantes en todas las organizaciones de 

macas —sindicales, populares y políticas—, con 
el siguiente programa de carácter socialista:

a) La nacionalización de la tierra en manos 
del latifundio.

b) la expropiación de los monopolios naciona
les y extranjeros y de las grandes empresas ca
pitalistas que pasarán a ser propiedad de la so
ciedad toda, representada por el estado popular, 
y gestionadas por los trabajadores.

C) la inversión estatal en la economía agro
pecuaria e industrial con el objetivo de con - 
tuir un área de propiedad social dominante d. 
tinando a esc objetivo los recursos provem 
de la nacionalización de la riqueza básica y ci 
los mecanismos de comercialización;

d) la atención de los servicios sociale li 
diante la constitución de un seguro soci il i. 
gral financiado con los recursos provenientes
la gestión de toda la economía, y que avien 
las necesidades básicas de la población en ni • 
teria de vivienda, salud, descan o y pensio,..;:

e) la socialización de la Enseñanza en to 
sus ramas para hacerla servir a la construcc.ón 
de una sociedad sin clases;

f) política internacional independiente y 
solidaridad activa con los pueblos que entren., 
al imperialismo.

f

3) Para el logro de los objetivos revoluc o - I 
rios antes planteados será precico que 1 

masas participen en las tres formas fun mcn 
tales en que se expresa todos los días la lúea 
clases, es decir, la lucha política, la lucha e j- : 

nómica reivindicativa y la lucha ideológic ', s ' 
descartar de antemano ninguno de los n. or 
por medio de los cuales esas formas se concrc ¡ii

I La vigencia creciente del método elector *11 n
7 las actuales circunstancias, como una d? la 

expresiones de la lucha política en la que 
blo participa, exige también respue:tas t 
terreno.

Son conocidas las definiciones estratégiac d 
nuestro Partido en cuanto a la conquista 
Poder, y son ellas piecisamente las que no . 
tan hoy en el plano táctico, la necesidad C¡ 
desdibujar la opción socialista en el ejercic - d 
método de lucha electoral.

Si es que existen definiciones y coinciden* 
en la práctica y en muchos casos en los -
gramas, parece coherente que el Frente £ -
lista tenga también su expresión elector 1 P:r 
eso proponemos discutir la posibilidad de ve . 
porque hay que votar, bajo el sublema Fren 
Socialista, dentro del cual cada organización f. . 
decida presentar candidatos lo h. ga con su pr 
píos distintivos.

Acuerdo en los objetivos socialistas y acuc do 
en las respuestas tácticas inmediatas. Ese es - 
nuestro juicio, el camino a recorrer y en el cu . 
la palabra unidad encontrará significado d 
fuerza y de lucha para los que queremos un 
patria socialista.

AL FRENTE AMPLIO 
SIN TREGUA Y CON LUCHA

PARTIDO SOCIALISTA
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FRENTE AMPLIO - COMITE DE BASE 
“EL OMBU”, Br. España 2622 
ACTIVIDADES DE LA SEMANA:

Continúa ciclo de charlas
sobre Economía: “Desarrollo Industrial en el 
Uruguay”. 

Sábado h. 21

20 y 30 horas, entrepiso Palacio Díaz. En Casa 
del Pueblo se encuentra una lista de adherentes 
al F.A. a ser firmada por los Residentes.

..Viernes h. 21

reunión de Difusión 
paganda. Debate sobre Orientación.

Pro-

Domingo h. 18 — Información de Brigadas.
Hora 1 9.Asamblea. 

Lunes, 2. 21 — 
tegrar.

Reuniones de grupos in-

Martes — Reunión de Comisiones, h. 20, Fi
nanzas. h. 21, Difusión y Propaganda.

Miércoles h. 21 — Comisiones de Cultura. Re
laciones y local.

• PATRIA O MUERTE
Comunicados de la constitución del Comité 

Territorial de Base del F.A., denominado “Pa
tria o Muerte”.

Avda. Italia v Comercio
Batlle y Ordóñez (ex Propios).
viernes 20 horas, en Anzani 2025.

Comodoro Coé, 
Reunión los

COMITE DE FAMILIARES DE PRESOS 
A su total beneficio, será 

la función de “Guay Uruguay” del miércoles 
4 de Agosto, hora 21.30. Teatro Palacio Salvo.

POLITICOS.

RESIDENTES DE PAYSANDU EN MON- 
Reunión todos los martesTEVIDEO

Alpargatas...
(Viene de la pág. 15)
Empresa al cumplimiento de tres 
puntos:
—solución del conflicto con SEA
- pago de la quincena 
—liquidación de la retroactividad. 
de los cuales quedan dos por cum
plir. Todos estos intentos fracasa
ron y mostraron la unidad absolu
ta del SEA y el COA. A esta altura 
el SEA luchaba por dos nuevas rei
vindicaciones:
D) Pago de retroactividad de las ca 

tegorias mal pagadas.
E) Pago de los jornales perdidos 

por el conflicto.
LA SOLUCION

El Ministerio de Industrias toma 
cartas en el asunto y nombra como 
mediador al Dr. Manuel Ibáñez que 
llama al diálogo entre las partes. La
Ia sesión es el jueves 15 y culmina
el proceso el viernes 23, con los re
sultados respectivos que contemplan 
todos los reclamos del SEA y que 
significa un triunfo en toda la linea: 
Ai Se consiguen todas las catego-

rias que faltan.
B i Las escalas son prácticamente 

eliminadas quedando algunas en 
3 meses, tal como era el recla
mo del SEA.

14

RESIDENTES DE TACUAREMBO — In- 
Frentistas a la inaugura

ción de su nuevo local. 3 de Agosto, hora 20. 
Convención 1194.

vitan a los cros.

FRENTE AMPLIO. BARRIO 
SUR — Charla pública viernes 30 a la ho

ra 20. Canelones 1212. Tema: “La Violencia del 
Régimen”. Disertará Alba Roballo.

COMITE

Cita a 
los vecinos comprendidos en la zona delimitada
• COMITE PARQUE BATLLE 
1_ L ___  ________
por Rivera. Soca. í’once y Ricaldoni. a la asam
blea a realizarse hoy en 20 de Setiembre 1422. 
a las 21 horas.

COMITE “17 DE 
convoca a Asamblea para hoy viernes 30.

“17 FEBRERO’* Se

JUDICIA
LES — Los Comité de Abogados, Escriba

nos y Judiciales, invitan para el acto que que 
se llevará a cabo el próximo martes 3 del 
corriente en el Teatro Palacio Salvo (Plaza In
dependencia 846), en el que el General Líber 
Seregni se referirá a puntos del Programa del 
Frente Amplio vinculados al Poder Judicial. Pos
teriormente se discutirá en Mesa Redonda.

• ABOGADOS. ESCRIBANOS.

C)

D)

E)

La Empresa se compromete a 
respetar las normas vigentes.
Se sacó de las reclamaciones da
do lo inalienable y justo desde 
el punto de vista legal y se ac
tuará por la via judicial.
Pago del 58 % de los jornales 
perdidos.

Radio VANGUARDIA
¿SE SINTONIZA 

SOLA?
• CX-42 ‘ CX-42 • CX- •

La miseria del régimen
Fuentes bien informadas aseguran 

que el Banco de Previsión Social, sec
tor civil, acaba de efectuar un de
pósito bancario de 3.000 millones de 
pesos. Este hecho que en una eco
nomía saneada podría considerarse 
una sana previsión, en la actual situa
ción por la que atraviesan las clases 
pasivas significa una burda manio
bra que muestra la cara deshumani
zante del régimen. En efecto, si se 
tiene en cuenta que se debe casi la 
mitad de la revaluación de 1969, que 
se estafaren 8 meses de la revalua-

ción de 1970, que no se pagan bene
ficios de retiro ni haberes atrasados 
y que en última instancia se debe un 
promedio de S 100.000.oo a cada pa
sivo sólo por revaluaciones impagas, 
resulta claro que se quiere medrar 
con la miseria de los ancianos, vol
cando esos millones en el último mes 
preelectoral. La impudicia electorera 
del régimen resulta más chocante 
cuando se sabe que el Directorio del 
B.P..S. dispuso pagar la retroactividad 
desde 1970 para los beneficiarios del 
articulo 383.

EN EL COMITE DE CHUCARRO
£L ORIENTAL estuvo, esta vez, en

el Comité del Frente Amp io de 
la zona de Pocitos que funciona en 
Chucarro 1172, recogiendo la rica 
experiencia que, día a dia propor
ciona la vida política en todos los 
comités de base, sin excepción.

Su sede es un inmenso caserón, 
reacondicionado para servir a las 
tareas propias del comité. Numerosas 
personas están trabajando en ese mo
mento, en una tarea sin pausas. Tras 
las leyendas pintadas en las pare
des, revitalizando el pensamiento ar- 
tiguista, se visualiza la mano experta 
de la gente de Bellas Artes. Pero lo 
más alentador, es algo que ya es una 
constante de cada comité del Fren
te: la camaradería, el caluroso reci
bimiento de quienes van llegando, sin 
importar edad ni sector político. Nos 
reciben tres compañeros con quienes 
comenzamos a charlar. “En este mo
mento contamos con más de 500 
adherentes que contribuyen en mili- 
tancia y también en finanzas”, re
saltándonos los compañeros, que a 
raíz de la jornada del 18 de julio, 
se pudo establecer en un 30% la 
adhesión de la zona al Frente. Cifra 
por demás importante si se tiene en 
cuenta las características de la mis
ma. En las asambleas se percibe un 
acrecentamiento sistemático, tanto en 
concurrencia como en el propio nivel 
político.

