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INFORME DEL C.E.N.

INTRODUCCION
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socia

lista que somete al XXXIII Congreso1 Ordinario el 
resultado de su trabajo, ha debido afrontar una di
fícil tarea.

Entendemos que antes de definirla en sus acier
tos y en sus errores, es imprescindible considerar 
las condiciones en medio de las cuales aquello debió 
llevarse a cabo.

En el período marzo de W60 . marzo de 1962 — 
los dos años de mandato del CEN—. el mundo fue 
sacudido por acontecimientos fundamentales que 
han provocado cambios substanciales en la perspec
tiva de la coyuntura internacional El Uruguay ha 
transitado por las etapas decisivas de su crisis na
cional y la comente política e ideológica socialista 
internacional ha 'vivido una honda crisis de orien
tación.

Veamos, en prieta síntesis, cómo se conjugan es
tos tres factores en la determinación de la circuns
tancia en que debió •desenvolverse la acción del 
Partido.

l$344En el panorama internacional el aconteci
miento de más trascendencia, desde nuestro ángtflo, 
ha sido la profundización de la revolución cubana 
y su rápida conversión en revolución socialista.

La revolución cubana ha precipitado el proceso 
dialéctico hacia la madurez de la revolución latino - 
americana. Ello coloca a los partidos revolucionarios, 
ante la no siempre fácil tarea de ajustar su organi
zación y su estrategia a los requerimientos de un 
proceso que se profundiza de un modo desigual. El 
sector más politizado —que podemos llamar de van
guardia de la izquierda— dirigentes estudiantiles, di
rigentes obreros, pequeña burguesía radicalizada, 
etc. tiende hacia un plano de radicalización que no 
se compagina con la situación mental, de las masas 
y los conduce a la enaienacióB y aislamiento cón 
respecto a nuestra realidad, A ello se agrega el he
cho de que el imperialismo norteamericano, funda
damente 'alarmado ñor esta grave amenaza —la más 
seria y directa de los últimos tiempos, que se cierne 
sobre su misma supervivencia—-, a presionado a las 
oligarquías latino-americanas hacía una política de 
persecuciones v violencias aue ha de suscitar por 
porte del- Partido muy ‘especial atención.

. ■ Lo dicho alcanza, como ejemplos, para demostrar 
que dentro del panorama general de consecuencias 
positivas y profundamente incidentes en la acelera
ción de nuestro camino revolucionario 1, provocadas 
por la revolución cubana, se Mantean dificultades de 
adaptación y <»rienfa<’íor rmidenter, ‘

Los diferentes acontecimientos que han conmovi
do al comunismo1 internacional, en su estructura y 
en su orientación ideológica, constituyen otro tópico 
de indiscutible interés. A medida que el P.S. ahon
de su influencia en el proletariado industrial, le se
rá cada vez menos posible adoptar una actitud de 
prescindencia o ignoraría con respecto a lo que 
ocurre en la corriente comunista.

Una de las más serias objeciones que siempre he
mos formulado al P.C.. es su sectario esquematis
mo para plantear y resolver tes problemas de la re
volución uruguaya. Pues 'no debemos caer nosotros 
en parecido, vicio, cultivando el esquema de que el 
comunismo internacional es. un coágulo histórico, 
que no cambia, eme permanece rígidamente anquilosa
do en la etapa del stalinismo.

En este período han ocurrido tres acontecimientos 
esenciales en la órbita de tos partido» comunista^ del 
ñwñcfofaí el XXII Congreso del Partido Cwntínis- 
♦a de la UJISS', donde tnl.w» í» lucha la 

fracción stalinista y en su Discurso de Resumen 
Kriischev combate públicamente al stalinismo y a sus 
sostenedores. El discurso de Kruschev aborda una in
terpretación marxista del fenómeno stalinista y, por 
fende, refleja hasta mié punto1 las causas de éste aún 
perviven en la U.R.S.S.; pero es un síntoma muy sig
nificativo de la batalla que allí se libra por superar 
dicha etapa con todas sus implicancias políticas e 
ideológicas.

b) La polémica chino . soviética en torno a la te
sis de la coexistencia pacífica, ha llegado a un grado 
tal, que no puede discutirse que la etapa de la unidad 
monolítica y férrea entre los partidos comunistas del 
mundo ha sido evidente superada,

Los problemas de la paz y de la guerra termo - nu
clear, de organizar una coexistencia entre Estados 
con "diferente sistema social sin oue ello iniDliaue una 
'conciliación de clases, etc. son el centro de esta im
portante controversia teórica y práctica míe afecta 
a todo el movimiento mundial anti .. capitalista.

c) El tercer hecho de candente interés cara no- 
sotrm, e*. el apoyo y la ayuda sumini«trada por la 
'KiR.S.S., China Popular, Checoeslovaquia, etc, a la 
revolución cubana y su ascendente importancia en el 
mercado rnunclial (comercial y 'financiero).

La ubicación teórica y práctica, ante ‘estas impor
tantes cuestiones, es. vital para el Partido; en su ac
tual período de desarrollo y, sobre todo, en la pro- 
pección de su futuro.

c) Por último, el ascenso triunfante de la rebe
lión colonial (Cuba. Argelia, L^os, el Congo, Nueva 
Guinea, etc), la ■crisis del capitalismo norteamericano 
y los avances técnicos de la U.R.S.S. señalan que 
estamos, viviendo la etapa final ‘en el derrumbe del 
sistema capitalista mundial. Ello plantea un problema 
de extraordinaria trascendencia; la relación entre las 
dos corrientes anti - capitalistas más importantes. Por 
un lado, el nacionalismo revolucionario y él movi
miento socialista de los países, coloniales y semí co
loniales estrechamente unidos y por otro, el movi
miento comunista.

1

Esta cuestión no ha de resolverse de la misma ma
nera en todos lados y en este período inmediato, pe
ro ha de resolverse sin perder de vista el desarrollo 
histórico de conjsnto y a larga perspectiva.,

Pasemos ahora al análisis bieve de la crisis inter
nacional “ ■ ~

El Uruguay está recogiendo, en el plano económi
co _ social y tal como lo habíamos previsto. los re
sultadas de la política del Fondo Monetario Interna
cional. ‘ ’ 4

Se ha acentuado nuestra condición de país subde
sarrollado y nuestra dependencia del imperialismo. 
Como efecto inevitable, la crisis de estructura avan
za inconteniblemente; aúnense a- un ritmo de menor 
velocidad que en otros países latino _ americanos.

Este procese» económico - social se traduce muv 
elocuentemente 'en el plano, sindical y político. En 
ambos planos el Partido ha trazado líneas claras:* a) 
unidad sindical en. una Central Unica democrática
mente constituida y b) Reforma Constitucional Na
cional y Popular como ruta hacia un Movimiento' de 
Izquierdas nacionales en el cual se vertebre el Parti
do. Los informes respectivos resumen los resultados 
y perspectivas de estas líneas sindical y política con
frontados con la experiencia viva.

De estas cuestiones destacamos, p cr su inocultable 
trascendencia, la aue tiene aue ver 0011 la creación 
del Movimiento Nacional y Popular.
f rin duda, el tópico central que ha de atraer la 
-p .9,nn„ion XXZIII Congreso Ordinario, ¿En 



q»é. consiste ser revolucionario en este período .del 
proceso histórico uruguayo? No consiste, por cierto, 
en sostener estridentemente las posiciones más extre- 
mistas posibles. Ni en convertir a una organización 
política nacional, prácticamente en un comité de so- 
Jidariáad con Ja Revolución Cubana. La mejor soli
daridad con Cuba, es aquello que nos conduce más 
rectamente y en menos tiempo a la transformación 
revolucionaria en el Uruguay. La experiencia cuba
na no debe ser tema de copia literal, sino proceso pa
ra interpretar, asimilar y aprender en función de 
nuestra propia realidad.

Lo que define la. condición de revolucionario en 
.este momento, en el Uruguay, es la eficacia y ajus
te de la línea política que nos lleve a la concreción 
de .un movimiento de masas orientado bacía la. libe
ración nacional.

Todo lo que trabe o entorpezca, esa. línea, no es re
volucionario aunque revista la apariencia del más ex
tremista radicalismo.

En esta tarea el Partido viene trabajando, en me
dio de condiciones objetivas que maduran muy len
tamente, desde mayo de 1959; y viene trabajando con 
paciencia, persistencia y ahinco. Hemos recogido fra
casos y éxitos. Entre éstos, destacamos la tacha por 
la rebaja del precio del boleto para el transporte mon
tevideano, el trabajo de los compañeros que se dedi
caron a organizar la edición del nuevo diario “Epo
ca*’ y el giro que han tomado las tratatívas con di
versos grupos ae la izquierda nacional en el instante 
de redactar esta introducción al informe del CEN.

Ai encarar la discusión de este problema, no debe
mos. olvidar dos cosas; a) las elecciones de noviem
bre de este año no son el fin de la historia del Uru
guay, sino una etapa de un proceso, y b) que el Mo
vimiento Nacional y Popular no significa olvidar los 
objetivos finalistas del Partido, sino que, por el con
trario, es el camino más corto hacia ellos.

39) Al comenzar esta introducción hemos mencio
nad la crisis de orientación, que ha afectado al socia
lismo internacional,. No podemos, ni debemos olvi
darla, pues ella, ha incidido, en la vida, interna de núes, 
tro Partido y en la forma como 'ha resuelto sus ta
reas políticas,.

Sus causas radican en los nuevos problemas que la 
historia nos ha planteado imperiosamente, especial
mente después de la Segunda Guerra Mundial,

Nuevos problemas reclamaron el repensar de nues
tra línea política, de nuestra interpretación de la rea
lidad nacional e internacional, de nuestra estrategia.

El alejamiento e incomprensión de los Partidos eu
ropeos con. respecto al. gran acontecimiento de nues
tro tiempo —la rebelión de los pueblos explotados por 
el imperialismo—, nos llevó a romper con la Inter
nacional en el XXXII Congreso.

Per© la crisis de orientación se presentó en el se
no mismo de los partidos latinoamericanos. Conse
cuencias de la misma es la triple división del P. S. 
argentino, la división del P. S. ecuatoriano, la crisis 
interna del P S. colombiano, etc.

El Partido Socialista, del Uruguay es uno de los 
que más rápidamente y con mejor éxito ha superado 
esa crisis. Hoy tenemos un Partido que reúne, prác
ticamente, la unanimidad de sus afiliados en torno 
a su línea política y a la concepción doctrinaria que 
la nutre. ■

Todo» sabemos que ello implica la integración, de 
las promociones veteranas con las más jóvenes y que 
no nos ha costado grandes sacrificios llegar a esta 
culminación.

Debemos destacar que la base marxis.ta que siem
pre sustentó el trabajo ideológico del Partido, ha sido 
tino-dé los factores que más nos ha ayudado en la 
resolución de tan espinoso problema. De ahí que el 
desarrollo del marxismo entre nosotros, sea Ufia de 
laé'méfás más importantes que debemos proponemos. 
El marxismo es, en efecto, la garantía de una cons

tante, ágil .y■ correcta athciiacüjn a las suevas reaB-

Dentro de estas coordenadas el CEN ha debido 
desenvolver sus tareas en procura de realizar sus ob
jetivos.

Estos fuerpn tratados ambiciosamente aj principio 
de nuestro,mandato.

Sabemos que hemos logrado algunos, que otros 
quedaron a mitad de camino y, aún, que otros están 
muy al inicio de su concreción.

Veamos cuales han sido los principales y qué he
mos hecho por alcanzarlos,

1:) En el plano ideológico, nos hemos preocupa
do por orientar al Partido de acuerdo a la compleja 
y candente problemática de nuestro tiempo y en ahon
dar nuestro conocimiento de la realidad nacional e 
internacional.

Quien ha desempeñado la Secretaría General se ha 
preocupado especialmente de esta tarea, en la medi
da de sus limitadas posibilidades, trabajó intensamen
te en ella. , ।

Hemos publicado dos libros; “Las montoneras y el 
Imperio Británico” (interpretación marxista. de la 
historia nacional) y “El Plan Kennedy y la revolu
ción latino - americana’’ (análisis de los más impor
tantes hechos y cuestiones doctrinarias de nuestro 
tiempo). Un tercer libro está en prensa; “La refor
ma agraria en el Uruguay” (an;lisis de la estructura 
del subdesarrollo uruguayo, su dependencia del impe
rialismo, etc,). Tres editoriales han funcionado en es
tos dos años sirviendo los objetivos del P. S. Una de 
ellas bajo el control de la Secretaria de Cultura (Edi
ciones “El. Sol”) y otras dos merced al esfuerzo de 
varios, compañeros (Ediciones “Uruguay” y “Edicio
nes “Presente”) Aparte de los libros mencionados» 
estas editoriales han publicado otros volúmenes ds 
interés; “Huracán sobre el azúcar” de J. P. Sartre; 
“Crónica de una lucha” (análisis del conflicto tejttil 
de 196.0) de Garabed Aratelian y “Escucha campe
sino” de F. Julia© y prólogo de Carvalho.

Una revista está ae punto de ser editada. Y a todo 
ello se suma la labor reseñada por la Secretaría de 
Cultura «en su Informe,

Nuestro trabajo en 'el plano ideológico ha rwpon- 
dido a un concepto del marxismo tendiente a evitar 
todo esquematismo y servilismo doctrinario de la li
teratura extranjero. Utilizar tas criterios marxista» 
para estudiar nuestra realidad y elaborar nuestra teo
ría; ésa. ha sidonuestra norma. Creemos que w-el 
único modo de extraer del marxismo sus- fecundas 
posibilidades.

Somos plenamente concientes de las dificultades 
que ello implica y de las imperfecciones y limitaciÁ. 
nes de que adolece nuestro trabajo.

29) En el plano organizativo, es donde él déficit 
de nuestro Partido ha sido y es, posiblemente, más 
agudo. En el Informe respectivo se analiza está cues
tión fundamental. Pero debemos destacar que el Par
tido ha tratado de darse la», bases para una nueva 
organización con el Reglamento- aprobado en el Con
greso Extraordinario de octubre de 1961 y qué ¡su 
orientación general consiste en adaptar lá organiza
ción partidaria a las nuevas e insoslayables exigen
cias, derivadas del período histórico que estamos vi
viendo. La experiencia dictará la exacta estimación 
de sus resultados y a ella debemos estar muy átén- 
tos, por que un Reglamento partidario debe ajustar
se a la realidad de nuestras tareas y no nuestras ta
reas a él.

En este plan© el problema de las finanzas del Par
tido ocupa un sitie preponderante. Jas dükultades 
en esta materia son muy grandes y la tarea de tos 
compañeros que han tenido a su cargo tan importan
te cuestión, ha sido intensa y sacrificada.

Es un problema que colocamos en el primer lugar 
de la atención del XXXT1I Congreso. Si no lo resol
vemos con acierto, arriesgamos el fracaso de la má* 
acertada línea política, que podamos elaborar.



3?) En lo que tiene que ver con la agitación, el 
contacto del Partido con las masas, el crecimiento 
de nuestra organización, etc. los Informes de las Se
cretarías respectivas son lo suficientemente explíci
tos. . ■

Sin embargo debemos destacar dos aspectos que 
¿•residieron la orientación del CEN en este plano:

a) En lo que tiene que ver con la lucha de cla
ses, expresada en los hondos conflictos gremiales que 
han sacudido.al Uruguay últimamente, hemos trata
do de superar el economismo que ha imperado tra
dicionalmente en la orientación de los sindicatos, ha
cia un planteo de fondo. En la huelga textil de 1960, 
la huelga tabacalera de 1960 - 61, la crónica crisis fri
gorífica, etc. hemos, analizado profundamente la sitúa, 
cióti económica, de dichas industrias, la índole del ca
pital que las mueve, la dependencia de las mispias 
con respecto a los monopolios extranjeros, el proble
ma de los mercados, la incidencia de la receta del 
F.M.I. en las mismas Sobre la base de dicho análi- 
$:3, berilos elaborado soluciones finalistas. orgánica
mente vinculadas al programa de liberación nacio
nal.