En cuanto al asesinato del estu
diante Heber Nieto, la Coordinadora 
resolvió que los distintos comités 
partieran hasta la Facultad de Ar
quitectura. desde donde reunidos, 
continuaron hasta la Universidad y 
de allí con el cortejo al Cementerio

del Norte. ‘ Queremos expresar nues- 
t*o repudio unánime ante el crimen, 
que no hace más que comprometer 
nos a en tic te en nuestra linea”. En 
la asamblea realizada ese mismo día, 
se percibió nueva gente que se acercó 
indignada reclamando un puesto de 
lucha. En la madrugada del 26, cuan
do se realizaba una pegatina repu
diando el crimen, fueron detenidas 
3 personas. Ellas son: Pablo Dorgger, 
Eliana Vázquez y Elsa Oitiz. Todos 
ellos fueron sometidos a interroga
torios en el 49 piso de la Jefatura, 
no siendo pasados a Juez, pero sí a 
los cuarteles. Dorgger se encuentra 
internado en la Escuela de Tropa, 
Vázquez y Ortiz en el Carlos Nery. 
Elsa Oitiz es una señora mayor, de 
ninguna militancia anterior, “ni si
quiera se había interesado mayor
mente por la política hasta que sur
gió el Frente*’, nos dice uno de sus 
hijos, que llega casualmente. Esa 
misma madrugada, gran cantidad de 
integrantes del comité se vieron cer
cados en la sede, hasta las 4, por 
fuerzas policiales en chanchitas y 
patrulleros.

“El comité resolvió por asambleá. 
apojar el juicio político a Pacheco y 
la separación de su cargo”, “pero lo 
más importante, acota una compa-

CICLO DE CHARLAS SOBRE TESIS DEL P.S.

miércole
LAS CONTRADICCIONES DEL MUNDO ACTUAL

s

habla:

tema 1: la marcha hacia el socialismo 
tema 2: la contradicción principal

VIVIAN TRIAS

ñera, es que el pueblo ya hizo su 
propio juicio a la oligarquía**.

Preguntamos acerca de cuáles eran 
las mayores preocupaciones que 
afrontaban: “es el nivel político de 
la gente, antes que un voto hay que 
crear una conciencia, un militante”.

Se llevan a cabo charlas culturales 
a cargo, principalmente, del equipo 
técnico del plenaño del Frente. Ac
tualmente el tema es Geografía, con 
el problema de los marginados, por 
ejemplo. Concurrieron delegaciones de 
UTAA y tamberos, constituyéndose 
en una riquísima experiencia.

Finalmente, ya casi en la despe
dida, nos recuerdan que el comité 
realiza un acto el 19 de agosto en 
la plazoleta Viera a Tas 10 de la ma
ñana. Previamente, el 30 de julio, se 
hará una caravana de coches anun
ciándolo. Nos despedimos de los com
pañeros, con la satisfacción de ver, 
día a dia, el fortalecimiento de esta 
estupenda herramienta política del 
pueblo que es el Frente Amplio.

“LA IDEA9^ VESPERTINO CON 
EL FRENTE AMPLIO

Las tardes son de se LA IDEA”
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Alpargatas

UNA

INVALORABLE

EXPERIENCIA

La bandera del Sindicato sobre la planta ocupad^.

*■ r.y

Culminó la semana pasada el conflicto de los administrativos 
de la empresa Alpargatas, con un nuevo triunfo de la clase obre-
ra y trabajadora. Traemos entonces para los lectores de “El 
Oriental” el detalle de lo que fue esta lucha que inaugura otra 
etapa en los métodos de acción con la puesta en funcionamiento 
de una fábrica por los propios empleados y obreros sin participa
ción de los directivos.

LAS ETAPAS DEL CONFLICTO

En agosto de 1969 encontramos el 
inicio de la lucha del Sindicato de 
Empleados de Alpargatas (S.EA.) por 
las siguientes reivindicaciones:
A) Reconocimiento de las categorías 

reclamadas (existe un convenio 
donde se especifican las tareas 
correspondientes a todos los 
cargos ‘administrativos y sus fun
ciones).

a

B) Eliminación del pago de escalas 
(hasta el momento la empresa 
ha pagado la diferencia entre el 
sueldo anterior y el que corres
pondería pagar, en cuotas, usan
do e ‘a situación para incentivar 
al personal sin pagar lo que co
rresponde de inmediato).

A pesar de estos reclamos y de la 
actitud ilegal que demostraban por 
parte de la Empresa, ésta no tuvo 
en ningún momento una actitud po-

sitiva. ni siquiera de posible diálogo, 
con los empleados Llegamos enton 
ces hasta el mes de agosto de 1970, 
donde el SEA se presenta a la CO- 
PRIN declarándose en pre-conflicto 
con la Empresa. La COPRIN citó a 
las dos partes sin resolver nada re
mitiendo el conflicto nuevamente al 
ámbito interno. Pero la impertur-
bable actitud de la Empresa no va- 

_ __________ en 
mayo de 1971 la instalación del Tri
bunal de Conciliación que está pre
visto en el convenio colectivo de tra
bajo y que funcionaría con delega
dos de ambas partes. Pasados los 
diez días que legalmente tiene la 
Empresa para aceptar el Tribunal de 
Conciliación y no habiendo por par
te de ésta ninguna respuesta co
mienzan las medidas de lucha de
finitivas. La Empresa reacciona y 
comienza por primera vez a hablar 
con seriedad del asunto. Pero las 
conversaciones que se iniciaron de 
inmediato se truncan por la intran-

rió y frente a esto el SEA solicita

te de ésta ninguna respuesta

y

slgencia de la patronal. De las 22
— - - ——se hsilDisri 

conseguido 16 y por otro lado la Em
presa se comprometía a que la es-

categorías reclamadas

cala no superara el año. Es decir, 
que para cobrar completamente la
base mínima íntegra que le corres- 

esperar 
un año. cosa realmente absurda.

Las medidas de lucha reinciden 
(paros fraccionarios, ocupación par-

pondía, un empleado debía C2“ 
un año. cosa realmente absurda.

cial de secciones, etc.), pero es en
tonces que el personal con cargo de
dirección en una actitud totalmente 
distorsionante de la lucha, comenzó
a efectuar las tareas que el perso-
nal administrativo dejaba de reali
zar cuando aplicaba medidas de lu
cha. Esta situación dio los elementos 
para el tercer punto del conflicto:
C) Reivindicación de las tareas ad

ministrativas para los emplea
dos (viendo que la Empresa ha 
cubierto puestos con personal di 
rectívo, que re‘aliza tareas neta
mente administrativas).

La situación alcanzó su punto má
ximo en la sección Mecanizados don
de incluso después de ocuparse el 
salón y realizarse una asamblea con 
los jefes presentes, para que toma
ran real conciencia del problema, el

personal directivo continuó traba
jando. Fue el hecho desencadenan
te de la medida máxima de lucha 
adoptada:

-Ocupación y paralización total 
del sector comercial desde ol 7 de 
julio, *71.

—Ocupación del sector industrial 
pero manteniendo en sus tareas a 
los compañeros imprescindibles pa
ra el normal funcionamiento de la 
producción, bajo la supervisión di
lecta del Sindicato.

I.A OCUPACION

La ocupación se realizó con las 

ridad del personal obrero, que no

características arriba mencionadas y 
siempre con la más absoluta solida-

estaba directamente implicado en la 
lucha. Cabría destacar el hecho de 
que solamente se permitía salir tela 
para las confecciones, para no im
pedir el trabajo de otros compañe
ros. Por otra parte continuaron fun
cionando (siempre bajo la supervi-
sión del SEA) las secciones de Vi
gilancia, Enfermería, Of. de Com
pras (necesaria para mantener la 
producción), y Of. de Personal.

Es entonces que la Empresa in
tenta llevar la discordia a la rela
ción obrero-administrativa con el 
objeto de hacer fracasar la lucha. 
Trató de suspender obreros aducien
do falta de trabajo (en la sección 
Expedición, repleta de mercadería en 
pocos días) sabiendo que debía re
distribuirlos en otras secciones. Pre
senta en pre-conflicto a la COPRIN 
al SEA y al COA (Centro Obrero de 
Alpargatas) cuando éste no tiene 
nada que ver directamente con el 
conflicto, fracasando rotundamente 
frente a la COPRIN al quedar de
mostrado esto último. El tercer in
tento se produce al tener que pa
gar la quincena y querer dar la Em
presa un vale a cuenta de los jor
nales. El COA rechaza el carácter 
de este pago absolutamente inusual 
que permitiría luego provocar con
fusiones con las liquidaciones de los 
jornales y reclaman un adelanto a 
cuenta de retroactividades adeuda
das. El COA por fin conmina a la 

(pasa a pág. 14)

Encuentro de Trabajadores Socialistas
C£Confianza en el futuro

Dando comienzo a la nueva etapa 
de Encuentros de Trabajadores, se 
realizó el pasado fin de semana (24 
y 25 de julio) el Encuentro de Edu- 
cadores Socialistas, con la partici
pación de 26 delegaciones del Inte
rior del país.

El sábado se iniciaron In; delibe 
raciones, abriendo el acto el ero. Ra
món Martínez quien se refirió al pa
pel de los educadores en la estrate
gia revolucionaria y la forja del 
hombre nuevo. Luego intervino el 
ero. maestro Saúl Correa, y comen
zaron las plenarias.