Entendernos que es una orientación acertada y que 
debe extenderse y profundizarse

b) Le hemos concedido una especialísipa atención 
al desarrollo del Partido en el interior del país, y, 
hasta donde nos ha sido posible, entre las clases so
ciales oprimidas del campo. Buena parte del trabajó 
parlamentario y del trabajo político del CEN, se han 
niíicativos éxitos socialistas de estos últimos dos 
orientado en ese sentido. Creemos que los más síg

anos, se han logrado en este sentido y que en ellos, 
la militancia del interior ha jugado un papel funda
mental.

Esto responde a nuestra concepción de un desa
rrollo nacional e integral del movimiento de la iz
quierda. A la convicción de que el crecimiento ex
clusivamente urbano; y particularmente montevidea
no, del P, S. implica una malformación de efectos 
que pueden ser irreparables. Y. por último, a la con
vicción de que los asalariados del campo y las clases 
medias, rurales han de jugar un rol esencial en la re
volución uruguaya

El Congreso Nacional de Trabajadores Socialistas 
es una prueba elocuente de lo afirmado.

Esta introducción a los informes que servirán para 
la discusión en el XXXIII Congreso Ordinario, se 
propone poner en evidencia la índole compleja y di
fícil de las tareas que el CEN ha debido encarar y 
las condiciones que han incidido imperiosamente en 
las mismas. •

Procurar la transformación necesaria, en lo ideotó- 
co, organizativo y estratégico, de nuestro Partido, 
para que pueda cumplir su rol en circunstancias de 
cambio histórico que cada vez más toman ‘el ritmo 
característico de las revoluciones: era ha sido nues
tra preocupación. Nadie sabe mejor qoe nosotros en' 
qué medida y cuántas veces fuimos desbordados por 
dichas circunstancias.

No es una disculpa para tocias las insuficiencias, 
errores, carencias, omisiones que hemos cometido; 
pero contribuye a explicarlas y, sobre todo, a buscar 
su corrección en el porvenir.

SECRETARIA DE PROPAGANDA
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7) AUDICION DEL PARTIDO EN RADIO 
NACIONAL.

El 2 de mayo se inauguró la audición “Tribuna 
Socialista” por CX 30 Radio Nacional, bajo la di
rección de V. Trías, funcionando tres veces por se
mana durante 15 minutos por audición.

8) OTRAS ACTIVIDADES EN MAYO.

a) Se imprimieron 200 murales para un acto del 
C. B. Sur contra la discriminación racial, b) 150 
murales para un acto (22-5)60) del C. De Bueno, 
c) ISO murales de apoyo a la huelga de FUAYA en 
Rosario d) se repartieron 500 murales de la audi
ción radial, en las localidades cercanas del Interior,

9) RECEPCION A DORTICOS, 29 de mayo 1960.

Nuestro Partido se destacó en -esta actividad, “co
pando” la propaganda de recepción a Dorticós.

A) murales: 3.000 pegados en Montevideo, La 
Paz, Las Piedras, San José y T. y Tres: “Revolu
ción Cubana, adelante”.

B) Volantes: 41.C00 repartidos en fábricas, li
ceos, facultades, calles, acto por Cuba, aeropuerto. 
9.000 volantes en 35 localidades del Interior.

C) Se pusieron carteleras y un aviso en Marcha.
D) 2 camiones con 200 socialistas, telas, carteles, 

se llegaron al aeropuerto y se dedicaron 4 audicio
nes radiales, incluyendo una con un reportaje a 
Dorticós.

10) PROPAGANDA JUBILADOS.

Entre el 30 de mayo, y el 11 de junio- de 1960 se 
repartieron 60.000 folletos que fijaban posición del 
'Partido sobre el problema. En Montevideo se re
partieron 35.000 y el resto en el Interior.

11) ACTO EN EL CINE PRINCESS, 27 de ju
nio (en referencia al presupuesto de gastos y 
sueldos). .

Murales: se pegaron 4.000 (2 textos).
Volantes: se repartieron 37.000 volantes (1 gene

ral, 1 funcionarios públicos, 1 para los maestros).
Propaganda rodante: 10 horas.
Asistentes al acto: 210 personas,

12) ACTO INTERNACIONAL EN FAVOR DE 
CUBA. 23 DE JUMO DE 1960.

Lugar: Casa del Pueblo. Asistentes: 1.500 perso
nas, Propaganda: 30 carteleras, 80 murales a pla- 
nograf, avisos en El Diario y Marctha y 20.000 ve
lantes. .

13) OTRAS ACTIVIDADES EN JULIO Y 
AGOSTO DE 1960.

a) 3.000 votantes al C. de Artigas "Esta es nues
tra lucha por la reforma agraria”, b) 100 murales 
dobles: “La revolución cubana triunfará en su tacha 
contra el imperialismo yanqui”.

c) 80 murales: “Vecino, firme iniciativa socialis
ta -línea 126”. d) 500 murales "P. Socialista .apoya 
la huelga obreros textiles”, e) ICO murales “Lea 
Nuevo París en' Marcha”, f) 120 murales “Tal para 
cual, Haedo abraza a Stroesaner, repúdielos”. g) 1.000 
volantes para el C. de Bueno “Línea 126”. h) 2.000 
volantes “Austeridad” C. de T. y Tres. 3.000 volan
tes "Vanguardia Socialista no tiene nada que wí’’, 
etc,

14) PEGATINA EN FAVOR DE CUBA,

Del 20 al 31 de-ágqsto se pegaron 3.000 murales 
"Revolución Cu ur. Viwcerá”.

15) CAMPAÑA POR NUEVOS CONTRIBU
YENTES »(del 1 al 20 de setiembre).

5.000 murales .en todo el país. Se imprimieron mu
rales de otro tipo para colocar en losxCentros. Se 
dedicó la audición radial a este problema.’ Se co
locaron carteleras, en todos los locales.

16) ACTO RADIAL EN FAVOR DE LOS 
OBREROS TEXTILES.

El 13 de setiembre, y desde la Casa del Pueblo 
se realzó un acto radial de apoyo a los obreros tex
tiles, en el que hablaron J. Martínez y G. D’Elía. 
Se pegaron 600 murales de dos tipos, se repartieron 
20.000 volantes, se hizo propaganda rodante.

17) OTRAS ACTIVIDADES EN SETIEMBRE 
DE 1960. ‘

a) 100 murales para el acto del 10 de setiembre en 
N. París, b) 5000 murales refetentes, a las tarifas 
de OSE en el Interior.

18) CAMPAÑA POR UN CAMINO NUEVO 
NACIONAL Y POPULAR (octubre - noviem
bre y diciembre 1960), -

Se realizaron 40 actos en todo el país. 28 en el 
Interior y 12 en la capital. En el Interior se reali
zaron actos en Mercedes, Dolores, Fray Beatos, Pay- 
sandú, Young, Salto (), Tacuarembó, Rivera, Cas
tillos, Rocha, Artigas, Bella Unión, Meló, Frayle 
Muerto, San Carlos, Durazno, Colonia, Juan Lacaze, 
Carmelo, Nueva Palmita, Las Piedras, Treinta y 
Tres, P. Constitución, Salto, Florida, Sarandí del 
F í, Nueva Helvecia y Colonia Valdense,

A estos actos fipncurrieron 8.940 personas. Tene
mos que hacer notar que dos actos se tuvieron que
hacer radiales por la lluvia.

En Montevideo, se realizaron 11 actos barriales 
con una asistencia de 1.235 personas, es decir un 
promedio de 112 personas por acto.
• Se realizó un acto central, el 3-0 de noviembre en 
ia Plaza Libertad, asistiendo 4.000.

Se ¡pegaron a lo largo del mes 12.000 n "
y 120 dobles.

Se repartieron 18.000 volantes a 5 industrias dis
tintas. Se repartieren) 5.000 invitaciones personales. 
Se en vieron 1.200

Se pusieron avisos en La Mañana, El Diario y- 
Marcha Se pusieron carteleras. ■«• >„/. • « < ií
rodante.

19) MURALES POR LA AUDICION RAIMA!.

En el ines de diceimbre de 1960 s-e pegaron 500 
murales triples de la Audición radial.

20) ACTIVIDAD EN 1961.

a) Se pegaron 1.000 murales y t ,-ti. ro 
20.000 volantes, para la campaña de recolección de 
firmas contra el aumento del boleto-,

b) Se hicieron 6 actos previos al primero de mayo 
en, Montevideo. Para estos actos se hizo propagan
da rodante, carteleras y volantes. Asistieron 880 per
sonas. Es decir, un promedio de 146 personas por 
acto.

CAMPAÑA DEL 1*? DE MAYO

Se realizarán 14 actos en todo el país. En el Inte
rior en los siguientes lugares: Rosario, Castillos, T, 
y Tres, Young, F. Beatos, í a ¡ Pr m'• n. 
titución, Durazno, Artigas, Rn-ís-q >".« íi,-(ir ,bó y 
Frayle Muerto. - , ' '

Para «estos actos se imprimieron 900 murales, y 
18.500 .mariposas.



Asistieron 4.900 personas, realizándose actos ton 
,<ail personas en Salto y Artigas.

En Montevideo se realizó el acto más grande del 
1$ de mayo en toda la historia del Partido: 7.000 
personas. La tribuna se constituyó en un suceso na
cional. Se pegaron 6.700 murales de 3 tipos. Se re
partieron 72000 mariposas. Se repartieron 4.500' invi
taciones personales. Se pusieron 24 telas y avisos en 
la prensa. Se repartieron volantes dirigidos a indus
trias diversas. Hablaron G. Arakelián, Manuel Tole
do, Dr. Tieffemberg y Vivían Trías,!

d) Se hizo propaganda mural en apoyo de la huel
ga ferroviaria.

e) Se enviaron mariposas y volantes para un ac
to en J. Lacaz®.

f) Se repartieron a los Centros columneras y cor
doneras con leyendas, alusivas al socialismo.

g) Se preparó el mural Uruguay sí, yanquis no; 
que se' Utilizó en el acto del 3 d» agosto,

Finalmente queremos expresar a los compañeros 
delegados que somos conscientes de que en materia 
•propagandística hay que hacer mucho más. Para ello 
debemos contar con finanzas sólidas y un departa
mento de propaganda a cargo de técnicos en la ma
teria, Esperemos que pronto se concreten, en bene
ficio del Partido.

PERIODO 30. DE JULIO DE 1961 -30 DE ENERO 
DE 1962

En este-período esta secretaría realizó las siguien
tes tareas;

ACTOS RADIALES;

3 actos, con transmisión radial, a‘saber: 3 DE 
AGOSTÓ 'en el Cine Cervantes contra la Conferencia 
del CIES. 23 DE AGOSTO en Casa del Pueblo con
tra las bandas fascistas y el asesinato de Arbelio 
Ramírez. 7 DE OCTUBRE, acto de inauguración del 
ler. Congreso Nacional de Trabajadores. El 29 DE 
•OCTUBRE se transmitió por 14 emisoras del Interior 
■y una de Montevideo el Mensaje del Partido lanzan
do su iniciativa de Reforma Nacional y Popular,

MURALES

Se pagaron 7 murales con texto diverso sobre los 
actos y otras cuestiones. Los murales del Congreso

de Trabajadores y el de Reforma se pegaron en el ' 
Interior también, -

RADIO . '

Aparte de los actos mencionados, se mantuvo la 
audición del Partido y- se utilizó también para hacer. 
menciones de propaganda de los actos.

ACTOS CALLEJEROS

Se realizaron 12 actos ai el Interior y 3 en Mon
tevideo por la Reforma. En conjunto con el diputado 
Erro y la Agrupación Nuevas Bases se efectuó un 
acto en la Plaza Libertad por el problema del boleto.

FOLLETOS '

Se distribuyeron 5 mil sobre la Reforma y mil Car
tillas del Militante, Se distribuyen actualmente 100 
mil volantes del mismo asunto.

PINTADAS

Los Centros Justo, Artigas y Jaurés han efectuado 
pintadas y en medida menor las JJ. SS.

MARIPOSAS Y PARLANTES

Para todos los actos se hicieron mariposas, y se 
utilizaron camionetas parlantes.

ALGUNAS CONSIDERACIONES

Más que sobre lo que esta secretaría hizo en el 
corto período que estuvo a nuestro cargo desearíamos 
que el Congreso torne conciencia sobre lo que se debe 
hacer en una actividad fundamental y casi diríamos 
vital para el Partido. La primera cuestión que se plan
tea es la de que no se puede dejar librada únicamente 
a la buena voluntad de un solo compañero o compa
ñera. En nuestro caso se trata de eso. No siempre se 
pudo superar con voluntad las exigencias, técnicas y 
'económicas de una secretaría de la que depende que 
el Partido esté o no en la calle.

Creemos que no se puede trabajar más en esta ma
teria sin un plan, debidamente financiado, adaptado a 
la mentalidad y a los hábitos de nuestro pueblo, y que 
ello debe estar a cargo de un equipo de compañeros 
habilitados para la aplicación de este plan. Sí se com
prende la importancia de esta cuestión por parte de 
cada afiliado no tenemos duda de llegar a la masa 
ciudadana sin la cual nuestro Partido no logrará sus 
objetivos.

SECRETARIA DE FINANZAS
La Comisión de Finanzas ha desarrollado sus ta

reas el periodo que termina, teniendo en vis
ta varios problemas realmente esenciales para la mar
cha del Partido, y de una entidad abrumadora:

: 1) Hacer frente a una deuda de gran monto, con 
vencimientos a plazo fijo, en la que estaba, y está, 
involucrado el crédito del Partido y la posición per
sonal de numerosos compañeros que respaldan tales 
compromisos.

Era necesario encararlos sin realizar, salvo casos 
de •estricta necesidad, nuevas operaciones bancarias, 
teniendo en cuenta los créditos, a que habrá que re
currir al acercarse la campaña electoral,

2) Urgencia de incrementar las entradas regula
res y permanentes del Partido, como modo de cubrir 
su déficit mensual y darle una base mínima y esta
ble de actividad.

: i Grave situación de GIS A como consecuencia 
U «u crédito al Partido.

4) Requerimientos urgentes" de las diversas Secre

tarías, especialmente la de Propaganda, abocadas al 
incumplimiento de sus fines específicos por falta de 
recursos. Este punto ha adquirido importancia de pri
mer plano frente a la necesidad ineludible de intensi
ficar las campañas públicas del Partido.

La Comisión de Finanzas ha procurado hacer fren
te a tan graves problemas cumpliendo diversas tareas. , 
Vamos a señalarla en forma sintética. •

La enunciación comprende sólo los aspectos bási
cos del esfuerzo realizado a través de casi dos años 
que han transcurrido bajo el apremio constante de 
grandes obligaciones que cumplir y d s exigencias. fis 
la actividad y el desarrollo del Partido, satisfechas 
sólo a medias. ■. . ;

He aquí las. distintas y principales etapas de una 
tarea que no ha ppdido tener tregua:

A) Campaña Urgente, limitada a contribucioneí 



importantes de un reducido número de personas, pa
ra hacer frente a compromisos inmediatos,

B) Campaña financiera de 1960.
C) Campaña d,e aumento de cuotas.
D) Campaña de sobre cuotas,
E) Campaña por nuevos contribuyentes.
F) Campaña' llamada “especial” para hacer fren

te, fundamentalmente, a los compromisos del Parti
do y de “El Sol”- con CISA.

G) Campaña de los banderines»
H) Campaña financiera d.e 1961.
Estos son los rubros principales con los que la Co

misión buscó hacer frente a los problemas antes enun
ciados.

Como se dijo antes, sólo excepcionalmente se ha 
recurrido a nuevos créditos bancarios, con. el propó
sito de abatir la gran deuda del Partido con los ban
cos. Pero ha habido que recurrir varias veces a cré
ditos privados a corto plazo- para hacer frente a com
promisos inaplazables, mientras s,e obtenían, los re
cursos de las campañas correspondientes.

Como rubro de otro tipo cabe señalar que los le
gisladores han entregado la suma de $ 64.900 por 
concepto de créditos bancarios, cuya amortización no 
recae s,obre el Partido por no hacerse con cargo a las 
dietas actuales de los legisladores.