Maestros y profesores de Secunda
ria y UTU analizaron y discutieron 
la situación actual de la educación 
enmarcada en la problemática na
cional. La necesidad común de una 
educación popular al servicio de los 
intereses del pueblo y la activa par
ticipación de los educadores en el 
Frente Amplio fueron temas centra
les.

Se pasó a trabajo de comisiones 
donde se analizó en particular la 
problemática de cada sector.

En el pleno de clausura se aprobó 

39

un repudio al salvaje asesinato del 
ero. Heber Nieto, trasladándose de 
inmediato una delegación al velato
rio.

El entusiasmo, la confianza y el 
calor del encuentro pautaron el cre
cimiento firme en cantidad y cali
dad del Partido, y reafirmó la con
signa de “Los educadores al Fren
te Amplio con el Socialismo”.

Publicamos una entrevista al ero. 
Carlos Martínez, maestro de Florida 
y dirigente sindical, que formó par
te de la Mesa que presidió el En
cuentro.

PEPORTAJE A CARLOS MARTINEZ 
(MAESTRO DE FLORIDA)

1) ¿Cómo se desarrollaron las deli
beraciones del Encuentro y qué 
tenias se trataron?

En general, el Encuentro mostró el 
°lto nivel ideológico que los educa
dores socialistas tienen y las posibi
lidades reales que el Partido cuenta 
para su consolidación y crecimiento.

Las comisiones, las plenarias, el

régimen de trabajo en general, nos 
dieron la pauta de que la avidez de 
los compañeros, por aunar criterios, 
es muy grande.

El tema “El papal de los Educado
res Socialistas en la Estrategia y la
Táctica del Partido”, fue excelente
mente desarrollado por los compañe
ros Arq. Ramón Martínez y Maestro 
Saúl Correa encuadrando la acción 
de los educadores, en la forja del P. 
del Proletariado, como elemento muy 
importante.

“La Reestructura Oligárquica "y la 
Penetración Imperialista” dio lugar 
a una definición clara en cuanto a 
que la Reestructura en la Enseñanza 
se inscribe dentro de la política ge
neral de la oligarquía, ladera del Im
perio.

Luego se discutieron “Problemas 
gremiales de cada sector” y “Orga
nización de los Trabajadores So
cialistas de la Enseñanza”.

2) ¿Cuál fue la participación de los 
Educadores del Interior?

Florida.
Cerro Largo,

Los Educadores del Interior estuvie
ron presentes en gran número y con 
mucho entusiasmo. Los hubo de: Ar
tigas, Salto, Paysandú, Soriano, Ri
vera, Tacuarembó, Florida. Flores, 
Canelones Lavalleja, 
Treinta y Tres, Rocha, etc.

Esta participación mostró el cre
cimiento cualitativo y cuantitativo 
del P S. en el sector Trab. de la En

señanza en el Interior. El Partido se 
ha visto desbordado por ese creci- 
mimento. Este tipo de Encuentro 
tiende a alcanzar esa explosiva ex
pansión.

3) ¿Cuáles son las líneas funda
mentales de lo resuelto en el 
Encuentro y qué tareas de futuro 
encara?

No hemos dejado en ningún mo
mento de “iluminarnos” con las tres

a)

b)

c)

tareas básicas que se ha fijado el 
Partido;

La formación de una amplia 
base social.
La concreción del F Revolu
cionario y
La construcción del P. del Pro
letariado Marxista-Leninista.

En relación a esto, nos planteamos 
una gran ofensiva para la forma
ción de Brigadas a nivel del Fren
te de Masas de los Trabajadores de 
la Enseñanza.

Además, ha quedado funcionando 
la Mesa Nacional de los Trab. Docen
tes que tendrá como objetivo la 
centralización y unificación de las 
luchas de los asalariados de la En
señanza.

En fin, un gran primer Encuentro 
y excelentes perspectivas para la 
forja del gran Partido Marxista - Le
ninista.

¡¡¡Los trabajadores al Frente Am
plio con el Socialismo!!!
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EL artículo titulado “El hombre y el arma”, escrito por Vo Guyen 
Giap, fue publicado en la revista Hoc Tap (estudio) del Partido 

de los Trabajadores de Vietnam en el mes de setiembre de 1963. 
En él se sintetiza la experiencia de lucha de las masas vietnamitas 
en pos de la revolución, a propósito del tema que enuncia su título. 
El permanente interés de los asuntos tratados y las referencias que 
muchas veces se hacen distorsionando su contenido, nos llevan a
publicar algunas de sus partes

QEGUN el marxismo-leninismo, el 
motor del desarrollo de la socie-

< rl humana dividida en clases, es 
lucha de clases, y, son las masas 

populares las que siempre hacen la 
bJ'toria. Por lo tanto, al analizar la 
Yslrcíón entre el hombre y el arma, 
nr? f ro part;do afirma que es el hom- 
h-n e] factor deci ivo y critica enér
gicamente 13. teoría bursmesa, según 
la cual, el arma es lo decisivo...

...La guerra es la continuación do 
la lucha política mediante las armas. 
Toda auerra tiene carácter de clase.
T

la
’r h- HrmVn de los pueblos onri- 
’n y ry^lo^.dos es la lucha contra 
cl?so opresora y explotadora por 
conquista de la independencia na- 

r on'i la democracia y el derecho a
• del hombre. Así, en la formación 
de les fuerzas armada*, a fin de lo- 
rrnr in victoria en la guerra ¿cómo 

^ebir y resolver el problema del 
hombre y del arma?

Partiendo de la afirmación de que 
1c p.o;rotores principales de nues- 

revolución son las masas obreras 
y campesinas bajo la dirección del 

rt-do de la clase obrera, nuestro 
do preconizó, desde el día de su 

ndeción y en su programa político, 
•\ udar un ejército obrero - campe- 
ino”. Los hombres de las fuerzas 

:'?s de nuestro partido y pueblo 
n más que el obrero, el cam

ino y el pueblo trabajador. Son los
1 ? enen como objetivo de lucha la 
d-'pendencia nacional, la tierra pa- 

? qúe 19 trabajan y el avance 
ci? el socialismo. Con tan justa 

por objetivo, con el invencible 
d del marxismo - leninismo, los 

:nb 'imtes y cuadros revoluciona- 
•d? las fuei zas armadas del pue- 
vietnamita son persistentes y fé- 

o núcleos unidos que ninguna 
’ okncia podrá quebrantar; por cruel 
qve sea el enemigo, no lo temen, por 
m s cimas modernas que éste tenga 

i alcance no pedrá derrotarlos, 
historia de la lucha y
nto durante cerca de 20 años de 

o ejército ha conseguido una 
osa fuerza de lucha porque es 

; . ejército obrero - campesino, for- 
por elementos destacados de 

c . eros y campesinos, creado por

O

del creci-

nue
i-
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medulares.
el pueblo, organizado y dirigido por 
el partido de la clase obrera.

fuerzas armadas, debemos mantener 
firmemente este problema vital.

Cualquiera que sea el ejército, ai 
analizar sus características, vemos 
que ellas resultan de la coordinación 
entre dos factores fundamentales, cu
yas relaciones son inseparables: el 
hombre y el arma. Pero el carácter 
de la relación entre esos dos factores 
lo decide la naturaleza de clase del 
ejército y de la guerra que lleva a 
cabo. En el ejército de la clase ex
plotadora, dedicado a realizar guerras

pais, como la actual del ejército yan- 
qui-diemista en el sur.

Por el contrario, en el ejército del 
proletariado debido a que no existe 
la contradicción de clase antagónica, 
y a que los intereses de clase son 
unánimes —bases de la cohesión po-

EL PAPEL DEL HOMBRE EN LA 
LUCHA ARMADA

ASI: cuando apreciamos el papel
del hombre en la lucha armada 

y en las fuerzas armadas, debemos 
señalar claramente su carácter de cla
se, es decir, ver CUAL ES LA CLASE 
QUE LLEVA A CABO LA GUERRA 
Y LA NATURALEZA DE CLASE DE 
ESAS FUERZAS ARMADAS. Allí re
side la diferencia fundamental entre 
la ciencia militar proletaria y la 
ciencia militar burguesa. Los exper
tos militares burgueses plantean 
también el argumento sobre el papel 
decisivo del hombre en la guerra, 
pero sólo consideran al hombre en 
general como una especie de “ser”. 
Según el concepto marxista, el hom
bre pertenece a una especie de ani
mal superior, dotado de un instinto 
elevado; en la sociedad, el hombre 
tiene estrechas relaciones entre sí, 
es “una armonía general de las re
laciones sociales”, es “una entidad 
social”, el hombre conciente de su 
interés propio y de clase puede hacer 
cambiar el mando y hacer posible 
toda obra revolucionaria.