Damos a continuación los datos numéricos más 
importantes en relación con este informe:

PRODUCIDO DE LA CAMPAÑA \DE 
■ SOBBRECUOTAS

MES • MONTO
Agosto 1960 . $ 3.0S8.00
Setiembre ” 2.68^.00-
Octubre .... T,.............. . ......... ” 5.103.50-
Noviembre .,....- ’’ 3.239,00-
Diciembre ..............  ” 3.309.5®
Enero 1961 ...................... ” 2.426,5(1
Febrero ” 2,428.59
Man» " 2.551.50
Abrir . .................... .  i ” 3.431.00
Maro .......    ” 3.337.5O-
Tunio ....................................   ” 2.785.0G
Julio ..................    ” 2.31900
Agosto ........................................ .  2,105.00
Setiembre .,................ ..... . ” 2.560.00
Octubre ......................... ” 1.927.50
Noviembre ,............. .., ” 1.871.00
Diciembre, ... . - ” 1.265.00

I Total........ $ 46.468.00
CAMPAÑA FINANCIERA ESPECIAL 1961 

(Llamada del .sacrificio)
Total de ingresos hasta el 31 de 

diciembre de 1961 S 12.354,00

DEUDAS BANCARIAS

BANCO FIRMAS Monto al, iniciarse 
, «1 Período

Monto al 
31/XII/96I

República Moreno Toffet
Olascoaga ............................. $ 3.000.00 j $ 2.000.0C-
Cassinoni
Fernández .............................. 3,000.00 ” 2.200.WJ

99 Castelis
Guerrini ................................ ” 3.000.00 1,800.00-

V Malaquio
Nieto Borras .......................... ' ” 3.000.00 - i.coo.w-

??

»í
Riccetto
Fernández .........................,....
Caggiani }
Pizzolanti ......................................... .. 

S.000.09

3.000.00 1.800.00
tí Varela ................................, ” 10.C-00.00 ” 10.050.00
99 Frugoni ....................................................... ” 6.500.00 ” S.OOO.Oft
9!» Frugoni (Sobregiro C. Corriente) ...... ” 15.000.00 n 14.966.49

?í

99

P. Socialista 
(papel) ................................................. .
P, Socialista 
(papel) ................... .
Frugoni

6.900.00

” .5.000,00
, ” 9.000.00

Litoral

P. Socialista
(Créd. Industrial)
Cardóse
Cassinoni .............................. ” 2.500.09

” u.oco.oo

” 1.800.00
-Minorista Cardos© *

Frugoni
Imperaba ” 1.500.00 1.000.00

Rural Frugoni
Impemba .......................... 4.SOO.CO 3.500,00

San José Vivas
Rodríguez Guerrero 
Imperaba ...................................................... ” 1.500.00 - 1.000. ex

Uruguayo Frugoni
Impemba
D’Elía .....i........................... ' . ” -4.500.00 ' 4.000.®

Financiero Frugoni
Cardos©
D’Elía
Imperaba .............................. ” 2,000.00 J ” 1.0®.®

Español Dubra ,
Cardos©
Frugoni ................................ ’’ 4.500.00 ” 2.700.®

Mercantil Impemba
” 2.500.00

■■■” 1 0M O<



DEUDAS COMERCIALES

Dubra - “
Cardoso ................................ 2.500.00 99

n
i.ooo.oa

Comercial Frugoni ................................ f9 10.000-00 99 7.500.60
” ' Cardoso

* Dubra .............................. . 603.60
” Cardoso

Trías .................. .., . .. ,, r¡> 3.000.00
República Spinoglio

Radiccioní .................. ■ ....... 99 2.000.00
Comercial Cardoso -

I. C. de Cardoso ....................... 99 1.419.50
Minorista Cardoso Rodríguez Guerrero ......... 2.000.00
República Zakheim

y otros ............... .................. 5.000.00
” Bonda
” y otros ............................. 5.000,00

Caja Nac. P. Socialista ................................ .. ■V) 56.568.09
” ” Cassinoni

«4i no
” ” Frugoni

Pizzolanti ........................... . 2.870.31
” ” Bonda

y otros . 2.972.56
” ” Zakheim

y otros y > 2.972.56
” ” P. Socialista ............................ 24.886.72
” ” P. Socialista ............................ 87.812.42
” ” Bonda *

y otros . 3.293.58
■Comercial
(L. Piedra,) Trías . 4? 5.000.00
C, Obrera Cardoso

Frugani 2.441.04
Territorial Impemba

Cardoso ■
Frugoni 1.428.00

República Vanelli
Doldán . 3.250.00

” P. Socialista 600.00

s 215.714.84 * 193,911.03

DEUDW CON CI.S.A.
AL 31 - XII - 61

$ 30.537.38-

- Ifinnas
Cruz Propaganda 
Frugoni Hnos. S.A,
IPUSA

al 1-III-60
$ 3.963.00
’’ 3.852.09 
” 800.00

al 
$

31-xn-61 
3.563.00 
5.246.33

400.00

PARTIDO 
“El, SOL”

SOCIALISTA $ 10.120.05
” 113.845.53

G. Kráft del Uruguay 
La Tribuna Popular 
Marcha , 
^Salvador Marrine 
Radio Centenario
Difusoras del Uruguay 
Radio Fénix
Radio Montecarlo 
Radio Universal 
Radio Nacional 
Radio Uruguay
A. Radiccioní 
Ramón Ventoso

950.00
254.05
844.00

1.100.00
1.200.00

10.837.95
2.792.00

920.00
1.570.00

910.20
Total f 123.965.SB

901.40
1.100.00

300.C0 
8.537.95 
1.800.00

300.00 
1.570.00 
4.240.00

400.00

?? DEUDAS EN EFECTIVO CON PARTICULARES

Monto al iniciarse Monto al =•
Nombre el período 31-XII-61

?? 400.00
2.633.60

Telesca
Vanelli

. f irooo.oo $ 7.000.W

279.50 ” 10.000.00 ” 4.327.84
Caymaris ” 1.300.00H. uruguaya de A, Graneas ~ 9t 989.00

$ 32.116.69 $ 12.627.84$ 20.000.00

SECRETARIA DE ORGANIZACION
En primer término y corno nota preliminar a este 

informe, debemos consignar que las tareas de esta 
Secretaría han sido llenadas por distintos compañe
ros: el compañero Hebert Berriel designado secre
tario de Organización en la distribución de cargos 
del CEN, marzo de 1959, hasta octubre de 1960 en 
que razones de trabajo y de índole familiar le obli-

gan a tomar sucesivas licencias; a partir de julio de 
1961 se designa al copañero Nelson Salle Secretario 
de Organización, habiendo permanecido en el ínte
rin, acéfala esta Secretaría, salvo pequeños períodos 
en que actúan en forma interina los compañeros Rey- 
naldo Gargano y José Díaz. . '■ - ■ I

Como ha sido norma hasta el presente, la tarea de

lili



Secretaría se ha centrado en Montevideo, siendo de 
resorte del Secretario del Interior lo referente al as
pecto organizativo, en el interior de la República. 
La «estrecha colaboración y la eficiente tarea cum
plida por el Comité Departamental, ha permitido 
obviar en parte, la discontinuidad impuesta en la labes 
de esta Secretaría, habiendo recaído sobre el Comité 
'Departamental y en dilatado período la dirección di
recta de muchas tareas de organización y de cam
pañas importante, como surgirá del mismo informe 
en que se da cuenta de las labores desarrolladas. Se 
reseñará a continuación todas las tareas de orga
nización partidaria cumplidas en estos dos años;

TAREAS CUMPLIDAS DURANTE EL 
AÑO 1960

PLAN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 1960. — 
Se elaboró conjuntamente con el Comité Departa
mental un plan de organización y actividades para 
todo el año 1960 y se somete a consideración del 
CEN. Se busca en dicho plan, organizar de antemano 
y en forma sistemática la actividad partidaria a cum
plir durante un año entero, de modo de evitar dis
persión de esfuerzo, superposición de tartas, lograr 
tina correcta preparación y supervisión de las mis
mas, evitar «si requerimiento de los cuadros del Par
tid© simultáneamente desde varios frentes de trabajo 
partidario y además vincular de una manera estrecha 
fas tareas de las diversas secretarías.

Estudiado por el CEN el plan y expedidas fas 
«diversas secretarías, se fijaron las necesidades de 
orden financiero que acompañaban dicho plan y se 
discutió extensamente las, prioridades posibles de las 
■distintas secretarías. Creemos que prácticas como és
tas de análisis exhaustivo de necesidades, recursos 
y prioridades deben replantearse: nos evitaremos, 
muchas veces, de ser'posíHe, superposición de tfc-eas 
que pueden significar la paralización o fracaso de 
las mismas. Este análisis, de confrontación de recur
sos y necesidades 'es tarea ineludibfa al entrar en un 
año electoral, de modo de evitar se reitere la situa
ción de postración económica en que quedó -el Par
tido a la terminación del acto electoral pasado, y 
que signifique una grave traba para su desenvolvi
miento ulterior, ya que su actividad no termina por 
supuesto con cada acto electoral. Todo «este plan de 
actividades fue considerado por las' bases partidarias 
en distintos plenarios, convocados expresamente al 
efecto.

Junto con. este plan, se elaboró un informe que com
prendía distintos aspectos de organización referentes, 
a la constitución de Comités de Barrio y de Fábrica, 
y se redactaron los cursillos de organización, que se 
realizaron con los Comités Administrativos de los 
Centros y con los que se trataba de fijar la impor
tancia de los problemas de organización y la necesi
dad de tos discursos de los mismos,

CAMPAÑA PRO NUEVOS 
CONTRIBUYENTES

Uno de los aspectos más señalados del plan de 
-actividades y en cuyo cumplimiento se puso el én
fasis y el acento fue esta campaña 'cumplida con to
do éxito y que permitió 'elevar el nútr.®ro de coti
zantes.

DIVERSOS ACTOS

Se colaboró con la secretaría respectiva, en la. 
preparación de distintos actos;

Acto contra la Reglamentación Sindical, del 29 de 
marzo, acto de homenaje al compañero Frugoni, del 
22 de abril, y tos gtandes actos del 19 de mayo y 
■del 30 de noviembre.

TAREAS CUMPLIDAS DURANTE 
EL AÑO 1961

La finalización del año -1960, encuentra al Partido 
en plena preparación de la Jarea de recolección de 
firmas contra 'el aumento del boleto, trabajo que se 
realiza en el' meí de enero con todo éxito y en el 
que la abnegación d» nuestra militancia tiene parte 
fundamental, lográndose así junto con fas firmas 
obtenidas por la Agrupación de Erro y Nuevas Bases 
sobrepasar largamente la cifra necesaria de firmas 
para la ■derogación del aumento del boleto,

CAMPAÑA PRO REFORMA 
CONSTITUCIONAL

Puede afirmarse que los reiterados aplazamientos 
y postergaciones surgidas para Ja iniciación de esta 
campaña, han gravitado sobre el desarrollo de las 
tareas partidarias, inhibiendo. en buena parte al Par
tido de otras tareas, de agitación popular. Por otra 
parte, en forma previa y como actividad preparatoria 
a la iniciación de esta campaña se realizó un Censo 
Partidario en Montevideo, que, fue cumplido con sin
gular eficacia y permitió al Partido en contacto di
recto con aquellos afiliados no activos, determiiiar 
>tj grado de coherencia ideológica del Partido e in
formar ampliamente a los afiliados de la táctica y 
estrategia trazados por el CEN y el CEN Amplia
do. Como tarea accesoria facilitó una actualización 
de la contribución de muchos afiliados, significando 
un buen aporte para, las finanzas partidarias.

Para esta campaña de la Reforma, en que el Par
tido ha comprometido su tnilitancia, se reMJizaron di
versos plenarios de militantes, preparados con sufi
ciente antelación, en los que se discutieron extensa
mente y en detalle, problemas de orden táctico y 
organizativo, cfo preparación, ideológica y de cono
cimiento de los objetivos del programa que significa 
la Reforma, etc.

En el ánimo de proseguir con la enumeración de 
tareas cumplidas y para finalizar debe agregarse la 
intervención cumplida en ocasión de la preparación 
cl^J acto del 19 de mayo, en colaboración con la Se
cretaría de Propaganda y en el momento actual la 
colaboración con la Comisión ,de Finanzas, en. la 
campaña financiera,

RESUMEN

Conjuntamente -con el Comité Departamental, ha 
sido preocupación fundamental de esta Secretaría un 
estrecho y permanente contacto con todos los. Cen
tros y en particular colaborar con la organización y 
labor permanente que los Centros de' la zona subur
bana deben desarrollar. Reiterando conceptos, ya 
vertidos en otras oportunidades buena parte de nues
tros esfuerzos y preocupaciones estuvieron centra
dos en dichos Centros, y creemos no deben escati
marse en el futuro esfuerzos partidarios, ni incluso 
los de orden económico para lograr impulsar en for
ma eficaz la acción partidaria en estas zonas, en que 
está el porvenir del Partido y en el que naturalmente 
tenemos perspectivas crecientes. ' .

Demás, está decir, que la ausencia de compañeros 
rentados, en estas zonas suburbanas, ha limitado la 
acción del Partido; no queremos aquí ahondar este 
tema de la necesidad impostergable de becados o 
.rentados sino simplemente señalar como medida'ina
plazable esta contratación, por razones que se han 
expuesto en anteriores informes, y han sido amplia
mente aprobados en el Congreso anterior.

Por cierto, la dirección partidaria desea la contra
tación permanente rentados, pero la imposibilidad 
económica que gravitó en tantos otros aspectos dé 
la acción partidaria impidió dar cumplimiento a está 
real necesidad. .

Otra de las medidas, que pueden contribuir a ace



lerar el desarrollo partidario .en estas tonas, es volcar 
en ellas, militantes de otros Centros, cuya actividad 
permanente sea de menor interés; esto, no 'es sen
cillo pues- se debe vencer cierta resistencia de mu
chos militantes a desplazarse y actuar fuera de su 
Centro habitual. Pero tal vez, el factor que más pue
de contribuir al desarrollo de la Organización, es > lo
grar comprender por parte da todos que los proble
ma» de organizar deben estar en el primer plano de 
la discusión partidaria; de la necesidad de estable
cer siempre una estrecha vinculación entre línea po
lítica y organización. El análisis del estado actual 
de la organización partidaria y de su línea política, 
de búsqueda y creación de un movimiento1 nacional 
y popular ayudará a formar criterios y a una amplia 
discusión que debe surgir de este Congreso,

SITUACION ACTUAL

Debemos afirmar que solamente la abnegación y 
fervor de nuestra militancia le ha permitido cumplir 
con un enorme cúmulo de tamas, en distintos fren
tes del trabajo partidario; por lo que ha tenido, un 
número no muy grande de cuadros partidarios, que 
hacer ingentes sacrificios y realizar una dura y gran 
tatea.

Es cierto que la* simpatía que el Partido cuenta 
entre grandes sectores populares se |ha acrecentado. 
La agudización creciente 1 de la crisis, y dificultades 
económicas, impuestas al país por la acción imperia- 
lista y el ejemplo de la lucha antimperialista de Cuba 
y de su revolución socialista, favorece la radicaliza
ción. de grandes sectores populares y va a desarrollar 
ana mista alineación &s fuerzas en el país y en 
ella, debemos, procurar para el Partido, una acción 
de conducción y de vigilancia, en cuanto- a los ob
jetivos a lograr. No podemos ignorar también que 
la. desocupación dramática existente ene! país ofrece 
corno contrapartida, una retracción y disminución 
del 'esfuerzo militante de muchos sectores, especial
mente aquellos que no se han radicalizado e incluso 
entre nuestros compañeros,, muchos se hallan abru
mados por sus necesidades de trabajo para subsistir.

Sin embargo, esta radicalización de sectores obre
ros, estudiantiles y juveniles, esta simpatía, este que
hacer común en muchos frentes de trabajo en la reali
dad gremial, 'en el movimiento de solidaridad con 
Cuba, etc., no se ha traducido por una renovación y 
por un aumento de nuestros cuadros, tal como po
día esperarse. Es cierto que para nuestro aparato 
partidario, de carácter y dimensiones nacionales,, vis
ta la expansión, cumplida en el Interior, desearíamos 
una constitución numérica mucho mayor; pero es 

' sobre él, que se sostiene virtualmente toda reunión 
de fuerzas políticas, tendiente a crear un movimien
to nacional y popular, en la alineación fijada por la 
actual estrategia partidaria.

Y es merced a este equipo sacrificado del Partido, 
que la dirección partidaria, puede llevar una posi
ción flexible pero firme en la discusión con esas 
otras fuerzas políticas, y que le permitirá ir creando 
un movimiento de unificación de amplitud creciente 
si así lo exigen las circunstancias futuras, que deberá 
Cumplirse seguramente en más de una etapa, en un 
proceso de radicalización creciente y de búsqueda 
de objeticos finalistas, •.

■ Este reconocimiento, la significación que encierra 
el esfuerzo que cumple nuestra militancia, creemos 
necesario hacerlo constar expresamente en este in
forme.

Al plantearnos las dificultades, que vamos encon
trando en nuestra tarea, debemos ahondar en las 
causas de las mismas; en particular de la falta de 
nuestro crecimiento de la militancia.

Hemos partido de una línea política, determinada 
por el Congreso y CEN Ampliado, resultado de un 
análisis de la realidad nacional, inscrita en el marco 
del subdesarrollo y definida por la búsqueda y crea

ción de un movimiento nacional y popular que agru
pase diversos sectores más o menos izquierdistas o 
izquierdizantes.

Conocidas las reticencias de diversos sectores po
líticos, se busca a través de la Reforma Nacional y 
Popular, el instrumento de discusión y agrupación 
de fuerzas, lográndose la formulación de un progra
ma reformista, común.

Las contradicciones internas agudizadas en los 
partidos tradicionales, Unión Cívica, etc, y las re
percusiones de la. .Revolución Cubana, determinan las 
posibilidades del movimiento nacional y popular, con 
lo que en lo esencial nuestra línea parecería correcta.

Supuesto qve la elaboración de esta línea política 
ha. tenido cuenta de las posibilidades organizativas y 
de la capacidad financiera del Partido para lograr 
bu concreción efectiva; puesto de acuerdo el Partido 
en lo fundamental, la actitud debe ser una: ORGANI
CEMONOS.

Largas tareas preparatorias; reiterados plenarios- 
que trazan la línea en el aspecto organizativo; otras 
tareas partidarias anteriores como el censo, el Con
greso de Trabajadores, etc, contribuyen a asegurar 
una correcta trasmisión a todos los afiliados y sim
patizantes de la línea política, y organizativa.

En los plenarios, se insiste en la creación de los 
Comités de Barrio y de Empresa; en la necesidad 
de ampliar las bases, partidarias e incorporar afilia
dos y simpatizantes a la organización. La tarea es. 
dura y difícil; en el aspecto barrial, casa por casa; 
en el aspecto fabril, en el taller, etc., los compañeros 
deben discutir, informar de un programa que no es- 
el nuestro, sino una TRANSACCION para el ca
mino común con otras fuerzas.

Muchas dificultades acompañaan esta campaña; la 
falta de recursos limita la acción de propaganda y 
ele organización, la actitud de alguna otra fuerza po
lítica interesaba, como es lógico, en su propio plan
teo, limita, confunde y provoca retracción en algu
nos sectores populares, significando un inconocimien
to para esa amplia unificación de voluntades , que 
el Partido procura tras de un programa mínimo. 
Pero fecunda es la tarea emprendida; en nombre de 
algo más vasto, más amplio que la acción frontal 
partidaria, van nuestros militantes al diálogo con 
amplios sectores populares y en este esfuerzo que 
supera déficits y dificultades, venciendo innumerables 
obstáculos, debe tensarse la acción partidaria para 
poder formar en todo el país, centenares de comités 
Pro Reforma Nacional y Popular.

Comités que en su desarrollo, irán creando las con
diciones comunes más amplias e importantes; es no
torio1 que las otras fuerzas políticas que intentan 
sumarse en un frente político común, tendrán que 
integrarse junto con nosotros, de hecho, en. los mis
mos Comités que hemos propulsado, para hablar de 
un programa que virtualmente será el mismo ci'trt 
hemos venido planteando por la Reforma. Nos en
contraremos discutiendo, esta vez con tos trabajado
res y estudiantes de las bases de esos otros sectores 
políticos; esto facilitará nuestra tarea de ir ganan
do una radicalización creciente a los sectores popu
lares más esclarecidos, pero aún confusos en su orien
tación, vacilantes entre seguir a un caudillo1 tradi
cional y a una’ clara línea de izquierda. .

¿Qué hacer para lograr esa rápida promoción de 
la constitución real de centenares de Comités en tp* 
do el país?

Una clara compresión que lleve a nuestros diri
gentes nacionales a respaldar con su acción y su 
presencia, la acción de los Centros, a ayudarlos eti 
sus dificultades. Que lleve a todos nuestros dirigen
tes seccionales, a actuar, fervorosamente tras de éste 
objetivo, de no amilanarse por fracasos, a insistir y 
no desmayar en la creación de Comités, a delegar .ta
reas,’ a no olvidar las. actitudes formales en tos , or
ganismos constituidos discutiendo la labor conjwi- 



ta en ellos y en definitiva no destruir el sacrificio 
a hacer la tarea directamente, En una palabra inte
resan las firmas y ellas son un índice de la activi
dad partidaria. Pero además interesa cuantos Comí, 
tés, se constituyan, como funcionan, es decir de que 
manera se llega al diálogo y a las firmas.; es obvio 
■que este desarrollo de las bases partidarias, va a 
incidir en el número de las firmas.

Es necesario, también, que no basta con la com
prensión de muchos dirigentes sindicales, en cuan
to a la importancia de las soluciones políticas que 
propiciamos; que deben auspiciar y ayudar para el 
efectivo y correcto funcionamiento de la agrupación 

política o del comité dé ‘empresa o taller, en que 
trabajan.,

Para finalizar, no debemos olvidar que la actual 
línea _ partidaria, ha significado algunas dificultades 
en ciertos sectores de vanguardia, especialmente es
tudiantiles, donde una actitud de mayor amplitud 
incluso ha sido necesario tener para posibilitar la 
acción partidaria y no ser totalmente sobrepasado 
por la acción de otra fuerza de izquierda.

Esperarnos que los compañeros congrégales, con 
bus aportes y su espíritu activo permitan una polé
mica apasionada y una discusión fecunda.

SECRETARIA GREMIAL;
Dividiremos en dos partes esenciales este fciforme. 

La primera, comprenderá diversos capítulos sobre la 
actividad del Partido en el plano sindical. La segun
da comprenderá el balance crítico y auto - crítico 
del trabajo realizado en los dos años precedentes.

I. — TRABAJOS REALIZADOS

T) Funcionamiento de la C. Gremial y Plenarios

EL 26 DE MARZO DE 1960 se reune el 1er, Ple- 
nario Sindical, previo Informe, del que surga la C. 
Gremial con la siguiente integración; TITULARES: 
Erramuspe, Toledo, Walter Rodríguez, Marucha Ví
tale, Gesto y Solía. SUPLENTES: A. Pérez, C. Vá
rela, Pérez, Martela, Hughes, W. Marandino y Fa
jardo. Se nombró Encargada de Actas a la era. Sel
va López.

Seis meses después, hubo que re-estructurar la Co
misión, en virtud de, que muchos de los "compañeros 
pasan a desempeñar otras importantes tareas parti
darias (Gesto, Hughes) o sindicales. Ingresan Pa
lisca, Ramón Díaz y Hugo Cardos©.

A comienzos de año, ante nueva desintegración, se 
vuelve a reestructurar la C. G., la que queda consti
tuida por los cros. Erramuspe, Palisca, Toledo, Blan
co, Barrete y F. González. En este período, actuó 
•como E. Actas Rubén Perdomo.

Al poco tiempo Marañales sustituye interinamente 
a Barrete y luego del ler. Congreso Nacional de Tra
bajadores Socialistas, se incorporan W. Batista y P. 
Lozano en sustitución de Marenales y Blanco (con 
licencia).

No obstante esta inestabilidad en materia de inte
gración, la C. G. se reunió semanataente con regu
laridad (martes, al principio; luego los miércoles), 
atendiendo y orientando todo el trabajo gremial so
cialista.

Adem;s se trató, infructuosamente, de reunir la C. 
G. Ampliada (per Srios. Gremiales de tos Centros 
y de Agrupaciones), organismo previsto por el Con
greso, en virtud de la no concurrencia de la mayoría 
de dichos secretarios, El primer intento se hizo no 
"Men se instaló la C. G. en marzo de 1960.

Los plenarios Sindicales fueron reunidos en fun
ción de lo- grandes problemas sindicales que se sus
citaban. Sobre el Primero, ya hicimos alusión. ....

EL SEGUNDO, realizado el 14 dé mayo de 1960, 
-discutió la pos’ción frente al C. C. de la CUT (Con
greso Constituyente de la Central Unica de Traba
jadores), afianzándose'la tesis Central si, centralita 
no, que frenó el intento sectario de los, comunistas 
dé crear la Central con una veintena de organiza
ciones. Hubo polémica política con dicho sector. Dos 
o tres centros socialistas cuestionaron el enfoque de 
C. G. y c'.sl CEN pero fue el propio C. C. de la Cut 
reunida por entonces el qué consagró nuestro criterio, 
postergándose la erección de la CÜT para preparar 
mejor el Congreso definitivo, el que recién se hizo 
<en abril-dé 1961 ’
EL TERCERO, realizado en setiembre de 960, 

aprueba un plan de trabajo en escala nacional, y es
tudia la nueva política de salario (congelación) del 
Gobierno.

EL CUARTO se realizó previo al C. C. de la CUT 
de abril/61, que aprobó las orientaciones a llevar a 
dicho evento por nuestros compañeros. Estas orien
taciones fueron en general, consagrados en Programa 
■y Estatutos de la flamante Central de Trabajadores 
del Uruguay, inclusive el carácter a darle a la mis
ma, derrotando nuevamente intentos sectarios que 
querían denominar C. Unica a algo que no lo era, in
cluyéndose en un extenso informe con todos tos an
tecedentes del proceso unificador, aprobad© por el 
CEN y discutido en todas las Asambleas de los Cen
tros Socialistas del país. A esos efectos se participó 
con delegacicnes en más de 20 localidades de Inte
rior.

EL QUINTO se realizó en junio de 1961. discu
tiéndose los resultados del CC. de la Central de Tra
bajadores (nombre definitivo), nuevo plan de tareas 
y la realización de Congresos Nacionales de Traba
jadores Socialistas, de periodicidad menor que los 
Plenarios Sindicales (que «en lo sucesivo, se harán de 
carácter local), pero de mejor preparación y gran re- 
presentatividad. •

La primer experiencia fue de tantos resultados que 
la analizaremos en capítulo aparte.

2) ler. Congreso Nacional de Trabajadores Socia,. 
listas (7 y 8 de octubre), ,

Haremos una breve síntesis de este evento, pues 
todos sus antecedentes y resultados están contenidos 
en el folleto editado al efecto por la. C.G.

Se discutió el siguiente temario; —Situación Sin
dical nacional y nuevas orientaciones; RÍndicalización 
de los sectores-desorganizados; —asuntos rurales; y 
—asuntos varios.

Más de treinta sectores gremiales distintos en Mon. 
tevideo y una gira preparatoria en Interior que com
prendió más de 20 localidades, discutieron Jos infor
mes y enviaron sus representantes, 73 por Montevi
deo y 44 por Interior.

Dirigió el debate una mesa integrada por León Co. 
sey (Pie.), Rafael Delgado y Domingo Palisca (vices) 
Hugo OÚvet, Eladio Barbosa, Ever Irisity e Irmd 
Bidigaray (Secretarios).

Intensa propaganda se efectuó ten todo el país, con
tándose con la extraordinaria colaboración de la Se
cretaría de Propaganda del Partido (murales, pin
tura, coirilmicados de prensa y radio, espacio en El 
Sol y Tribuna Socialista., con reportajes, notas e In
formativo).

Dos Festivales Preparatorios, nueva forma de tra
bajo partidaria incorporada definitivamente por la C. 
G., a efectos de propagandear el Congreso y recabar 
fondos, festivales al qtte asistieron trabajadores que 
por primera vez se vinculaban al partido, y partici
paban con enorme entusiasmo--en un programa ade
cuado (charla política, lunch, números artísticos y 
baile de camaradería, ,



El Congreso cumplió un extenso programa, desa
rrollando con gran nivel y disciplina, donde, las in
tensas discusiones en Comisiones y plenarios se su
cedieron junto a reuniones de confraternidad y todo 
enmarcado en la gran Jornada Obrero - Popular de 
Inauguración, que llenó un sábado de noche la Casa 
del Pueblo, totalmente insuficiente para albergar cien, 
tos de trabajadores que por vez primera participa
ban en una actividad partidaria. En el acto, hablaron 
A. Luna, ,F. Beatos.), W. González (Mdeo), y Vi
vían Trías. Trasmitiió la grabación' el domingo, R. 
Nacional.

Durante casi dos meses mantuvimos a vastos secto
res partidarios trabajando para el Congreso, con una 
gran repercusión popular, trabajo y movilización que 
«e Heve» a cabo con un , gasto de cuatro mil pesos, 
antoñnanciados por CG, a través de los Festivales 
indicados ($ 1.000,00 c/u.), bonos y colaboración da 
las Agrupaciones de Pansa ($> 400.00), Bancarios 
(S 200.00) y Ancap (S¡ 200.00).

3) Circulares

Durante dos años de trabajo- s.e enviaron a los mi
litantes gremiales (y algunas a todos los Centros, 
para la discusión por sus Asambleas) t-sls circulares, 
previamente a los. Plenarios, donde se fijaron orien
taciones, tareas ,y se estudiaron problemas relacio
nados con el trabajo sindical. Aparte de ellas, se en
viaren alrededor de 20* circulares relacionadas con el 
ler. Congreso Nacional de Trabajadores Socialistas, 
algunas extensas, sobre los puntos del Temario y 
otras breves, semanales, informando sobre la marcha 
d'e los trabajos pro ler. Congreso e indicando tareas 
a las Agrupaciones o Centros Gremiales.

Es de hacer notar que enviamos este material a las 
localidades,, coa actividad sindical partidaria,

4) Plenarios zonales y por sector.
En. Montevideo se realizaron en 1960 dos Plena

rios Zonales, en base a los sectores de cada lugar. 
Uno en el VANGUARDIA (Ancap, Bao, Carne, 
Textiles-Paso, etc.) y otro en. el Matteotti (Textiles- 
-Maroñas, Funsa y Metalúrgicos, Mecánicos, Radio-

Desarrollaron el siguiente programa:
1 Informe político, a cargo del Srio. General del Par
tido; 2> Informe sindical, a cargo de un militante 
gremial; 3) Parte artística; 4) Lunch y baile de ca
maradería.

Con . . , ■ defectos organizativos
y otros, factores, se realizaron en Treinta, y Tres y 
Juan Lacaze, Plenarios de la zana Este y Litoral-sur, 
respectivamente, desarrollándose programas similares.

En 1960, también, se realizó el Plenario de Educa
dores 'Socialistas, con importante participación de 
compañeros de Interior, levantándose el nivel orga- 
zatívo, en este sector, aunque luego decayera sensi
blemente.

Y este año se efectuó la ler. Asamblea de Socia
listas de la Carne, con fuerte representación fraiben- 
tína, paso importante en .el lento pero seguro avance 
del Partido en este sector de trabajadores, no obstan. 
te las dificultades hasta ayer insuperables. La labor 
de tos eres. Vivían Trías y Carlos Borges entre otros, 
ha sido muy importante.

5) AGRUPACIONES Y GRUPOS GREMIALES
Este fue uno de los aspectos en que más se puso 

el acento, cumpliendo el mandato del XXXII Con
greso. Aunque soportando un lastre de decenas de 
años de desorganización e indisciplina, se vinculó al 
aparato sindical a más de treinta sectores montevi
deanos y veinte localidades del Interior. Si bien no 
re ha podido mantener con .estabilidad a buena parte 
de los Centros del Partido), se los ha reunido, se ha 
coordinado la labor en el plano gremial, se les. ha 
dado charlas o cursos breves dé capacitación, en fin, 

se las ha alineado .en el plano sindical en torno a» 
las orientaciones partidarias.