Logrado el punto de vista marxista 
sobre el papel del hombre vemos, in
mediatamente, la perspectiva del ejér
cito y del lado de quién se encuentra 
la victoria. Esto refleja el carácter 
invencible de 1?. guerra justa dirigida 
por el proletariado —y de su ejérci
to— representante del modo de pro
ducción más progresista de la histo
ria. Refleja también la derrota ine
vitable de la guerra injusta llevada 
a cabo por una clase moribunda y 
la disgregación inevitable de todos 
los ejércitos de la clase explotadora. 
Nuestro partido ha enfrentado fir
memente el PROBLEMA CLAVE, VI
TAL, CUAL ES LA NATURALEZA 
PROLETARIA en la formación del 
ejército. Asi nuestro ejército ha sido 
probado en el fuego de la lucha y 
crecido rápidamente como el “Após
tol Llong”. De hoy en adelante, en 
cuanto a nuestra observación de la 
situación del hombre dentro de las

injustas, de acuerdo con la contra
dicción antagónica existente entre 
los explotadores, dueños de las ar
mas, y las masas militares pertene
cientes a las clases explotadas, obli
gadas a hacer carne de cañón y a 
luchar como mercenarios, la ley de
la coordinación entre el ‘hombre y el
arma es opuesta, es decir, el arma 
es la que domina al hombre; tam
bién aquí entre el hombre y el arma, 
existe una contradicción antagónica,

> en-

bién aquí entre el hombre y el arma p _ __  _ >_ - -
reflejo del antagonismo de clase 
tre el hombre explotador y el explo-
tado, entre los explotadores dueños 
de las armas y los que las empuñan 
como mercenarios. No obstante, cuan
do el soldado ignorante de sus inte
reses de clase empuña el arma para 
combatir y obtiene victorias, cada 
victoria obtenida es su propia derro-

lítica y moral— la ley de la coordi
nación entre el hombre y el arma 
es la del dominio del hombre sobre 
el arma. En el caso de esta relación 
entre el hombre y el arma no existe 
la contradicción antagónica entre 
el hombre y el arma sino una rela
ción unánime - dialéctica que ejerce 
mutua influencia, en la cual el hom
bre juega un papel dirigente. Por eso, 
solamente aquí se realiza la unidad 
entre el hombre y el arma de ma
nera completa e integra; el hombre 
puede desarrollar su moral y todas 
sus capacidades a fin de desarrollar 
hasta el máximo el poderío de las 
armas, de poder mantenerse firme 
frente a tod?s las circunstancias po
líticas ccmplejas, asi como vencer en 
las más difíciles fases del combate. 
Eso hace del ejército proletario un 
ejército resuelto a combatir y a ven
cer e invencible...

e 1

combatir y obtiene victorias, cada

ta. ya que es un trabajador oprimido
y explotado. Los intereses de los tra
bajadores solamente serán garanti
zados cuando rechace el uso de las 
armas para combatir como mercena
rio, realice la lucha contra la guerra
y vuelva el cañón del fusil para dis-
parar a la cabeza de los explotado
res, poseedores de las armas.

Ese es el camino de lógico desa
rrollo de los ejércitos de la clase ex
plotadora. especialmente los del im
perialismo, ¿us títeres y lacayos; por-
que, de acuerdo a las leyes de la 
historia, son las masas explotadas 
las que vencerán a las clases explo-
tadoras; porque el hombre es quien
fabrica el material y lo domina y no 
se deja nunca dominar por el ma
terial. A pesar de que los explotado
res utilizan todas las maniobras po
sibles, desde la acción sicológica, el 
soborno, la demagogia, la corrupción, 
el libertinaje hasta el apremio bru
tal atan con cadenas las piernas del 
soldado a las ametralladoras para 
conseguir en sus tropas la cohesión 
entre el arma y el hombre, y pese 
a que logran algunos éxitos momen
táneos. su ejército no podrá escapar 
de la derrota. Asi lo han demostrado 
la realidad del cuerpo expedicionario 
francés y de las tropas títeres de Bao 
Dai en la pasada guerra en todo el

oriental

COMO CUMPLIR LAS TAREAS

QURANTE la Resistencia, en la lí
nea y en el lema de la forma

ción de las fuerzas armadas, siempre 
tomó nuestro partido la política co
mo raíz. Atenía insistentemente las 
instrucciones políticas, a fin de desa
rrollar al máximo grado el elemento 
moral e ideológico de nuestro ejér
cito. Los cursos de rectificación ideo
lógica y de reeducación del ejército, 
la educación política, la dirección 
ideológica permanente iban gradual
mente elevando su conciencia de cla
se. Acompañaba siempre a la direc- 
cin del partido el trabajo político, 
realizando la unión entre los cuadros 
y soldados, entre el pueblo y el ejér
cito, desarrollando las actividades y 
la conciencia de las masas y apli
cando las tres grandes democracias 
(democracia en ío político, militar y 
económico) para cumplir las tareas 
planteadas. Residen precisamente allí 
las razones fundamentales que han 
creado la fuerza de nuestro ejército. 
El mejoramiento del equipo la ins
trucción técnica v táctica fueron 
siempre bien consider óos y dirigidos 
y se unieron estrechamente a la 
instrucción política forjando la vo
luntad, la moral v el estilo de com- 
1_ . I______ _____________ ,
todo del estudio militar, siempre 
sideramos importante la compren
sión profunda del espíritu ideológico

bate. En cuanto al contenido y mé
todo del estudio militar, siempre con-
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y de partido. Hemos sabido que la 
política y la técnica constituyen una 
unidad contradictoria, tienen rela
ción dialéctica y se influencian mu
tuamente pero el lado dirigente

y sirve como base a la técnica. Coii 
una buena política y un elevado es
píritu serán magníficos el estudio y 
la aplicación de la técnica, con una

política y la técnica constituyen

luamenie pero el lado dirigente es 
la política que señala la orientación

una buena política y un elevado
y

buena técnica so aumenta más la fe, 
la decisión y las condiciones favora 
bles para realizar con muchos éxitos 
la tarea política. En Dien Bien Phu 
todo el mundo vio claramente que el 
espíritu re uelto a luchar y a ven
cer y el inaudito heroísmo de nuestro

elevando el nivel de conciencia socia
lista, la voluntad de lucha por la 
rcuniflcación del país y el espíritu 
de internacionalismo proletario del 
ejército con miras a responder a las 
exigencias de la lucha de clases tan
to en el país como en el mundo ac
tual. Debemos hacer conscientes a 
cuadros y combatientes de la lucha 
de clases dura y decidida, está de
sarrollándose para que el ejército 
se mantenga firme sobre su posición

Libros

i

espíritu re uelto a luchar y 
c‘“ y 1 11 :___'____ _ ____ _
ejército se coordinaron estrechamente 
con la creación y la aplicación efi
caz, por vez primera, de nuevas téc
nicas y tácticas: construcción de las 
carreteras, tracción de cañones con
centrados, manejo de armas antiaé
reas..., y la posición defensiva, el 
ataque ganando terreno, la táctica de 
“escaramuzas”, ataque continuo y con 
tropas concentradas en escala ma-

por
tropas concentradas en escala" 
yor, etc. Esas hazañas tuvieron 
respaldo los result dos de la recti
ficación política del ejército de 1953 r“ i-----
del ejército entero; esas hazañas 
tán unidas a la movilizaron del p_ 
blo por la retaja de los arriendo; y 
la reforma agraria, y no se apartan

que levantó la conciencia de clase 
es- 

pue- 
y

tampoco del perfeccionamiento, en 
aquel tiempo, del equipo y técnica
del ejército.

Así, pues, antes de la Revolución, 
cuando aún eian poderosos los im
perialistas ñipo - franceses y nuestro 
pueblo no tenía un pedazo de hierro 
en sus manos, nuestro partido —gra
cias a que mantuvo firmemente el 
punto de vista marxista - leninista so
bre el hombre y el arma— apreció 
que la fortaleza de los imperialistas 
era temporal y la debilidad de las 
masas revolucionarias momentánea, 
atreviéndose a agitarlas a alzarse 
haciendo la Revolución. Y triunfó la 
Revolución de Agosto. Al regreso de 
los imperialistas con tropas profesio
nales, aviones, tanques y cañones, 
una vez más, nuestro partido agitó 
al pueblo entero a erguirse resistien
do y matando al enemigo por la sal
vación de la patria, tomando el arma 
rudimentaria para vencer la moder
na, desarrollando hasta el máximo 
grado la absoluta supremacía política 
y moral de nuestro ejército y pueblo, 
formando activamente las fuerzas ar
madas, convirtiendo lo débil en fuer
te y llevando la resistencia hacia la 
victoria. Ahora, una vez más este 
punto de vista está siendo demostra
do por la práctica del pueblo revo
lucionario en el sur de Vietnam.

Hoy en día. paso a paso y de acuer
do con las exigencias de las nuevas 
tareas revolucionarias, nuestro Ejér
cito Popular activamente se consti
tuye en un ejército moderno y regu
lar. Debemos continuar resolviendo 
correctamente el problema del hom
bre y del arma según el punto de 
vista de nuestro partido, conforme a 
las necesid.zdes de las tareas revo
lucionarias.

APUNTAR AL ENEMIGO DE CLASE

[TN la guerra contemporánea, el 
papel del equipo técnico se eleva 

mucho. Pero esto no disminuye el 
papel del hombre sino que. en el ma
nejo del equipo técnico lo acrecienta 
infinitamente. Por eso, al resolver el 
problema del armamento de nuestio 
ejército, de acuerdo con los nuevos 
objetivos de combate, debemos ele
var, activa y continuamente, hacia 
los nuevos pasos, el nivel político de 
cuadros y combatientes, desde la con
ciencia nacional democrática hasta 
la conciencia socialista y continuar

una excelente tarea crítica

de la clase obrera, afirme su posición 
de lucha y voluntad de combatir 
hasta el final por la obra liberadora 
de las masas trabajadoras, por la
victoria del socialismo y del comu
nismo en el país y a escala mundial. 
Hacemos que cuadros y combatien
tes empuñen firmemente el arma 
apuntando precisamente al enemigo 
de clase y sirviendo a la lucha de 
clases. Siempre consideramos como 
trabajo estructural, con carácter de
cisivo, la construcción del ejército en 
lo político e ideológico, debemos, en 
todos los aspectos de sus activid des 
reforzar constantemente su nivel po
lítico e ideológico, desarrollar su na
turaleza y hermosa tradición, criti
cando enérgica y seriamente a aque
llos que desatienden los problemas 
sobre los principios de un ejército 
revolucionario en su modernización.