Menores resultados hemos obtenido en materia po
lítica, por los siguientes factores superados o a su
perar: a) el mentado lastre, incide más en el plano- 
político, pues, se le agrega cierto contagioso apoliticis
mo sindical y los que hemos denominado “el ombli- 
guismo sindical”, es decir, considerar los problemas 
políticos y sociales dependientes secundarios del sin
dicato- donde se milita; b) la estructura orgánica par
tidaria que no daba jerarquía política a las agrupa
ciones, jerarquía que en el reciente Congreso de Re
glamento se consagra y con ello; la posibilidad: de- 
mantener con estabilidad el trabajo de las agrupacio
nes obreras; y c) la desidia de la mayor parte de los 
Centros y sus Secretarías' Gremiales, para colaborar 
con las. agrupacones de su zona, pues media docena 
de integrantes de la CG, no podían por sí solos, aten
der un aparato en proceso de rápido crecimiento.

Destacaremos el trabajo de las Agrupaciones de- 
funcionamiento más regular:

EN INTERIOR: Funcionan regularmente, en los 
siguientes lugares donde el Partido es fuerza pre
ponderante en el aspecto sindical; Pays.andú, Young, 
F. Bentos, Mercedes, Rivera; han trabajado con-bue
nos resultados, pero sin la organicidad de las anterio
res localidades, Salto, J Lacaze, Treinta y Tres y 
Tacuarembó.

En las otras localidades, no obstante, se han Visi
tado promoviéndose reun'ones con la militancia sindi
cal socialista y programando e impulsando diversas 
tareas (Rosario, P. de Azúcar, etc.).

EN MONTEVIDEO.

. ANCAP. — Con el impulso organizativo de Jorge 
Blanco, luego miembro de la C. Gremial, se ha po
dido reunir a. más, de -cincuenta compañeros de este 
gremio, qr.s ha ganado posiciones n» lo smdical v ha 
colaborado en el aspecto político, siendo de las pocas 
agrupaciones que juntó eficazmente firmas para el 
Plebiscito del Boleto.

BANCARIOS. — Sobre todo este año, ha logrado 
estabilizar su trabaio en todos los planos. Reuniones 
semanales, cursos, boletín periódico, actividad polí
tica han sido cumplidos con regularidad,

CARNE. — Dada las características de este sec
tor, ge ha impulsado un especial trabajo, hasta ahora 
de proyecciones meramente gremiales, cuyos excelen
tes resultados daremcs a conocer verbalmente.

CONSTRUCCION. — Empezando en. cero, se ha 
avanzado mucho en Montevideo, pues en Interior 
desde hace un tiempo constituimos una importante 
fuerza, dominante- en Young, F, Bentos, Mercedes, 
Meló, etc. Se efectuaron en 1961 reuniones regulares, 
hubo un ciclo de charlas de capacitación, algunas muy 
numerosas, se editó “Cucharín”, órgano de la Agru
pación, etc. Además., hubo coordinación en escala Na
cional/ lográndose coordinar nuestra gente por vez 
primera en el Congreso del Sunca, con gran suceso, 
y en las elecciones ele Chamsec, donde el aporte socia
lista del Interior fuá decisivo para evitar el triunfo 
de Colotuzzo y Cía,

Problemas de desocupación han tr’badb en los úl
timos tiempos el promisor avance logrado en el plano- 
gremial.

EDUCADORES, — Luego del Plenario de Educa- 
dores realizado a mediados de r’60, la coordinación, 
-en escala nacional de los educadores socialistas (es
pecialmente los nuestros), ha avanzado mucho, aun
que teñímos qiís- seguir avanzando.

FUNSA. — E una de ’ar más activas y politizada... 
Reuniones periódicas, actividad política, edición de- 
volantes, recolección de firmas, pegatinas, etc., todo 
bajo el impulso organizativo de -diferentes compañe
ros, destacándose Marciano Erramuspe, miembro de 
la C.G. "



METALURGICOS, MECANICOS Y RADIO- 
ELECTRICISTA. — La más activa agrupación en 
•el período anterior ha decaído últimamente no obs
tante seguir desarrollando actividad de relevancia po. 
lítíca y sindical. Domingo Polísca, dirigente de su 
gremio y Wilmar González, dirigente partidario y 
ahora del gremio, trabajaron en el plano organizativo 
general, con capacidad y tenacidad insuperable.

TEXTIL - PASO. — Ha realizado labor meramen
te gremial, estando sus mejores miembros absorbi
dos por el Sindicato,

TEXTIL - MAROSAS. — Ha participado en ta
reas partidarias (Festivales, Plenarios, etc.) y junto 
a compañeros de otras zonas ha efectuado publicado, 
nes dirigidas a tos compañeros de todas las fábricas.

TEXTILES - NORTE. — Luego de las ocupacio
nes de 1960, se hicieron promisorias reuniones de ca
pacitación continuadas, sin regularidad, en 1961,

UTE. — Se reunieron con bastante regularidad en 
1960, efectuándose un curso de capacitación y algunas 
tareas políticas. En 1961 se trabajó con menos, regu
laridad.

Esfuerzos organizativos, con diferentes resultados, 
se hicieron en ferroviarios, cuero, cerveceros, lana, 
Bao, Amdet, empleados de comercio, etc.

•6) INTERIOR
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fábricas (especialmente actuaron D’Elia, que visitó 
la mayor parte de las empresas ocupadas y Trías, di
fusión de El Sol y. Liberación —órgano de la Agru
pación— volantes, reuniones y contactos diarios, etc. 
todo lo cual' culminara con una gran Fiesta del Triim. 
fo organizada en el Mattetti y el recibimiento hecho' a 
los _ textiles de J. Lacaze participantes, de la Marcha 
a pie (atendida durante todo su trayecto) todo lo cual 
configuró en su conjunto un gran esfuerzo de C. G. 
que no. se canalizara debidamente por la. desidia de 
Jos coniroles y la falta de coordinación general, en 
este ultimo aspecto por defectos de la propia C G

b) EL CONFLICTO DE LA CARNE. El tra
bajo de los compañeros del Comité Socialista de la 
Carne y de la C. G. especialmente durante la Mar
cha de los fraybentinos, ha marcado un avance del 
Lartwo en su trabajo durante los conflictos. Eñ la 
Marcha actuaron con singular eficacia y excepcional 
espíritu de sacrificio y de compañerismo proletario, 
nuestro enviado Pedro Lozana, colaborando el Par
tido financieramente, y coordinando la C. G. la co
laboración dp tos Centros Socialistas de las localida
des, comprendidas en el itinerario de la Marcha, des
tacándose la solidaridad excepcional brindada por los 
compañeros de Mercedes, Cardona y Rosario.

Durante fe. estadía en Montevideo, ge les organizó 
ten el Vanguardia dos fiestas de camaradería, muy 
concurridas y se proAiovió el acercamiento de diver
sos compañeros a quienes se invitaron, a diversos ho
gares socialistas.

8) ORIENTACION Y DISCIPLINA.

En el primer aspecto, se efectuaron las siguientes 
tareas:

a) Envío de circulares a todos, los militantes gre
miales, según ya se ha reseñado; en los nuevos enfo- 

PreParaba e! proyecto y luego resolvía 
el CEN. En la preparación de los informes, destaca
mos la labor del ero. Juan A. Toledo ítextli) co-re- 
dactor de las circulares de orientación sindical más 
trascendentes.

b) Reuniones de Plenarios, Congreso, Plenarios 
zonales y Asambleas por Centro, una en el 60 y otra 
en el 61. z
_ c) Reuniones de agrupaciones, grupos gremiales y 
Plenarios Nacionales por sector»

d) . Editoriales de El Sol: En 1960, se hicieron su
cesivas notas sobre orígenes del movimiento obrero, 
.historia del movimiento obrero uruguayo, organiza- 
cíon sindical y programa, etc. La falta de regularidad 
®e debió a que tos editorialistas sucesivamente desig- 
nados, g quienes únicamente se le indicaban temas 
y .orientación general, eran absorvidos por otras ta
réis como el cas,o átí. ero. Hughes.

e) Cursos: Se colaboró intensamente con la Sria, 
de Cultura. Aquí, como en materia de Propaganda, 
la coordmación hizo mejorar el trabajo superando la 
hipertrofia, que constatáramos en nvestro trabajo de 
1959. -

Las labores realizadas fueron las, siguientes, que ex 
plicitará seguramente la Sria. de Cultura:

Dos Cursos Centrales, con material de estudio, en 
Montevideo. El del 60, contó con 31 inscriptos y 20 
que completaron las cinco bolillas dadas (Cuestión 
Sindical). Los participantes pertenecían a diversos. 
sectores gremiales.

El del 61, contó con 22 inscriptos y 12 activos, 
comprendiendo cuatro clases sobre historia y econo
mía, contemporánea, historia del movimiento obrero 
V diversas clases sobre' marxismo, distribuyéndose el 
libro de Jobet, Fundamentos del Marxismo, 'editado 
por la C. de Cultura. Dictó las clases con brillantez, 
*1 ero. Carlos Machado, quien elevó notoriamente el 
nivel del anterior curso. En Interior, se promovió con 
fel Material del Curso Central, la realización de cur
sos en base a lecturas comentadas y en diversas agni. 
paciones, se realizaron ciclos de charlas.

En materia disciplinaria, se actuó con comprensión 
pero sin blandura. (Casos Burghi, Delfino, etc.) 

9)' REUNIONES DE FRATERNIDAD

Como ya hemos dicho, la C. G. ha incorporado con 
total éxito un nuevo estilo fraterno, caloroso y po
pular de acción partidaria a. través de reuniones o 
Festivales donde se combina, el quehacer político con 
actividades paralelas atractivas, que nos "colocan, al 
nivel de los trabajadores de carne y hueso, que mu
chas veces rechazan ambientes políticamente cerra
dos.

Fue así como se organizaron en 1960 dos en el 
Matteoti, uno en el Vanguardia, y se recibió a los 
caminantes de J. Lacaze (textiles) en C. del Pueblo;, 
se hicieron dos Festivales, Preparatorios del Congre
so, una gran Jornada Obrero Popular de inaugura
ción, dos fiestas de fraternidad ofrecidas en el Van
guardia a tos caminantes fraybentinos (carne), socia
listas y simpatizantes.

En estas reuniones no sólo se hacía confraternidad 
con trabajadores que por vez primera venían al Par
tido, sino que se efectuó labor política eficaz y algu
nos militantes del Partido recogieron una gran ex
periencia. ,

10) FICHERO

. La. tesonera labor del ero. Washington. Batista ha 
significado una importante re-organización de nues
tro deficitario fichero. Alrededor de 3000 trabajado
res -^afiliados y simpatzantes— se han censado, en 
un triple juego de fichas de color, uno general, otro 
por gremio, y otro de Interior, Con los datos del Cen
so partidario, se actualizará totalmente nuestro fiche
ro.

11) RELACIONES INTERNACIONALES.

Invitados en 1960 por el PS Argentino, participó 
por C. G. el ero, Wilmar González en el Congreso 
Sindical del referido partido hermano, recogiéndose 
importante experiencia.

Asimismo, hemos propuesta a los PS de Argentina 
y Chile intercambio de sindicalistas pagando cada or
ganización los gáatos de viajes (a través de becas), 
y encargándose el Partido del alojamiento en su res- 
pectivo país de los becados y lá organización de an 
vasto programa, Aún no se ha podido concretar esta 
iniciativa nuestra.

II. — CRITICA Y AUTO-CRITICA

Empezaremos por el aspecto auto-crítico que con
ceptuamos íniprescindíMe para la salud Revoluciona
ria del Partid© y útil práctica por poner de relieve 
insuficiencias y errores que los futuros responsables 
del aparato sindical partidario habrán de superar.

En Montevideo, no se realizó una labor, estrecha
mente coordinada con los otros organismos partida
rios, especialmente con el Cte. Departamental y los 
Centros. Asumimos nuestra cuota de responsabilidad, 
aunque daremos a los compañeros congrégales las si
guientes explicaciones, '

En materia de coordinación con los Centros, di
rectamente, se buscó con bastante intensidad. Cuan
do hubo actividad de éstos —peculiarmmte los Cen
tros Justo y El Sol— los resultados fueron fecundos.

Junto a ello, e incidiendo sobre los Centros y de
más organismos, estaba la vieja 'estructura reglamen
taria del Partido, establecida sin dar cabida al tra
bajo partidario en lo sindical, lo cual hacía hipertro- 
fiar - el* trabajo de la C. G. que al tener que abarcar 
los mas diversos aspectos, no podía adquirir la per» 
fección que sólo da la especialidad d'e las tareas.

No obstante todo lo .dicho, con las Srías. de Pro
paganda y Cultura se coordinó notablemente, facili-

Y



tando nuestra tarea la dinámica disposición de sus ti
tulares que fueron los que en esos rubros, referidos 
al plano" sindical, efectuaron prácticamente toda la 
labor.

El nuevo Reglamento, recogiendo incluso las insu
ficiencias referidas, servirá para superarlas dando al 
‘Departamento Sindical a crearse,' dependiente del Co
mité de Organización Nacional, con las específicas 
labores de orientación y coordinación sindical. Igual
mente insuficiente es la actual situación de las agru
paciones, eficaces en lo sindical y notoriamente de
ficitarias en el trabajo político. _ ,

En lo referente a los conflictos, ya hemos señan
do nuestros defectos que al asumir el futuro Depar
tamento su especialidad, se deberán superar perento
riamente.

Fin no podemos desconocer lentitud en
.r,t । 'mhr.aria, fruto de nuestro deseo de ganar 

terreno en el aspecto constructivo y externo. No obs
tante, la limpieza se hizo- inexorablemente.

La indisciplina aún pendiente, es fruto esencial- 
mente de la ipentada carencia en el plano organizati
vo y el nivel ideológico aún insuficiente. -

En cuanto al balance crítico de lo actuado en dos 
años preferimos que s® extraiga en el Congreso de 
lo informado precedentemente. Sólo queremos decir 
que cuanto se- ha hecho es- fruto de un trabajo colec
tivo de la C. Gremial. No obstante, la Secretaría Gre
mial se hace naturalmente responsable ante el Con
greso de los errores, las insuficiencias y las críticas. 
Pero estarnos seguros de que lo que no hicimos o 
hicimos mal se ha debido a falta de tiempo o caren
cias personales y del equipo, la, C. G., y no a falta 
de esfuerzo o desidia. ;

SECRETARIA DEL INTERIOR
El suscrito fue designado encargado de esta se. 

crctaría en el mes cte diciembre de 1960, al renunciar 
a la misma el compañero Raúl Sendic. _

Las orientaciones a las cuales se ajustó el trabajo 
realizado están contenidas en el informe que se trans
cribe a continuación aprobado por el CEN y presenta
do Juego al Plenario de los centros del Este que se 
realizó en Meló los días 3, 4 y 5 de marzo de 1961.

Allí se resolvió que los. aspectos en él contenidos 
constituyeran lo que se denominó “Cartilla dei Mi
litante Socialista”,

INFORME DE LA ACTIVIDAD A DESARRO- 
‘LLAR MEDIOS Y TACTICA A EMPLEAR

‘ EN EL INTERIOR
ADVERTENCIA PRELIMINAR. — Toda^tarea 

a desarrollar, toda actividad, toda actitud del militan, 
te socialista debe partir del supuesto de que está en 
tm partido revolucionario y que está cumptenoo una 
misión revolucionaria. Por lo tanto, debe quedar bien 
•claro que la tarea y la. actitud del Partido van mas 
allá de la mera reforma inmediata que satisf/xe ne
cesidades también inmediatas de la gente. Nos pro
ponemos el Socialismo, que tiene la pretensión de ser 
la revolución más grande de la historia humana. * 

• De modo que militar en el P.S, no sigm-ica 
votar cada cuatro años, ni concome de vez ®n cuan- 
a alguna asamblea del Centro, ni organizar algún acto 
callejero de tarde en tarde, etc. Sino que signi.ica 
vivir en socialista —sin que esto signifique embote. 
Uarse sólo en la comente política— apoyar todo mo
vimiento de carácter popular ocupando los puerto» « 
vanguardia y de mayor sacrificio; trabajar en "“or
ganizaciones gremiales; en una palabra, llevar al T ai. 
tMo a todos lo» puestos de tacha y a todos *os sitios 
en atoe se necesite la ayuda de éste, y lo que e« mas 
importante promover y encauzar las reivindicaciones 
populares. .

Esto exige sacrificios, desde luego, pero no es una 
tarea abrumadora, ni significa que el militante te ae- 
dique todas las horas del día. Pero sí es menester 
que considere la actividad política como una de las 
cosas más importantes de su vida. Junto al trabajo 
ordinario trae desarrollamos para vivir, debe estar «n 
m mismo pie de igualdad la actividad partidaria.

. Partiendo de este supuesto, todo lo que. vendrá pos
teriormente aparece más claro: las reuniones de tos 
centros, la actividad gremial, la participación en mo
vimientos populares, las tareas estrictamente partida
rias, dejarán de ser una cosa hecha casi por coliga 
ción para transformarse en uno de los objetivos fun
damentales de nuestras vidqs.

La alternativa es de hierro: o estamos sinceramente 
con los que sufren la explotación, la inseguridad de 
la desocupación del régimen capitalista y ®n este 
caso hacemos entrega generosa de nuestro tiempo 

y de nuestro trabajo a la causa del Socialismo; o 
simplemente vemos con simpatía la transformación 
social y económica del país pero no nos integramos 
nosotros mismos a la corriente, y en este caso hace
mos más yéndonos a nuestras casas tranquilamente 
evitando estorbar a otros que pueden cumplir mejor 
destino que nosotros.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Están las tareas generalmente señaladas por eí 
Comité Ejecutivo para todo el país; y las que con
cretamente se propone cada centro en el Departa
mento y aún en la localidad en que está radicado.

De modo que tenemos: a) Actividades generales 
del Partido; b) las actividades de los centro» cabe
za de Departamento; c) las de tos Centros en cada 
localidad específica.

Las primeras son A» competencia del CEN y a 
este organismo, en cumplimiento 1> i •> »<■*:’« re
nes de lo» Congresos, corresponde- expresarlas,..de
terminarlas. No eg ésto el lugar indicado . para dis
cutir mi aótívidadeB debe realizar «1 Partido en es
tos momentos. PORQUE ESTE PLENARIO SB 
REALIZA CON EL PROPOSITO DE DISCU
TIR CONCRETAMENTE COMO DEBE TRA
BAJARSE EN EL INTERIOR, QUE ACTIVIDA. 
DES PARTICULARES DE LAS ZONAS PUE
DEN DESARROLLARSE, ETC......

Pero creemos que podemos expresar nuestras as
piraciones en iel sentido de que todo lo .que.
tenga algunas características, como ser: simplicidad, 
claridad v concreción. Quiere decir que todo toque 
el Partido elabore no debe s.er complejo, de difícil 
captación para el trabajador. - , '

Debe ser claro, es decir, debe estar concebido 
en una forma bien directa, sin ninguna clase de am
bigüedades.

Por último debe ser concreto, algo que pueda po
ner en marcha a la gente inmediatamente a causa, 
de ver en ello’ una aspiración concreta de sus vidas.

Por lo tanto, ASPIRAMOS A QUE! LA PROPA
GANDA POLITICA, LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR. LOS ARTICULOS PERIO
DISTICOS DE INFORMACION Y DOCTRINA, 
ETC SEAN CLAROS Y SENCILLOS, Y PUE
DAN SER UTILES.

LAS SEGUNDAS son las que deben examinar» 
en este plenario. y constituyen, junto con tos medios 
a emplearse, el centro de la cuestión. _

ENTENDEMOS QUE HA LLEGADO BL 
momento que cada departamento 
TENGA Slf LINEA POLITICA PR.OP» EN 
LOS ‘PROBLEMAS DEPARTAMENTALES.

Esto es fundamental 'para esta Secretaria. ■ 
Quiere decir, que los Centros deben intensificar 



bu interés por los problemas de los gobiernos de
partamentales a que pertenecen. Y tienen que inte
resarse, estudiar y tomar posiciones frente a. cada 
uno de ellos.

Por ejemplo, se está elaborando un presupuesto. 
En «este caso los centros deben muñirse de un pro
yecto y estudiar los problemas económicos y finan
cieros del mismo, la atención que presta a los funcio
narios; a la red vial, a los servicios públicos más 
fundamentales (agua, luz, transporte, saneamiento, 
salud pública, etc.) corno si estuvieran en actitud de 
gobernantes. ■

E la única manera de conocer a fondo los pro
blemas departamentales,< presupuesto indispensable 
para constituir una verdadera oposición en .si orden 
departamental y de prepararse para el gobierno del 
Partido en cualquier instante de nuestra vida po
lítica.

2fo En segundo lugar, los centros tienen que en
trar a planear una política de reivindicaciones para 
el departamento a que corresponden.

Desde la Constitución de 1951, los gobiernos de
partamentales tienen autonomía financiera, por cuya 
vía los centros pueden concebir una serie de inicia
tivas en los problemas más palpitantes de cada de
partamento.

Por ejemplo, en el «problema de la desocupación 
hay que promover iniciativas viables, técnicamente 
concebidas (y aquí tenemos un modo de hacer mili
tar a compañeros o simpatizantes que no tienen vo
cación para realizar aquella inilitancia tradicional de 
las reuniones, pegatinas, actos, etc.) con el fin de 
ir paliando la falta de trabajo' de los hombres del 
Interior.

Estos planes deberán ser siempre aprobados por 
el CEN previo informe de técnicos del mismo.

El plan podrá o no ser aprobado por el gobierno 
departamental, pero lo importante es que si se trata 
de una cosa bien hecha, &e llevaría a una mesa re
donda de partidos, se discutiría públicamente y si 
tiene posibilidades de ser llevado a la práctica y 
lós gobiernos no lo hacen, quedarán señalados como 
enemigos de la clase: trabajadora.

3?) En tercer lugar, podríamos ubicar los pro- 
■ihmaf Cip<‘«'ífKos de las clases trabajadoras orga
nizadas, de los empleados de comercio, etc.

AQUI ENTRAMOS AL CAPITUI.-O CEN
TRAL DÉ ESTE PROGRAMA.

La política del Partido en el Interior, frente a los 
problemas evidentes o latentes de los trabajadores, 
fue la de adoptar una solidaridad ideal, limitándose 
a proclamarla dentro del Centro y a lo más con 
algún comunicado te prensa.
, . Quizá no se encontraba con fuerzas suficientes co
mo para apoyarlos; quizá pensaban que por el solo 
hecho de ser socialistas los trabajadores irían en 
busca de ellos cuando los trabajadores ni entendían 
Ib que era .el Socialismo, y más el Socialismo de tipo 
abstracto que se difundía.

Por suerte esta actitud ha cambiado radicalmente. 
Los ejemplos dados por el Partido -en la lucha de 
Jo# arroceros, de los cerveceros de Paysandú, de los 
ladrilleros, de los pescadores de Rocha y de los 
obreros de la construcción en Meló, indican que se 
ha sellado uncompromiso que será indestructible en
tre la clase trabajadora del Interior y el Partido So
cialista. fofo
. ¿Cómo actuar? A) Frente a los problemas que 
son públicos, que se hacen públicos, los centros de
ben adelantarse a los trabajadores e, ofrecer su apo
yó moral, financiero, jurídico, doctrinario, etc. Si ya 
hay algún compañero o simpatizante, dentro de esos 
trabajadores todo el apoyo se prestará por la vía de 
ese trabajador. Si no existe tal compañero o sim
patizante, habrá que encararse directamente con los 
trabajadores y ofrecerles ayuda.

Una vez trabada la relación y obtenida la con
fianza de los trabajadores, debe dárseles formación 

gremial a los más capacitados, y por último forma
ción política.

B) Pero no> sólo hay que actuar cuando los pro
blemas han salido a la luz de la opinión pública, 
sino que frente a problemas potenciales de los, tra
bajadores hay que prestar la misma ayuda para que 
éstos puedan plantearlos ante sus patronos o ante 
el gobierno nacional o departamental.

Por ejemplo1, si hay un grupo más o menos nu
meroso de obreros sin' laudo o con laudo viejo, hay 
que organizarías para que soliciten la convocatoria 
a un Consejo de Salarios.

Igualmente si hay obreros a quienes no se Ies 
paga de acuerdo a los laudos, hay que informarlos 
de los derechos que tienen y recurrir al Partido por 
medio de la Secretaría del Interior para encauzar el 
problema en todos sus términos, si es que-los com
pañeros no están en condiciones de hacerlo.

En suma; ES OBLIGACION DE LOS COM
PAÑEROS, SOCIALISTAS ESTAR EN PER
MANENTE CONTACTO CON LA CLASE TRA
BAJADORA Y NO DESCUIDAR UN SOLO CA
PITULO DE SUSfoREIVINDICACIONES.

4”) En cuarto término, esta Secretaría quiere re
ferirse a la vida social de los compañeros de clase 
medía en 'el Interior.

Generalmente, el compañero de clase media tiene 
más afinidad social (entiéndase bien; social y no po
lítica) con la gente de la faisma clase pero de los 
partidos burgueses e incluso1 con gentes de la bur
guesía.

Esto se explica porque su situación económica 
más elevada que la de la clase trabajadora los lleva 
a buscar otros caminos, por ejemplo, en el orden 
abstractamente cultural. Sin embargo, la clase tra
bajadora no tiene tiempo ni dinero para, darse cier
tos lujos culturales p de carácter social.

Esta vinculación de los compañeros de clase- 
media produce generalmente un efecto paralizante ©- 
semiparaJfoante en su actividad partidaria. Se con
funde, llega a mezclar conceptos y a ablandarse.

En otros casos, el compañero se rebela contra es» 
sociedad, pero como al mismo tiempo no busca el- 
apoyo, social de la clase trabajadora, queda aíslate 
y so vida en el medio se torna cada día más difícil»

El compañero de clase media tiene que buscar el- 
contacto en la vida social también con la claíe tra
bajadora; participar de sus reuniones, organizar cln- 
bes genuinamente obreros y por esa vía fomentar el- 
incremento cultural de la ciase trabajadora.

En la clase inedia, hay una actividad a cutn-plír: 
«1 *' ’• solidaridad con los pueblos «tedwarro-
IDóoí. por ej. Cuba. Se recomienda que algún sector 
d y forme comités de Solí»
<iari<M con Criba. ,

ACTIVIDADES EN LOS CENTROS QUE
NO SON CABEZA DE Df FAR 1 AMENT**

Qon excepción: de los planes generales para el 
departamento, estos centros deberán desarrollar las 
mismas actividades que los mencionados en el apar-, 
tado anterior.

PERO ES FUNDAMENTAL QUE TODOS 
LOS CENTROS DÉ CADA DEPARTAMENTO 
■TRABAJEN DE MANERA COORDINADA, CO
MO LO EXPONDREMOS MAS ADELANTE.

MEDIOS Y TACTICA A EMPLEAR. — A) En 
primer término, entendemos que el. sistema de los 
actos político» a los que generalmente recurre el 
Partido, deja mucho que deBeajr.

Pensamos que el acto político es el resultado de 
un intenso trabajo preparatorio, pero nunca el me
dió principal, o la panacea universal para atraer a 
la clase trabajadora al Partido. -

Un acto realizado sin ese presupuesto carece de sen
tido, o un acto realizado cuando no b.w «>■« comerte 
popular importante agitada por algún problema. A



á los Centros del Este la instalación en locales que 
reúnan aproximadamente las condiciones expresadas. ■ 
Esto, desde luego-, en la medida de sus posibilidades. 

La actividad de los centros es el resultado de la 
militancia. Si no hay militancia los centros como 
locales se limifan a abrirse de vez en cuando. La 
actividad se ¿educe a hacer reuniones sin resultados 
y en última instancia a languidecer y morir. Los' 
Centros tienen, que planear y obligar a los militantes 
a hacer algún tipo de militancia, a cuniplir una tarea 
determinada. Y esas tareas que se desarrollan hacia - 
fuera rebotarán sobre los centros en forma de mayor 
y más compleja actividad.

Resulta inconcebible, que los centros de un Par
tido que se dice revolucionario permanezcan a ve
ces mucho tiempo cerrados. Para un Partido revo
lucionario habrá siempre mucho que hacer en pro 
de las clases desposeídas; de modo que no se puede 
alegar la falta de tareas para justificar la clausura 
total o parcial de los centros. Podríamos afirmar, 
sin lugar a equivocarnos, que mantener un centro 
fea esas condiciones equivale :> ponerse al margen 
del Partido Socialista.

Decíamos también, que hay que darle una tarea 
a cada compañero, Y éste está en la obligación, de 
realizarla; y si no quiere q no puede realizarla, pue
de concurrir a la Asamblea del Centro o a la reunión 
del Comité Administrativo y plantear sus objecio
nes o lo que fuera. Pero lo que no puede es recha
zarla sin más, negarse a cumplirla sin dar explica
ciones. De ocurrir esto, los, centros están en la obli
gación de comunicarlo al CEN para sancionar al 
afiliado omiso. ■

Sólo con una gran disciplina llevaremos al poder 
al Partido.

LA PRENSA. — La prensa del Partido tiene qué 
estar al servicio de los trabajadores fundamental-, 
mente. Pero esto no ge logra solamente proclamán
dolo, sino realizándolo. Generalmente la prensa del 
Interior del Partido constituye desde el punto dé 
vista periodístico una cosa de gran calidad. En este 
sentido felicitamos a, los compañeros. Per© en ge
neral notamos también, que hay poca preocupación 
por los grandes y pequeñas problemas concretos de 
los trabajadores del Interior. La mayor parte de 
un periódico debe estar dedicada a las « 
trabajadores. Podríamos decir que hasta un porcen
taje del 75%.

Tiene que encarar desde los grandes problemas, 
por ej. reglamentación sindical, pasando por lo dé 
los laudos, hasta el de un obrero a quien no se; te- 
paga el despide, etc.

LOS PROFESIONALES Y IFCrito-ng VN 
GENERAL. — Consideramos q-v U n nN-fond 
pueda s,er un elemento k gton ai t amIq m 
el Interior. La gcrw «allí y en tn nuestro
r> prest-, gran (or.fLn-a j ’<> • pin’.ja "i're.

De manera que un abogado o un *d>v qu», <Jc, 
dique parte de su tiempo a atender a tos ti abaja
dores y en general a la gente .sin recu-sos económi
cos, puede constituirse én un nev. íurda-, k »J en
tre el Partido y la pjóblacicm de la zona.

Creemos que en lós partidos ttdtik'onale- 
ejemplos son más que suficientes de los profesiona
les caudillos. Nosotros no pretendernos ni queremos 
que cada compañero profesional se transforme en 
un caudillo, pero sí que nos fié -esa rrv 
que está a su alcance.

Los ingenieros y arquitectos son noy í.r.po-'tdntt* 
para los planes de obra qué presenten los centros 
(por ej. vialidad, viviendas 'ecoaónúcas); y. en esa 
sentido su presencia y colaboración es decisiva. ; -

Los irgenietot ronomm pued — uto
gran ayuda a los modestos productores agropecua* 
ríos a quienes hay que llegar por ésa vía. y - '-l

A los peones rurales se - llegará-por* la ,vía: de ..loe 
vecinos simpatizantes de te* barrio», ofreciendo asis-

-veces puede hacerse un acto político en los lugares 
donde no se conocen simpatizantes con el objeto de, 
en el misino acto, acercarse a la gente que haya de
mostrado interés especial o entusiasmo por la ora
toria del Partido.

¿Cuál es entonces el valor del acto público, como 
medio de actividad política?

a) En general debe realizarse luego de trabajos 
preparatorios, de modo de poder aquilatar el resul
tado de los mismos,

b) Como medio para encauzar un momento de 
agitación pública.

c) En los sitios donde no se conocen simpatizan
tes (localidítóes o barrios de las ciudades, es impor
tante realizarlos a los efectos de iniciar la búsqueda 
de tos simpatizantes).