Cuando decimos que el hombre 
domina el arma, comprendemos que 
no es cualquier persona la que puede 
hacerlo o que se puede dominarla sin 
un mínimo esfuerzo, el hombre crea 
el arma y necesita, además, condi
ciones para utilizarla de manera 
apropiada. Esto refleja el carácter 
natural del elevamiento del nivel 
científico y técnico militar de los 
cuadros y combatientes para que se 
conforme el equipo de la nueva téc
nica.

Pero, para conseguir que el hombre 
maneje adecuadamente el arma se 
necesita una condición más, la cual 
sigue siendo siempre decisiva: el es
píritu combativo. Con el gran poder 
destructivo de las armas modernas 
sobre todo de las armas nucleares, la 
guerra exige de los combatientes un 
espíritu combativo más alto que en 
el caso de guerra común. EL ESPI
RITU CONTINUA SIENDO EL FAC
TOR FUNDAMENTAL EN LA COMBI
NACION ENTRE EL HOMBRE Y EL 
ARMA. Por moderna que sea el ar
ma, sin la intervención del hombre 
no es más que un objeto inerte. El 
hombre capacitado técnicamente sólo 
puede manejar el arma, pero, a pesar 
de su elevado nivel técnico, si le falta 
el espíritu combativo nunca podrá 
utilizarla. Solamente con un alto es
píritu combativo y conciencia de sus 
intereses de clase el hombre se de
cide a luchar pese al sacrificio de 
su vida; solamente así el hombre 
estudia con todas sus fuerzas a fin 
de mantener firmemente el arma y 
la técnica para emplearla contra su 
enemigo. El hombre con conciencia 
de clase lo tiene todo; puede, con las 
manos vacías, apoderarse del arma 
de su enemigo para matarlo.

LA DERROTA Y LA VICTORIA

EL punto de vista marxista - leni
nista acerca de que el factor de

cisivo de la derrota o victoria en la 
güeña es el hombre, las masas po-
putares, y no el arma, constituye la
tase teórica de la guerra popular de 
nuestro partido. Las masas popula
res, una vez conscientes de sus pro- 

gudos palos, azadones y palas* en ar
mas, arrancan con sus manos vacías 
los fusiles al enemigo, toman las 
armas rudimentarias para luchar 
contra las modernas, crean muchas 
formas de combate y se convierten en

pios intereses, convierten sus puntia-

LUMPENBURGUESIA 
LUMPENDESARRO. 
LLO. p. André Gun
der Frank, colección 
Cuadernos de Améri- 
rica, ediciones de la
Banda Oriental. 
tleinbre de 1970.

se-

“pARA comprender la realidad la
tinoamericana es necesario 

partir de los modos de producción 
precapitalista de Ja fase colonial, ba 
jo el dominio del capital mercantil 
y financíelo. Después hay que mos
trar los primeros intentos de crear 
una economía capitalista industrial y 
los límites para que se lograra este 
paso presentados por el dominio del 
capital financiero internacional 
nacional, y por la fuerza de los mo
dos de producción precapitalistas”. 
Esta afirmación del canadiense An 
dre Gunder Fiank, incluida en su 
último compendio de ensayos titula
do “Lumpenburguesía: lumpendesa- 
irollo”, determinan una visión algo 
limitada y cientifista, que sin lugar 
a dudXs no es la verdadera de este 
economista que en su obra funda
mental “Capitalismo y Subdesarrollo 
en Latinoamérica”, fundamenta con 
singular brillantez. Gunder Frank 
afirma que la estructura de nuestra 
dependencia tiene que ser planteada, 
sin embargo como un condiciona
miento de nuestra realidad. Condi
cionamiento muy importante, porque 
señala el carácter mismo de nuestra 
estructura económico - social que 
siempre fue dependiente. Pero es
tructura que ha variado con el de
sarrollo de nuestras sociedades y de 
los centros metropolitanos. La cate
goría de dependencia es aun más 
fundamental para explicar las con
diciones específicas de nuestro ca- 

contradicciones que son 
más profundas mientras

tinoamerícana es necesario

y

pales de la historia latinoamerica
na, desde la Conquista hasta nues
tros días, sostiene sus tesis princi
pales, que sin duda ¿e apuntalan con 
las virtudes anteriores. Sin embargo 
es bueno citar también las princi
pales fundamentaciones de quienes 
objetan, desde una posición inquie
tamente constructiva, su obra. Fun
damentalmente no aceptan la teo
ría del desarrollo que maneja Gun
der Frank, pues ésta no conduce a 
una visión dialéctica, y por lo tanto 
irracional de nuestra realidad con
tinental. El esquema colonial que 
además plantea no puede ser com
binado con el análisis de clase que 
Frank desea. “Tiene que ‘er subyu
gado a un análisis de clase que ex
plique la estructura interna geneia- 
rada por la condición dependiente
y el desarrollo de las contradiccio 
nes”. (1)

Sin duda este libro no da una 
idea acabada del significado de Gun- 
der Frank, pu s es incompleto, des-

económico - social

pitalismo; 
cada vez 
más se desarrollan relaciones de pro
ducción capitalista en nuestras so
ciedades. Es esto lo que explica, sin 
lugar a dudas, por qué la dependen
cia en nuestro tema de hoy en día, 
y por qué las tesis de Gunder Frank 
despiertan un interés creciente. Su 
tarea crítica ha sido excelente, pues
to que ha probado, con una valen
tía intelectual que debe reconocérse
le, que el desarrollo del capitalismo 
comercial mundial es el que explica 
nuestras economías, y no el feuda
lismo, ccmo quieren hacer aparecer 
los tecnócratas del imperialismo y 
cuando además explica' que la de
pendencia es la clave de la explica
ción del subdesarrollo, o cuando es
tablece la ligazón entre el sistema 
colonial y el nacional.

En este, su último texto, mediante 
el examen de hechos determinantes 
de cada una de las etapas princi-

fuerzas invencibles para proteger sus 
propios derechos. Por eso actualmen
te, por moderno que sea el arma
mento del ejército permanente, nues
tro partido sigue insistiendo en la 
agitación del pueblo entero para que 
esté listo para afrontar el intento 
de agresión al norte de nuestro país 
por parte de los imperialistas norte
americanos y sus lacayos, coordinan
do estrechamente la formación del 
ejército permanente con las fuerzas 
de autodefensa, las fuerzas milicia
nas y de la reserva, el uso de los 
medios modernos con los rudimenta
rios y la construcción económica con

mañado y confuso. Sin embargo de él 
surgen los hilos conductores, que a 
los interesados, los pueden llevar a 
comprender la totalidad de su obra. 
Sin embargo contiene un prólogo de 
un interés mayúsculo, en el que G. 
Frank trata de levantar las más 
duras objeciones hechas a su extensa 
obra. Este prólogo, de singular im
portancia, justifica este libro, que 
además muestra la seriedad y la pro
fundidad científica con que encara 
sus investigaciones, en un tema tan 
difícil. C.S.

Citación a Militantes:
Se cita a los Cros. que repre

sentan al Partido en los siguientes 
Comités del F. Amplio, a la reu
nión social el día

LUNES 2 de AGOSTO 
en CASA DEL PUEBLO

Ciudad Vieja
Cordón i Martín C Martínez)

Asign. Familiares
Bco. Hipot.

Bco. Comercial
Correos -

Telecomunic.

Asistentes Sociales (Profes.)

el afianzamiento de la defensa na
cional. Por lo tanto, se debe empren
der bien a fondo en el pueblo y par
tido enteros, la tarea de estudiar lo 
militar, participar en los cuerpos mi
licianos y de autodefensa y cons
truir unas fuerzas armadas grandes 
y fuertes. Debe coordinarse estrecha
mente la producción y su protección, 
dirigir el trabajo de instrucción po 
lítica y militar de los milicianos po
pulares y de las formaciones de auto
defensa y atender el afianzamiento 
y organización constante de esas 
fuerzas, sobre todo en las zonas vi
tales.
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Congreso de la Educación y la Cultura

i
las bases del trabajo cultural e n cuba (III)

Jh i Esta es la cuarta parte de la declaración hecha 
pública por el Congreso de la Educación y la Cul
tura.

I
Finalmente, merece destacarse el acuerdo sobre 

las visitas de los niños de escuelas primarias a los 
centros productivos, al objeto de estimular su orien
tación profesional futura con el conocimiento de 
los procesos productivos en forma directa.

MODAS, COSTUMBRES Y EXTRAVAGANCIAS

Se precisó, en el debate, que el aspecto funda
mental a considerar en la evaluación de un joven 
en la Revolución, debe ser su actitud social, es decir, 
su participación en el esfuerzo colectivo de trans
formación revolucionaria de la sociedad. Se anali
zaron pi ofundamente los aspectos referentes a las 
mod s, costumbres, etc., desde el punto de vista 
sociológico, ideológico y político.

Se considera, que si bien es cierto que algunas 
manifestaciones de extravagancia, exhibicionismo, 
etc., no deben constituir centro de atención de ¡a 
Revolución por estar restringidas a grupos minori
tarios y generalmente marginales, la necesidad de 
mantener la unidad monolítica ideológica de nues
tro pueblo y el combate a cualquier forma de des
viación entre los jóvenes determinan la necesidad 
de implementar las medidas necesarias para su 
erradicación.