En este sentido conviene decir que todo acto debe 
ser bien aprovechado. No es beneficioso reunir gente, 
que hablen los oradores, y luego marcharse, dejando 
librado a la sola decisión del componente del audito
rio el incorporarse por ese solo hecho de asistir a un 
acto partidario. Muy difícilmente por el hecho de asis
tir a un acto del que salga bien impresionado, una per» 
sona se decide a militar en un partido. Puede ocurrir 
con individuos que ya han madurado algo política
mente, pero son los menos. 
Generalmente esa persona se retira del acto, pensan
do que estuvo bien, pero nada más. DE ÉSA INER
CIA SOLO SE MOVERA SI SE LE ENTREGA 
PROPAGANDA ALLI MISMO Y SE ENTABLA 
CON ELLA UNA CONVERSACION FRANCA 
SOBRE LOS TEMAS TRATADOS Y SE LE SO- 
LICITA SU DIRECCION PARA IR A CONVER
SAR POSTERIORMENTE “SIN COMPROMI
SO”. CON ESA O LAS PERSONAS CON QUIE
NES SE VINCULAREN HAY QUE FORMAR 
INMEDIATAMENTE UN NUCLEO EN LA 
ZONA.

B) Aquí comenzamos a tratar un. segundo mé
todo de acción política. Creemos que es de una im
portancia enorme la vinculación en cadena. Córrese 
pequeño grupo se irán haciendo visita® domiciliarias 
o a los lugares convenientes; formando cada vez 
múdeos más numeróse hasta constituir verdaderos 
Centros de Barrios o de zonas.

En este aspecto, la misión del militante es una mi
sión de tipo evangélico. Habrá que ir casa por casa, 
y visitar hombre por hombre. Para esta tarea es con
veniente tener siempre material muy elemental; con 
principio» muy generales, casi slogans ne-
dida que el siropatizante se interesa, habrá qtw. pa.- 
sarle material más completo*,

ESTE TIPO DE TRABAJO SERA PERMA
NENTE Y SISTEMATICO.

Perp la vinculación,, : en este aspecto-, como en 
todos los demás, no deberá ser solamente política. 
Así ja vigilancia del trámite de su jubilaciifcq* el ase- 
aoramiento jurídico, la atención médica -for algún 
compañero o simpatizante allí radicado, harán que 
tos trabajadores se sientan vinculados al militante 
socialista por el simple afecto humano que abrirá 
las puertas al trabajo político posterior.

Por lo tanto, aun cuando para nosotros la ma
yoría de esos- pequeños problemas de los trabajado
res se solucionarán definitivamente con la implan
tación del Socialismo, debemos comprender que su 
vida son esas,pequeñas cuestiones y no lo grandes 
planteamientos políticos de las mentes más politi
zadas.

LOS CENTROS. — DEBEN SER EL FOCO 
DE LA ACTIVIDAD POLITICA. — En primer 
lugar, deberán estar instalados en locales amplios, de 
tnodo que a la vez de local partidario sea una ver
dadera casa del pueblo-, donde el estudiantes, el obre
ro,. el jubilado, el pensionista, el trabajador rural ten
gan un motivo concreto para visitarlo y permanecer 
en él. -

En este sentido, la Secretaría del Interior solicita



tencia jurídica en el cobro de sus sueldos que siem
pre está por debajo- de lo que marca la ley.

Corno conclusión a este capítulo; hay que vincu
lar al profesional simpatizante con el Partido, y no 
•esperar a que él venga al Partido, sino que el Par
tido debe ir en su busca cuando tenga noticia de 
mi existencia.

LAS FINANZAS, Un medio- muy importante 
para realizar la actividad partidaria, es el dinero. 
Para contar con él, los centros tienen que tener unas 
finanzas bien organizadas.

En primer lugar hay que cobrar puntualmente las 
cuotas de afiliados y simpatizantes.

En segundo lugar hay que elevar por lo' menos 
cuatro veces más como promedio las cuotas actuales.

En tercer lugar, es necesario buscar otras frienteá 
de recursos, en e-se sentido recomendamos lo si
guiente; hacer fiestas populares con atracciones es
peciales (alguna orquesta o cantante de Montevideo, 
o una compañía de teatro popular), colectas entre 
los propios trabajadores en el caso de haberse vincu
lado estrecha ¡ntre ellos, colectas entre los 
simpatizantes y afiliados mejor ubicados económi
camente, no 'en forma irregular sino cada ciqrto 
tiempo fijo.

La finalidad es que el Partido tenga dinero sufi
ciente como- para ayudar a su actividad y llegar a los 
rincones más, apartados de cada departamento.

CONCLUSIONES. — El capítulo que queremos 
abrir aquí ahora es el de la tacha a muerte contra 
la burguesía y a favor del P. Socialista, En el mo
mento histórico que vivimos en América Latina, el 
■poder será de aquellos que tengan más audacia, más 
coraje, más sentido revolucionario, más solidaridad 
con las clases populares.

El P. Socialista debe ser quien recoja la espada 
riel enemigo en la hora final. De lo contrario, la 
propia clase trabajadora, que es razón de ser dé núes, 
tro • Partido, será la primera en padecer despotismos 
que no nos son lejanos y 'en ver frustradas- las es
peranzas de una nueva humanidad sin clases y sin 
miedo que nacieron al otro día de la Revolución 
Industrial.

En el Interior del país hay tan buenas condiciones 
como en la capital para un proceso político de tipo 
«vatucionarió. Y es que las condiciones de vida del 
trabajador son allá muy duras. Hasta hace poco 
tiempo un peón de la construcción ganaba $ 5 6 $ 6; 
■ian peón rtuail percibía por debajo, muy por debajo 
4el sueldo mínimo, rural de f 150.00; hay miles y 
miles de seniideseeupado-s y otros tantos miles de 
desocupados. En general, los sueldos y salario# están 
muy por debajo del mínimo vital, y muy por debajo 

’4é lo que se paga en Montevideo, con un costo de 
la vida a veces superior al de la Capital.

Sin embargo, la clase trabajadora organizada de 
Montevideo,, ha éabido mantener cierto standard de 
vida reclamando y obteniendo salarios de acuerdo 
a los aumentos, de tos precios. Esto le ha dado a 
algunos sectores cierta fisonomía burguesa, con sus 
excepciones, que la coloca a mucha distancia de la 
verdadera clase revolucionaria que quisiéramos ver.

Más: pensamos que dadas ||s condiciones -en- que 
viven miles y miles de compatriotas en los ranche
ríos y en los pueblos y suburbios de las ciudades dél 
Interior, la corriente revolucionaria del país tendrá 
su origen necesariamente fuera de la ciudad de Mon
tevideo. .

Las gentes del Interior son -más difíciles de cap
tar, porque generalmente no están agremiadas ni 
tienen formación ideológica por otras vías, Beto 
una vez que prenden- en ana corriente política le dan 
a la inferna un contenido emocional que es el esta
do de espíritu indispensable para cualquier proceso 
revolucionario.

Además, entendemos que grandes sectores de la 
clase obrera y - de empleados de Montevideo distan 
mucho de tener una conciencia revolucionaría. Mu

chas veces, integrantes de la clase media están mejor 
preparados mentalmente para un proceso semejante.

Por lo tanto, y como conclusión de conclusiones, 
afirmamos, hay que salir a trabajar en forma masiva 
organizadamente, puestas las miras revolucionarias, 
en los peones rurales, trabajadores remolacheros, 
arroceros, de la construcción y en los railes y miles 
de desocupados y semidesocupados que viven en esa 
parte del país,

Cuando decimos que hay que ir en forma masiva 
al Interior, queremos expresar que deben emplearse 
medios adecuados, en grande, abandonando de una 
vez por todas, las soluciones enanas para los gran
des problemas.

Por estas condiciones, creemos que no podemos 
desconocer esta realidad del Interior; por donde se 
han hecho todas las revoluciones de Latinoamérica,

Los ejemplos dados por las revoluciones bolivia
nas, mejicana y cubana, aun cuando nuestro país 
tenga características, diferenciales, tienen que lla
marnos a meditar muy seriamente.

LABOR CUMPLIDA

1) Constitución de la Comisión del Interior.
Luego de muchas tentativas para que varios com

pañeros se integraran a esta Secretaría de manera 
activa y en forma organizada, recién a mediados de 
año se logró ese objetivo. Integran esta Comisión: 
Alberto Caymaris, Nils Maynard, Andrés Cultelli, 
José Pedro Amar© y Oscar Enríquez. -Los infcnws 
han colaborado en forma amplia y sostenida; ese 'es
fuerzo permanente ha permitido cumplir el trabajo 
programado.

2) Actividad desarrollada ante los Centros.
A) RIVERA, — Se realizaron visitas a varios 

compañeros, como resultadó del trabajo combinado 
del Centro de Rivera, del CEN y de la Secretaría 
del Interior. En dicha ciudad se realizó el Plenario 
de tos Centros del Norte, constituyéndose en Regio
nal respectiva. Las resoluciones más importantes de 
este Plenario fueron las siguientes;

Resoluciones del plenario realizado a fin de coor
dinar las tareas referente® a la campaña por la Re
forma Nacional y Popular ele la Constitución.

1) Designar Centro coordinador de las activida
des y responsable de las mismas al Centro de Ri
vera. i

2) Que el trabajo del Partido se realizará de acuer
do a sus propósitos, sin acuerdos de ninguna clase 
con otros sectores políticos, en lo que tenga que 
ver con la organización de la recolección de las 
firmas.

3) Aclarar siempre, quiénes fueron tos grupos 
pclítico# que participaron en 'la elaboración del texto

1- R I-'” '’ destacar así el sentido Nacional 
y Popaiar ¿e Ja n trola como factor de integración 
en torno a las soluciones de fondo frente a los pro
blemas fundamentales del país.

1

4) Que se realice semanalmente el contralor de 
firmas.

5) Que sfi constituyan Comités Departamentales 
por la Reforma de afiliados y simpatizantes, d^ 
acuerdo a la circular del C.E.N- respecto a la-orga
nización de los mismos. •

6) QQue se realicen intercambios- dy compañe
ros y oradores- en las tareas de organización y en 
los actos que &e Iteven a cabo-.

Se constituyó por primera vez el Centro de la 
localidad de Minas de Corrales. (Aunque esto no 
se llevó a cabo por la labor de la Comisión del In
terior, destacamos el hecho a título de información 
y porque encaja dentro del panorama general de las 
actividades partidarias en esa zona del país.

B) ARTIGAS, — Se realizaron visitas por 
compañeros de esta Secretaría y del CEN. Concu
rrieron también oradores a los actos organizados por 



.ese Centro. Este Centro- concurrió al Plenario de 
Rivera de cuyas resoluciones damos cuenta ut-supra.

En BELLA UNION se ha estado en .estrecho 
contacto con los trabajadores rurales de esa zona, 
■aportándole toda la información que han necesitado.

C) SALTO. ■—- Se ha realizado visitas por 
compañeros del CEN y de esta Secretaría, Compañe
ros del CEN han concurrido a actos organizados 
por este Centro.

Concurrieron al Plenario ele Paysandú del que se 
informará en su respectivo apartado.

En CONSTITUCION se han hecho visitas por 
compañeros de esta Secretaría y del CEN. Hemos 
estado- en permanente contacto con los trabajadores 
rurales de esta zona.

D) PAYSANDU.
■Con 'el Centro de Paysar.di,. ha estado en es

trecha vinculación por intermedio del compañero 
Sendic, integrante del CEN,

E) RIO NEGRO. — Esta Secretaría ha envia
do en distintas oportunidades a compañeros a la ciu
dad de Fray Beatos por distintos motivos relacio
nados con la actividad partidaria. Se han hecho ac
tos y charlas en combinación con el Centro de Fray 
Beritos, el CEN y esta Secretaría. En Young se han 
realizado similares actividades. Además, nos hemos 
ocupado de manera especial de los problemas de los 
trabajadores rurales de esa zona. Se ha enviado 
también a compañeros abogados por cuestiones la
borales. y de carácter penal.

F) SORIANO. — El Centro de Mercedes con
currió al Plenario de Paysandú, cuyas resoluciones 
suscribió.

Esta Secretaría propició en varias oportunidades 
la visita de compañeros del CEN.

En Dolores se constituyó el Centro de esa locali
dad. Con respecto a la constitución de ese Centro 
caben hacer las mismas consideraciones que se hi
cieron respecto al de Minas de Corrales.

G) COLONIA. —- En al capital * este depar
tamento se han hecho visitas varias y charlas. Este- 
Centro concurrió al Plenario realizado en Rosario.

En nueva Palmita se constituyó el Centro mer
ced a la labor de compañeros de esa localidad y de 
esta Comisión.

Se realizaron visitas y un acto con buen éxito.
En Juan Lacaze se han realizado visitas de com

pañeros de la Comisión del Interior en varias opor
tunidades. Asimismo se acordó que el compañero 
Cultelli concurriera periódicamente a esa localidad 
para asesorar jurídicamente a los trabajadores tex
tiles.

ROSARIO: Aquí se reunió el Plenario de Centros 
de Colonia para planificar la campaña de la Refor
ma Popular y Nacional de la Constitución de la 
República. Se constituyó una regional con sede en 
esa Ciudad.

Esta ’ Secretaría trabajó estrechamente con la Se
cretaría Gremial cuando el conflicto de FUAYE en
viando' un compañero abogado a esa localidad.

CARMELO: Se han realizado visitas pero no ha 
sido posible organizar el Centro.

NUEVA HELVECIA: Idem.
Ñ) CERRO LARGO. — En Meto, desde que la 

Secretaría del Interior estaba a cargó del compañero 
Sendic, se le destacaba permanentemente atún com
pañero para asesorar a la Federación Obrera de la 
Construcción y a los trabajadores de Meló- en ge
neral y además para ayudar a la actividad del Cen
tro. En este Centro se ha hecho la experiencia de 
esta Secretaría de vincular a un compañero de. la 
Capital para trabajar en forma efectiva y en lo qúe 
fuera más útil para la localidad. Luego de la misma 
cabe consignar, que sólo creemos en este trabajo 
realizado en forma sistemática en un sentido deter
minado y en profundidad. En realidad quisiéramos 
para todo el Interior de -la República un tipo de 
vinculación de este tipo, Pero la carencia de medios 

y de hombres' no nos ha permitido realizarlo. Empe
ro, destacamos, que será la única manera de traba
jar en el Interior. En el Interior, entonces, señala
mos que se asesora jurídicamente a la ■ construcción, 
a' los peones rurales e incluso el mismo compañero 
abogado ha sido designado como Letrado de la Me
sa Unitaria de Obreros, y Empleados de Meló.

Se ha colaborado en el Centro de Meló en la orga
nización de la Policlínica del Barrio Soñara atendi
da por un compañero médico, el Dr. Brouchi. A. di
cha Policlínica se han enviado medicamento» por es
ta Secretaría recogidos por el compañero Cardóse. 
Se han dado charlas y se organizó conjuntamente en 
el Centro de Meló un acto público con más de mil' 
doscientas personas y a'1 q«e concurrió el compañe
ro Trías. También e® organizó en Meló el Plenario 
de Centros del Este al que s,e envió el informe trans
cripto ut supra (hojas marcadas con la letra B).

Este Centro concurrió al Plenario de centros del 
noreste en Treinta y Tres.

Frayle Muerto: La actividad de los compañeros en 
este Centro ha sido admirable, han organizado una 
cooperativa de consumo con cientos de afiliados. Y 
le prestan a la misma casi todas las horas libres 
de su trabajo. Esta Secretaría se ha preocupado por 
visitar esa localidad y comprobar lo que antecede.