Se analizó la moda, en su aspecto social de há
bito de vestir, su natural evolución y la necesidad 
del desarrollo de un trabajo orientador por orga
nismos especializados de la Revolución. Se diferen
ció la aberración extravagante, generada, unas ve
ces, en la asimilación acrítica de manifestaciones 
similares de grupos extranjeros, y otras, por la ac
titud contrarrevolucionaria de microgrupos cue las 
utilizan como mecanismo de identificación entre 

.ri y de protesta contra la Revolución, siendo nece
sario, en ambos casos, el enfrentamiento directo 
y su eliminación.

Se alertó sobre los grupos extravagantes extran
jeros y su actitud en la putrefacta sociedad bur
guesa, que aunque no necesariamente sean expre
sión c»p lucha revolucionaria sino de evasión de la 
rea ldad enajenante de esa sociedad, llevan ~n su 
seno un germen de protesta. Tal antagonismo con
tra el sistema capitalista no puede entenderse que 
sirva de ejemplo o estímulo a nuestros jóvenes que 
tienen la posibilidad de su realización individual 
en la construcción comunista.

Las conclusiones derivadas del debate son las si
guientes: 1) La Revolución ha de tener en cuenta 
el fenómeno social de la moda dentro del marco de 
nuestras características económicas, ambientales e 
ideológicas. 2) Al estudiar este fenómeno de modas, 
costumbres, extravagancias etc., ratificamos la ne- 
ce idad de mantener la unidad monolítica e ideo
lógica de nuestro pueblo, y el combate a cualquier 
forma de desviación entre los jóvenes. 3) Que es 
necesario el enfrentamiento directo para la elimi
nación de las aberraciones extravagantes. La Revo
lución debe orientar una política consecuente en 
relación a la moda, que con una acción positiva 
neutralice o impida la entrada de tendencias de la 
moda que se originan en países capitalistas de gran 
desarrollo cuya base económica, mercantil e ideo
lógica debe tenerse presente y que cuando las acep
tamos indiscriminadamente devienen un factor de 
dependencia cultural. 5) Que a partir del hecho 
de la influencia de determinadas modas que se 
atribuyen la representación de formas de rebeldía 
juvenil, debe hacerse un trabajo de divulgación y 
explicación sobre el origen, desarrollo, asimilación 
y exportación del fenómeno por las sociedades de
cadentes que lo trasmiten, tergiversan y comercia
lizan. como un intento Itimo de colonización cul
tural.

ferenciada la actitud consecuente de la Revolución 
en cada caso concreto. Se destacó notablemente, 
por su actividad de enfrentamiento a la Revolu
ción, las sectas de mayor importancia: a) Testigos 
de Jehová. Su génesis ideológica y política en el 
centro internacional que radica en los Estados Uni
dos, su método de trabajo, el contenido de su lite
ratura y la forma concreta de actuar en nuestro 
medio rural, b) Bando Evangélico Gedeón (bati- 
blancos). Grupo en descenso, con una abierta acti
vidad contrarrevolucionaria, c) Adventistas del Sép
timo Día. La contradicción más notable, es que no 
realicen actividades los sábados, no enviando los 
niños a la escuela, no trabajando, etc.

Se analizó y precisó las zonas de mayor influen
cia y quedó claramente establecido que la vigencia 
de dichas sectas sobre algunos sectores de la po
blación, descansa en: a) El método de trabajo que 
aplican sus miembros, que se acercan a los campe
sinos, los atienden, ayudan con actividades indivi
duales, a veces esforzadas, de sus activistas, b) El 
nivel cultural de la población sobre la que traba
jan. c) El hecho indiscutible de que siempre que 
un grupo o secta logra penetrar y captar alguno» 
núcleos de nuestra población, esto es expresión de 
un pobre trabajo de los organismos políticos, admi
nistrativos, de masas y educacionales.

Quedó precisado, también, que existen múltiples 
experiencias demostrativas de que el trabajo revo
lucionario desarrollado integralmente por nuestro 
Partido, organismos de masas, políticos y la escuela.
mediante el acercamiento al pueblo, el conocimien
to de sus problemas, la sensibilidad por sus pre
ocupaciones y dificultades, su elevación cultural, 
etc., ha erradicado de muchas áreas la ascenden
cia de las sectas.

Se analizó la situación concreta en nuestro país
de la iglesia católica, a la luz del movimiento mun
dial de reforma de ésta, la actitud de la jerarquía
eclesiástica respecto al proceso revolucionario y al
papel que desempeña hoy en nuestro continente el 
movimiento revolucionario de ciertos sectores ca
tólicos, cuyo punto de mira es nuestra Revolución. 
La separación de los problemas socioeconómicos de 
los filosóficos, orientado a los miembros de la mr- 
ma que posibilita y estimula incluso el aporte in
dividual a la actividad de construcción económica 
y social, de la Revolución, unido a nuestra política

cionario, abre las puertas a su participación.
Se planteó la actividad de captación entre los 

niños por parte de ia iglesia, y el activismo me
diante programaciones deportivas, fiestas, etc.,

de aceptar el aporte de todos en el trabajo revoiu-

organizadas por ella, destacándose este hecho 
como demostrativo de nuestro trabajo insuficien-
te, la no utilización de los enormes recursos po
tendales de la Revolución a disposición de los 
organismos políticos, de masas y la escuela, y
nuestra debilidad a la actividad ideológica y po
lítica práctica. La programación de actividades 
extraescolares, la atención de niños y jóvenes en
la organización del tiempo libre y recreación, co
mo política a seguir, será la solución definitiva 
de estos problemas.

2. La política de la Revolución respecto a la

mo política a seguir, será la solución definitiva

actividad religiosa ha descansado en los siguien-
tes principios:

a) No considerar el fenómeno religioso como 
centro o elemento prioritario de nuestro trabajo. 
Nuestro esfuerzo fundamental debe estar diri
gido a la construcción de la sociedad socialista, 
debiendo en este caso, desde luego, atender y de-
finir los pasos que la Revolución debe dar en el 
combate ideológico.

b) Separación absoluta Estado - iglesia, escue-

RELIGION

1
1) Se precisó que la actividad de las distintas 

religiones no significa un fenómeno de peso en el 
desarrollo ideológico de nuestro pueblo, ni en el 
ámbito de nuestra sociedad, monolíticamente activa 
en el propósito de la construcción del socialismo. 
S? analizó profundamente el cuadro religioso del 
país, su complejidad, la actitud de cada iglesia, 
secta y grupo religioso, definiéndose de manera di-

la-iglesia, en todos los campos.
c) No estimular, apoyar o ayudar a ningún 

grupo religioso, ni pedir nada de ellos.
d) No compartimos las creencias religiosas ni 

las apoyamos: tampoco el culto.
e) La revolución respeta las creencias reli

giosas como derecho individual de cada cual, asi 
como el culto. No impone, no persigue, no repri
me a nadie por sus creencias religiosas.

f) Teniendo como centro la construcción so
cialista, la Revolución da cabida y oportunidad 
en su obra transformadora a todo el mundo, in
dependientemente de si profesa creencias reli
giosas, o no.

t
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g) Respecto a las sectas oscurantistas y con
trarrevolucionarias, desenmascararlas y comba
tirlas.

3. Se precisó como instrumento de combate 
fundamental de la Revolución:

a) La enseñanza científica en la escuela para 
combatir la mentira, la superchería y la farsa 
contrarrevolucionaria.

b) Los hechos de la Revolución: los profim
dos cambios en el terreno social, económico y
político.

4. Finalmente, se precisó que, siendo materia
listas, marxistas - leninistas, nuestro camino no 
debe ser la antirreligloúdad buida, sino la ense-
ñanza científica, la elevación cultural del pue
blo y el ofrecimiento a los maestros de materia
les educativos al respecto.

DELINCUENCIA JUVENIL

El congreso considera que, siendo la delincuen
cia juvenil en sus distintas manifestaciones, una 
parte de la patología social que en escala na
cional debe ser atendida, controlada y reprimida, 
no fundamentalmente por la jerarquía o mag
nitud que ésta puede haber alcanzado en el ám
bito nacional, sino por la capital importancia 
que este fenómeno social tiene en el proceso ac
tual en que vivimos, se plantea la necesidad de 
su combate frontal y a ese efecto, y previo al

cia juvenil en sus distintas manifestaciones, una

estudio de las causas y factores que la generan, 
se abordaron los siguientes puntos:

a) La importancia que en la producción de 
e¿te fenómeno tienen el retraso mental y el re
traso escolar.

b) La alta proporción de estos jóvenes que en 
el momento de ser detenidos no se encuentran 
incorporados a las actividades escolares.

c) La situación de estos muchachos que por 
no haber alcanzado la edad laboral no pueden 
incorporarse a las actividades productivas.

d) Las malas condiciones habitacionales de 
los hogares de donde proceden estos jóvenes.

e) El bajo per cápita económico familiar.
f) La alta proporción de estos menores que 

proceden de hogares disueltos o incompletos.
g) La incidencia de problemas de tipo reli

gioso o de sectas religiosas, fundamentalmente 
las procedentes del continente africano (ñáñigas 
o abacuá).

h) La repercusión que en esto tiene el que
brantamiento de las normas de convivencia so
cial establecidas por las leyes, y la falta de sis
tematización de la represión de alguna activi
dades delictivas y contravencionales.

i) La carencia de medios o su deficiente uti
lización en funciones de asistencia social.

j) La ausencia de un sistema nacional de 
prevención social que coordine los esfuerzos y 
utilice los medios existentes de los distintos or
ganismos y organizaciones en función de una ac
tividad preventiva.

Todo esto unido a la realidad existente en los 
actuales Centros de Reducación, que no cuentan 
con los educadores, medios técnicos, personal ca
lificado e instalaciones adecuadas, para lograr 
la readaptación social de los menores remitidos a 
estas instituciones además de otros factores de
ficitarios que inciden en la educación y en el 
tratamiento social adecuado de éstos, nos con
ducen a la situación actual de este minoritario 
sector de la juventud.

En base a lo anteriormente señalado se lle
garon a los siguientes acuerdos:
—Que la Enseñanza Especializada contemple el 

tratamiento de menores con retraso mental 
que cometan hechos delictivos o que tengan 
una conducta antisocial, en las aulas existen
tes y en aquellas que se est blezean.

—Que se creen los mecanismos necesarios para
sltuar en Escuelas - Talleres, becas o institucio
nes apropiadas, a los menores inadaptados que 
no presentan retraso mental y que no requie
ren ser enviados a instituciones de reeducación, 
y los egresados dé estos últimos.

(Continúa en el próximo número)
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79 Primaveras, Despegue a las 18 
y La llora de los hornos (Monte
video)

Fidel, la bander'a que levanta 
nios (El Galpón 18)

La caída de los dioses (Artigas) 
Civilización (Millington Drake)

nea (Comisión Nacional de Artes 
Plásticas)

Ernesto Cristian! (Palacio Salvo)
Joaquín Torres García (Losada)

TEATRO

.1

I

FOLCLORE

Los Quilapayún (Nuevo Stella)

LIBROS

Cambia, 
Schinca

PLASTICA

Uruguay, por Milton

Escultura italiana contemporá-

Cinemateca
La Cinemateca del Tercer Mundo, 

retoma sus actividades en su último 
domicilio conocido de exhibiciones 
(El Galpón, sala 18, de martes a 
viernes a las 18.20 y 22 horas y sá
bados y domingos se agrega una a 
las 16 horas y un trasnoche saba
tino a las 0.30) con un programa de 
excepcional interés “La bandera que 
levantamos”, una prodúcción nacio
nal de autoría de Mario Jacob y 
Eduardo Terra, un corto vibrante que 
registra la memorable jornada del 26

Antígona (Circular) 
Fuenteovejuna (El Galpón 18) 
Guay Uruguay (Palacio Salvo) 
L'a amante inglesa (Verdi)

DANZA

Miércoles populares de 
(Odeón)

MUSICA

danza

Orquesta Sinfónica Municipal 
(Solís)

III mundo
de marzo y “Fidel”, de Saúl Landau, 
mediometraje americano que desme
nuza en profundidad la personalidad
del revolucionario cubano y, a través 
de ella, toda la maravillosa zaga que 
de ella, toda la maravillosa saga que
se desarrolla en el primer territorio 
libre de América, la palpitación po
pular que la propicia y que la im
pulsa. En el próximo húmero hare
mos el comentario detenido que am
bas películas merecen.

2o aniversario

de el oriental

GRAN FESTIVAL ARTISTICO CON LOS
MEJORES MOMENTOS DEL TEATRO Y

LA CANCION NACIONALES

Miércoles 11 a las 21 horas
En el Teatro

NUEVO
(Mercedes y Tristán Narvaja)

Localidades en Venta en:
BUENOS AIRES 416 y SORIANO 1218

(Casa del Pueblo)

italiana al por mayor
italianos han 

querido recordar la influencia cul
tural que tienen entre nosotros. Para 
ello desplegaron una ofensiva musi
cal y plástica de anchas dimensiones, 
ramificada por distintos locales. Mas, 
a pesar de la diversidad y de los 
nombres prestigiosos, legítimamente 
prestigiosos, por otra parte, los re
sultados fueron bastante magros. Ni 
el violinista Ricci ostentó las virtu
des de antaño, ni el maestro Buon- 
compagni supera un ecleccticismo 
programático, ni los solistas de Tori- 
no representan el virtuosismo de la

EN pocos dias, los

música de cámara en la península. 
La corrección, la buena técnica, la 
lectura cuidadosa es la regla; falta 
la inspiración creadora, algo que no 
suele abundar.

En el terreno de las artes plásticas, 
las cosas tampoco fueron felices. El 
Istiluto Italiano di Cultura dio a co
nocer una doble exposición, una de 
las cuales detentaba un atractivo 
peculiar, la de Afiches Italianos Con
temporáneos, un rubro en el que se 
distinguen mundialmente, a partir 
del desarrollo industrial de la última

poránea, inaugurada el lunes pasado 
en la Comisión Nacional de Artes 
Plásticas, a pesar de la expectativa 
despertada, resultó un fiasco. Las 
carencias no deben ser contabilizadas 
exclusivamente a los patrocinadores 
uruguayos, habitualmente chambones, 
sino también, y con grave respon
sabilidad, a las autoridades de la 
Cuadrienal Nacional de Arte de Roma* 
pergeñadores de esta muestra itine
rante por Europa y América; excep
tuando en Lisboa, donde la Funda
ción Gulbenkian la exhibió con los 
fulgores presentativos característicos 
del montajista Fernando de Azevedo, 
las demás ciudades la recibieron con 
frialdad, aunque con interés. Es que 
hay nombres que importan.

El iniciador del modernismo escul
tórico en Italia, Medardo Rosso, el 
genio que compitió con Redin. está 
representado con una obra clásica en 
la historia del arte, “Ecce puer” 
(1906), donde disuelve las formas re
presentativas en un modelado finí
simo, vibrante, que preanuncian a
Brancusi. Esta obra por sí sola no 
justifica la estimación que le otor- 

posguerra y por la presencia de una garon a Rosáo los futuristas, repre-
escuela de diseñadores de primera 
calidad que están al servicio de las 
grandes empresas como la Olivetti, 
el Secretariado Internacional de la 
Lana, Cinzano. etc., y del notable em
puje editorial y artístico en general. 
Es en el norte, en Milán, donde se 
estableció el imperio de la publici
dad. De allí son, precisamente, los 
principales artistas seleccionados en 
esta oportunidad. £n su mayoría

sentados a través de dos únicas obras 
de Baila y Boccioni, ya que el otro 
integrante del movimiento, Gino Se- 
verini, aparece con obras datadas en 
el año 1962, lejos de la estética de

practican un diseño geométrico, de 
filiación “op”, adecuado a la técni
ca actual y a la estética del afiche. 
En ese sentido “Franco Grign'ani, 
Silvio Coppola. Enzo Mari y el mayor 
de todos y pionero en la materia, 
Bruno Munari, son dignos de aten
ción, aunque el malhadado montaje 
—las obras están distribuidas aisla
damente por todos los salones del 
instituto, lo que desvirtúa la capta
ción del mensaje publicitario— esca
motea, en su totalidad, la validez de 
las propuestas gráficas.

los conmilitones de Marinetti. Esta 
escasa* représentativídad de obras de 
autores de capital importancia difi
culta la comprensión del proceso evo
lutivo* de la escultura en Italia Ha
bía que concentrarse en Rosso y los 
futuristas de la misma manera que 
en los arcaístas, entre los cuales apa
rece el talento solitario de Arturo 
M'artini (con una pieza memorable), 
pero está ausente Modigliani, ese ge
nio largamente irradiado de los círcu
los artísticos de su propio país; me
nos aún se advierte la presencia de 
la primera abstracción, allá por la 
década del 30, durante la cual Bruno 
Munari produjo algunas de sus obras 
experimentales más perdurables.

cas virtudes y grandes ca- 
esta exposición demuestra

pOR un evidente error en la pre
sentación de las obras, la expo

sición de Escultura Italiana Contem-

Con pocas virtudes 
rencias, ( , ____
que los italianos deben retomar aquel 
imperativo leonardesco cuando afir
maba que las cosas había que hacer
las con obstinato rigore. — N.D.M.

I Sha mClTEUilEC
Yl 1775 8*82*92

No repita como el “lorito”
Los loros no leen “EL ORIENTAL” ni van al 

CINE MONTEVIDEO

A Ud. que le falta ir al MONTEVIDEO vaya a ver:

79 PRIMAVERAS
LA HORA DE LOS HORNOS
DESPEGUE A LAS 18
TRIPLE 

POLEMICO, REVOLUCIONARIO
PROGRAMA DIDACTICO,

I

.... - -r "

Después de verlo en vez de repetir, Ud. podrá polemizar 

Solamente hasta el domingo

Próximo lunes: HAMBRE y LA PASAJERA
■

30/7/71 e 1 oriental 19



HACf. poco leíamos sobre los al
cances de la ofensiva diplomática 

ahina: “Discútese ahora acalorada
mente en los ambientes de izquierda 
si esta ofensiva diplomática del gi
gante de Asia constituye un gran 
cambio, un viraje en la estrategia de 
Mao. El tema no admite aseveracio
nes fáciles. Fijemos más bien la 
atención en la trascendencia de es
ta ofensiva: cuando la segunda gran 
revolución social de la historia se 
pone en movimiento en una direc
ción dada, las consecuencias de su 
acción se hacen sentir con una inci
dencia sin parangón. Canadá, Ita
lia, Austria, Bélgica, Turquía, son 
todavía importantes pero relativa
mente pequeños jalones, producto de 
poco más de seis meses de actividad 
diplomática. Hay derecho, pues, a 
aguardar grandes sorpresas”.

Una sorpresa que se aguarda ya 
deja de serlo. Pero hasta cierto pun
to. Porque las contradicciones y los 
choques entre China Popular y los 
Estados Unidos habían llegado a tal 
punto que el proceso de acercamien
to sólo podía ser muy gradual y no 
exento de conflictos. Esto era lo que 
pensaba y escribía todo el que se in
teresa por este gran problema de la 
humanidad.

La sorpresa consiste, pues, en el 
ritmo con que se han producido los 
hechas. Lo inesperado no era ya el 
acontecimiento, que se entreveía; lo 
inesperado ha sido el advenimiento
del hecho.

PRIMERAS IMPLICACIONES

pfiNSAR que el señor Kissinger, en 
ene nlóHnac /»nn Phon IPnJaisus pláticas con Chou En-lai, se 

ha limitado a arreglar los detalles 
de la visita, sería absurdo. Puede aún 
que los detalles de la visita se arre
glen mucho después, que sean deja
dos para el final de estos meses ve
nideros.

Ante todo, se ha discutido el pro
blema diplomático la normalización 
de las relaciones entre ambos países, 
a partir del miserable detalle de que 
el presidente de Estados Unidos no 
puede viajar, por prohibición expresa, 
a un país que no está reconocido 
diplomáticamente. La forma en que 
se procederá al reconocimiento, sí 
tiene importancia, porque aquí, en 
buena diplomacia, la iniciativa debe 
ser de los Estados Unidos: China no 
rompió sus relaciones con el país del 
Norte. El país del Norte siguió man
teniéndolas con Formosa, lo que 
equivalía a un no reconocimiento de 
China Popular.

Luego, se plantea el gran problema 
del ingreso a las Naciones Unidas. 
También aquí, la iniciativa corres
ponde a los Estados Unidos, que ha 
ejercido hasta ahora su derecho a 
veto para impedir el ingreso de la 
China de Mao. Implicará, de hecho 
—y éste si es un detalle que invita 
a la reflexión—. una rectificación 
de la posición de todos los países 
que han votado con los Estados Uni
dos cada vez que se ha solicitado el 
ingreso de China al alto organismo 
internacional. El asunto invita a la 
reflexión, porque entraña una nueva 
lección para los países que sólo sa
ben “alinearse” detrás de las poten
cias. incapaces de recobrar su inde
pendencia cuando se trata de pro- 
b’emas vitales para la humanid d. 
Ahora tendrán que volver a “ali
nearse”.

Arregladas estas dos cuestiones di
plomáticas sobrevendrá el reconoci
miento en masa de los pai.es que 
hasta hoy no han reconocido a Chi
na popular. Lo importante, en este 
punto, será el reconocimiento de Ja
pón y de Alemania Occidental, los 
dos países con los cuales China tie
ne ya una relación e intercambio 
económicos abundantes. Sería obvio 
explayarse en la importancia tras
cendental del reconocimiento del 
Japón.

CHINA

CANO LO QUE LE
CORRESPONDIA

GUERRA DE VIETNAMLA

N° nos gustó nada cuando leimos
que un diplomático chino había 

dicho: “Nuestras verdaderas fronte
ras están en las selvas de Vietnam”, 
porque inmediatamente se nos ocu
rrió comentar que tales fronteras no 
eran defendidas, por cierto, por el 
ejército chino.

Pero al considerar a las tierras 
abrasadas de Vietnam como fronte
ras propias, equivalía, en el pensa
miento real de aquel chino y de los 
que lo compartían con él, a hacer 
de Vietnam una causa propia lleva
da hasta la misma alteración de la 
realidad geográfica. Significaba ha
cer de la causa de Vietnam una 
causa propia, nacional. Aquel chino 
decía, en realidad: “Nuestras fron
teras no están donde comienza el 
territorio de Vietnam; el mismo Viet
nam es nuestra frontera.”

Tal es el compromiso de China con 
la causa de aquel pueblo. Discutir 
un arreglo general de los problemas 
en litigio con los E tados Unidos im
plica discutir en primer término, por 
orden cualitativo, el problema de la 
guerra en Vietnam. Así el reconoci
miento de China será una contribu
ción colosal a la causa de la paz 
mundial y de la independencia de 
los pueblos.

Pero también China, la URSS - pa
ra nombrar sólo a los “grandes”— y 
la humanidad deben al pueblo vlo-
namita una contribución fabulosa a 
la paz. Hi sido el Vietcong el que 
ha llevado a Estados Unidos a la 
mesa de las negociaciones en París. 
Ha sido el Vietcong el que allí ha 
desenmascarado una tras otra las 
maniobras dilatorias para la única 
solución del conflicto: la retirada de 
las tropas norteamericanas. Ha M-
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do, por último, la resistencia obsti
nada de este pueblo la que ha obli
gado a la administración Nixon a 
buscar una conclusión pacífica en 
Pekín. Y Pekín no negociará a es
paldas de sus hermanos; en punto 
a la independencia y soberanía 
de Vietnam sobre todo el territorio 
no cederá un paso. La forma en que 
esto se haga, ya es otra cosa. Pue
de ser la vuelta a la convención de 
Ginebra de 1954. que echó las bases 
para una solución democrática del 
conflicto.

LA TRASCENDENCIA MORAL DEL

RECONOCIMIENTO

guntaremos azorados: ¿Cómo pu-
QENTRO de poco tiempo nos pre

guntaremos azorados: ¿Cómo pu
do ser que este país gigante, con la 
mayor población del mundo, con una 
cultura milenaria, que con un solo 
gesto puede alterar la relación de 
fuerzas internacionales, permanecie
ra casi al margen de la comunidad 
mundial “organizada”? ¿Cómo pudo 
desconocerse a este gigante?

El nacionalismo chino ha sido 
siempre un componente fundamental 
de su historia, especialmente de su 
historia reciente, por lo menos a par
tir de la revolución de 1911. Era el 
nacionalismo de los oprimidos pero 
también el nacionalismo de los gran. 
des, aquello que los mismos chinos 
de hoy han llamado criticamente 
nacionalismo de gran potencia.

Un pueblo que ha conocido el im-, 
perio de los derechos de extraterri
torialidad impuestos por la fuerza 
por las grandes potencias y por los 
cuales zonas importantísimas de su 
territorio, escapaban a su soberanía; 
un pueblo que ha conocido la inva

sión y el dominio japonés sobre nuu 
de la mitad de ra suelo: un pueble 
que levantándose desde el ultraje 
nacional inicia una lucha que lo Be- 
va a la plena reconquista de »u se 
beranía; un pueblo, en fin, que has 
ta ayer nomás vivía en la miseria y 
et atraso, cuando no, en la barba
rie y que hoy se empeña en una 
obra gigantesca de reconstrucción y 
de construcción de una nueva vida, 
¿cómo puede escapar al estallido del 
sentimiento nacional?

Por eso, cuando un pequeño país, 
que no había conocido esa historie 
se permitía no reconocer la exúteu- 
cia de este pueblo, debía suscitar tu 
los chinos sentimientos de despre 
cio antes que de ira. Y, cuanto más 
se prolongaba esta situación absur
da, tanto más se agigantaba en los
chinos el orgullo nacional.

El nacionalismo de gran potencia.

ción absurda e injusta,
que se ha criticado en los chino®, 
era, pues, la respuesta a una situa
ción absurda e injusta, que no po
día caber ya en el terreno de las
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relaciones internacionales. Ese na
cionalismo no se extinguirá ahora,
desde luego. Pero su ímpetu, su fuer
za, se concentrará en la gran obra 
de la construcción de la nueva Chi
na

No habría paz en el mundo míen
do mientras se mantuviera a Chi
na en el margen de la Comunidad 
organizada. Ahora, el difícil cami
no de la paz habrá apartado uno de 
los más grandes obstáculos.

LOS PEQUEÑOS RECELOS

£OBRE China Popular y sobre los 
Estados Unidos se abatirán aho

ra las críticas. A Estados Unidoc,

rendición de cuentas. Porque

afuera de las Naciones Unidas,

sus amigos “alineados” le pedirán 
7_ i_j cuan

do se trataba de mantener a China 
afuera de las Naciones Unidas, se 
realizaban consultas y más consul
tas. Pero ahora, cuando se ha de
cidido el reconocimiento y el ingre
so chino al organismo internacional, 
el gran aliado ha procedido a la chi
ta callando. Hasta ha engañado a la 
prensa internacional, despistándola
del itinerario que seguía su agente
confidencial.

Sobre China recaerá la crítica 
mezquina y sectaria: desde que se ha 
“colusionado” con los imperialistas 
yanquis hasta que ha “revisado” su 
posición.

Pero todo esto pertenece a lo anee-
tracción de los revuelvepapeles. 

válido para la humanidad, no pue-

China ha g nado lo que le

dótico, a la petite histoire, para dis
tracción de los revuelvepapeles.

Lo que es trascendente, lo que es 
válido para la humanidad, no pue
de temar en cuenta el episodio.

China ha g nado lo que le corres
pondía por derecho propio. El pue
blo de Estados Unidos verá cercana 
la paz, el fin de esta guerra sucia. 
Sin ánimo de caer en hipérbole, es
tamos viviendo un acontecimiento 
trascendental. De una manera u otra 
todos seremos afectados por esta 
nueva realidad que se creará a par-

Sin ánimo de caer en hipérbole, es-

tir de hoy.

radio

Vanguardia
¿LA ESTA

ESCUCHANDO?