Se han organizado actos con gran éxito en cola
boración con los compañeros de 'ese Centro. Se han 
hecho charlas de capacitación dé militantes y se ha 
enviado asesoramient© letrado cuando lo han reque
rido. . : '

RIO BRANCO: Se han hecho visitas, pero no' S« 
ha podido levantar la militancia de ese Centro. Ac
tualmente esperamos mucho- de la incorporación de 
los trabajadores de la construcción de esa zona» Es
peramos que con la ayuda tfol Centro de Meló se 
mejore el trabajo en esa localidad. '

TREINTA Y TRES: se han realizado visitas asi
duas, Concurrió un compañero miembro de esta Se
cretaría al Plenario de rabajadores del Este realiza
do en esa localidad. Igualmente se han concurrido a 
actos de gran importancia. Por otra parte se ha 
organizado el gremio de la construcción en Treinta, 
y Tres.

Se realizó el plenario de organización para impul
sar la campaña por la Reforma Nacional y Popu
lar de la Constitución, organizándose a su vez la 
Regional del Nordeste.

H) SAN JOSE. — En esta ciudad se está reor
ganizando el Centro y en colaboración con 'esta Se
cretaría se alquilará uñ local que será destinado ai- 
-Centro y a un estudio jurídico para atender «¡rckfc 
divamente a los trabajadores de San José.

En LIBERTAD los compañeros de San José han 
establecido contacto y esperamos que- a la breve- 
se pueda constituir un Centro. :

Es de destacar que por ser Libertad el centro 
fabril de San José adquiere una gran importancia 
para la organización del trabajo partidario de ese- 
departamento.

I) CANELONES. — Se constituyó el Centro de 
la Capital de ese departamento á cuyo acto de inau
guración concurrió el suscrito. Asimismo y por in
termedio de esta secretaría se le facilitaron algunos 
muebles para el local.

Al Centro de Las Piedras se han hecho visitas va
rias. Incluso se ha -enviado un compañero abogado 
por el asunto de los promitentes compradores de tos 
terrenos a plazos,

TALA: Se han hecho visitas y s§ le ha enviado 
un planograf para las actividades de pegatfaa.

SAUCE: Visitas y actos.
SANTA LUCIA: Se está trabajando para reorga

nizar si Centro.
PANDO: Se está trabajando para organizar por 

primera vez un Centro en e*a importante zona del 
Departamento de Canelones,

K) FLORES. — Se envió al compañero Aman 



«n una oportunidad para informar sobre la marcha 
tíel Partido en ese departamento*

Poco o nada ha hecho esta Secretaría por Flores, 
por razones que explicaré más adelante. Pero ac
tualmente hemos solicitado al compañero Dubra que 
concurra a Trinidad a ayudar a reorganizar allí la 
actividad partidaria.

L) FLORIDA. — Se ha estado <sn estrecho con
tacto. Pero no ha sido posible levantar la militancia 
en ese departamento.

Se le pedirá al compañero Dubra que realice la 
misma actividad que en Flores,

M) DURAZNO. — Oft«ce el mismo panorama 
que los departamentos anteriores. Se ha destacado 
.ti compañero Maynard de esta comisión para ayudar 
a la militancia de Durazno.

N) TACUAREMBO, — Se han realizado visi
tas a la capital por compañeros del CEN a solicitud 
de esta Secretaría.

Tacuarembó concurrió al plenario de Rivera y sus
cribió sus resoluciones,

PASO DE LOS TOROS: se ha visitado asidua
mente, Se realizaron charlas en el Centro y un ex
celente acto cuando la huelga ferroviaria.

SAN GREGORIO: Oún n© ®e ha organizado el 
Centro, habiendo quedado encargado de ello el Cen
tro de Tacuarembó* ,
, P) LAVALLEJA, — En Minas se constituyó el 

Centro y ha comenzado la actividad partidaria. Se 
han realizado visitas y el compañero Trías dio una 
charla.

En Batlfe y Ordóñez se está, trabajando' para cons
tituir el Centro respectivo.. , ■ ■ -

Q) ROCHA, — En la Capital se han hecho vi
sitas, charlas y se han realizado actos, m

El compañero Cultelli, miembro de esta comisión, 
se ha encargado de la atención sistemática del tra
bajo realizado por él ’en lo» pescadores de Rocha.

Con les compañeros del-Centro de Rocha se orga
nizó tina reunión con los trabajadores del campo 
en India Muerta, a la que concurrieron integrantes 
<íe estas Secretaría y el compañero Cardoso.

Durante dos meses trabajó en esa ciudad el com
pañero Maynard para ayudar a la militancia.

CASTILLOS: Se han hecho visitas y se han reali
zado actos .pero no ha sido posible conseguí- un tra
bajo organizado del Centro. Es de destacar el acto 
realizado el 19 de Mayo de 1960 en el que se hizo 
público el problema de los pescadores de to zona 
al que concurrieron más de mil personas. Este teche» 
ratifica una vez más que el apoyo popular se ex
presa masiva y espontáneamente en tos actos pú
blicos en toda oportunidad que éstos se realizan con 
•te finalidad de dar a conocer las soluciones para las 
reales inquietudes de les pueblos. Por lo general la 
gente concurre con poco entusiasmo a actos orga
nizados artificialmente y en los que, ventilan pro
blemas y soluciones abstractas.

LAZCANÓ: Se han techo visitas y se han orga
nizado actos. Actualmente está en perspectiva Ja or
ganización de los obreros de la construcción de esa 
localidad.

CEBOLLATI: En esta zona la Sec. del Interior 
no ha realizado en sí ninguna actividad, pero por 
intermedio de los compañeros de Treinta y Tres se 
reparten unos 25 ejemplares de EL SOI/en Cebo-’ • 
ilatí.

LA CORONILLA; Se está en contacto con loa 
campaneros de esa zona por intermedio del compa
ñero Cultelli integrante de esta Secretaría. En ene
ro próximo pasado se hizo una reunión con más 
de 25 de ellos, :

R) MALDONADO. — En la Capital de este 
departamento se han hecho visitas y charlas con los 
compañeros de esa ciudad a los efectos, de levantar 
la militancia.

En el momento de escribir este informe se ha 
concretado' con estos compañeros la realización ¿1 
plenario de ia zona este en esa localidad.

Dada la importancia que tiene Maldonado por la 
gran afluencia de trabajadores (sobre todo e.n la 
época de veraneo), esta Secretaria resolvió llevar 
al seno del expresado plenario la proposición de que 
militen permanentemente en esa ciudad y San Car
los Punta del Este un compañero gfiemialista y un 
compañero abogado de Montevideo. Y además, sa
car un periódico del Partido que sea capaz de lie- 
bar a la clase trabajadora de esa zona»

SAN CARLOS: a: han hecho visitas, charlas y se 
tes ha enviado material de trabajo.

PAN DE AZUCAR: s,e han hecho varías visitas, 
sobre todo cap el objeto de acercar al Partido a los 
trabajadores de las Canteras,

AIGUA; no se tienen contactos.
39 FINANZAS. — Recién se ha encarado la po

sibilidad de que esta Secretaría cuente con medios 
propios, Obtenidos de fuentes diversas a las que re
curre generalmente el Partido. En la actualidad está 
organizando ,un gran festival músico - bailable por 
medio de profesionales del que piensa recaudar lo 
suficiente como para, ayudar al pago de dos renta
dos por lo menos en los primeros meses venideros 
para <el Interior exclusivamente.

49 AUTOCRITICA. — Esta Secretaría entien
de que debió y pudo bao» más de lo que hizo. En 
primer lugar, los distintos miembros que la com
ponen debieron estar más en contacto con los Cen
tros, no sólo en la mera visita, sino también en el 
trabajo codo con codo con los compañero» del In- 
Esto último sólo se hizo en algún Centro aislado, 
terior, permaneciendo incluso varios días con ellos.

Pero lo cierto es también, que recién a mediados 
de año se pudo integrar seriamente la Comisión del 
Interior; y que tos compañeros que la componen mi
litan en los Centros de Montevideo, además de lat| 
actividades particulares que deben desarrollar.

En segundo lugar, no se alcanzó a editar el bo
letín informativo del Interior, que lo tuvo la Se
cretaría anterior y que constituye un medio muy in
teresante para lograr la coherencia necesaria en esa 
parte del país.

En tercer término, los plenarios para constituir las 
regionales, aún no se han terminado efe realizar, 
cuando ya la reforma hace dos meses que está en 
rnatcha. Esta es ona deficiencia imputable a la Co- 
misión del Interior, pero en la que tienen parte de 
responsabilidad algunos Centros con quienes tos con
tactos son lentos por la falta de tina, actividad siste
mática de los mismos. 1

Pueden hacerse mudias críticas más. Estas nos 
parecen las más importantes, Pero queda a mestm 
juicio un saldo positivo: y es que a pesar de todas 
las dificultades el Partido está prácticamente anna
do en el Interior, y aunque ello no.se debe exclu- 
svamente a la Comisión del interior, lo cierto es que 
la actividad de ésta ha sido un factor importante 
en la concreción de ese hecho.

De modo que podemos esperar el difícil afio elec- 
militancia de!

Interior, Y esperamos que en eLfuturtf con una labor 
hecha en profundidad y contando con la colabora
ción indispensable de compañeros rentados, podamos 
tener allí una organización bien trabada, ágil, con 

, ■. como para afrontar ■ los días
difíciles que se avecinan para mjestro país.



' SECRETARIA
La Secretaría de Cultora del Partido se propuso, 

«n los dos años en que debía realizar su tarea, ele
var el nivel .político de los cuadros militantes —bus
cando al mismo tiempo la incorporación y capacita
ción de nuevos elementos^— y divulgar, por medio de 
publicaciones y conferencias de especialistas, la lí
nea política del Partido en sectores más amplios.

Se planteó la tarea sobre la base de una realidad 
concreta: grandes números de afiliados desconocían 
Jos presupuestos esenciales de la línea política parti
daria, Debía comenzarse por la divulgación de toa 
conocimientos básico». De esta manera se encaró la 
tarea en 1960, programándose para 1961 la profun- 
dización de los temas tratados en el año anterior, 
para adelantar en la formación teórica de los mili- 
taptes.

Se tuvo en cuenta al misnio tiempo la necesidad 
imperiosa de atender: 1) la formación de militantes 
sindicales; y 2) la realización de un curso central, 
básico de capacitación teórica. Ambas tareas fueron 
'«ncarada# también en 1960,

Todo el Plan, fue programado y coordinado para 
•que sirviera a una mejor comprensión de la línea po
lítica aprobada por el XXXII Congreso Ordinario

TAREAS REALIZADAS EN 1»

1 — Charlas en tos Centros de la Capital sobre tres 
temas:

a — La realidad nacional.
b — El problema sindical,
c — El imperialismo.
La realización de estas charlas fue aprobada en 

un Plenario de Secretarios de Cultura de los Centro** 
Montevideanos. Se comenzó a trabajar en 7 Centros: 
Caramella, J. B. Justo, De Bueno, Vanguardia, Troití. 
fio, Matteoti y A, Bebe!, A pesar del esfuerzo rea
lizado sólo fue posible completar el ciclo en el Cen
tro J. B. Justo,

2 —• Fue programado y realizado el Curso Central 
de capacitación teórica. Se llevó a cabo en Casa, del 
Pueblo en los meses de julio, agosto y setiembre de 
1960, estando a cargo del ero. Vivían Trías la direc
ción clel mismo. En total se realizaron 10 sesiones 
de trabajo organizado y 2 más que sirvieron ■ de epí
logo para tratar temas particulares de interés para 
nu núcleo de asistentes. El número de asistentes fue 
«le más de 30 en el comienzo, fluctuando posterior
mente. En su mayoría los asistentes fueron jóvenes 
recientemente incorporados al Partido y a la Javen- 
tud Socialista.

Se tomó la versióntaquigráfica del curso. Dicho 
material, tenemos la certeza que fue de gran utilidad 
para el ero. Trías en la elaboración de sus trabajos 
posteriores.

3 — Ciclo de conferencias en Casa del Pueblo. Rea» 
Izado durante todo «1 año 1960, Intervinieron diser
tando sobre problemas económicos, sociales y políti. 
eos tos cros. Mario Buchelli, A. Dubra, J. P. Car
do-so, G. D’Elía, V, Trías. En todas las conferencias 
el público fue numeroso e interesado.

4 — 'Mí' ,ta E< INTERIOR DEL PAIS.
Se programaron visitas a distintos núcleos y Cen

tros del interior del País, Entre otras se cumplieron 
las siguientes: J, L. Lacaze, Artigas, Mercedes, P. 
Constitución, Treinta y Tres y Rivera. Las dificulta
des de organización fueron muy grandes. Exitosa
mente, sin embargo, se cumplió un curso de 4 clases 
sobre Teoría Marxista en el Centro de Treinta y 
Tres. Dicho curso estuvo a cargo del ero. José Díasz,

5 — CURSO SINDICAL EN MONTEVIDEO. 
Se organizó, conjuntamente con la Sec. Gremial del 
Partido, an curso, básico de capacitación sindical El

DE CULTURA -
desarrollo del mismo dio oportunidad de realizar una 
valiosa experiencia. Asistieron regularmente más de 
15 compañeros activistas -sindicales-, todos los días 
domingos durante dos meses. Se potó til final un se
rio decaimiento de la asistencia, motivada por distin
tos factores. Se trabajó con material impreso previa
mente, que se distribuyó a los asistentes. Asimismp 
se envió por parte de la Sec. Gremial el material im
preso a tos principales núcleos del Interior del País.
6 — CURSOS DE CAPACITACION POLITICA 

EN LOS CENTROS DE MONTEVIDEO.
En les meses de octubre y noviembre de 1960 se 

realizaron —programados por la Sec. de Cutara con
juntamente con la Federación Departamental ,de 
Montevideo, cursos en los Centros Zonales de la Ca
pital. Les temas fueron: 1) El Nacionalismo Popu
lar y Antiimperialista y 2) El Socialismo y el Ca
mino de Liberación Nacional.

Este trabajo se cumplió correctamente en tos Cení- 
iros Matteoti, 1? de Mayo, Sayago . Pe&mA, J. B. 
Justo, P. Iglesias, Vanguardia, Tróitiño, A. Bebe!, 
Comité Nuevo París, Agrupaciones de Metalúrgicos 
y Mecánicos, Construcción y UTE. Se encotitrarott 
dlficúltades para el normal desarrollo de los traba
jos en los Centros D, Santo, Caramella, El Sol, Dé 
Bueno. Estas dificultades deben ser .atribuidas a iay 
magnitud de los trabajos organizativos del. corso, que 
debió afrontar la Sec. de Cultura.

Con todo, se obtuvo un resultado positivo, dado 
que es posible señalar que más de un centenar de 
cros. asistió a las clases.

7 — SE REALIZARON ADEMAS: 4 Conferen
cias de capacitación en Casa del Puebjo; 1) El Mar
xismo y la Teoría Revolucionaria en 'les países sjtb- 
desarrollados, a cargo de J. Díaz; 2 El Marxismo a 
la taz de los hechos que le dieron origen; a. cargo 
¿el era. G. D’Elía; 3) do» conferencias de- V. Trías 
sobre ‘‘.'Replanteo de Política nternacional”,

8 —- La Secretaría apoyó la realización de charlas 
domiciliarias programadas por los Centro», así coftso 
aquellas, otras sobre problemas ideológicos, políticos- 
y sociales, Rev. Cubana, etc., que realizaron los Cen
tros de la Capital y del Interior o que fueron realiza
das en Casa del Pueblo.

TAREAS REALIZADAS EN W1 - '

1 —. -Sobre la base de un programa estudiado con
juntamente con la. Fed. Departamental y el CEN y 
que contenía, lo» Siguientes temas; 1) Qué es el capi
talismo y que queremos los socialistas; 2’ El Socialis
mo y la realidad nacional; 3) La clase obrera y la 
tacha de Liberación Nacional; 4) El socialismo y la 
realidad internacional; y 5) La organización y la di#- 
cipláta de los Socialistas; se programaron cursos de 
capacitación en los siguientes Centros, con listas de 
asistentes elaborada previamente por los C. Admi
nistrativos : J. B. Justo, Matteoti, P. Iglesias, Troiti-‘ 
ño, Cerro y El Sol. El tral .y.? r- >• a • -o '. 
cros. F. Vítale, J. Díaz, R. Gargano, C. Machado, V. 
Trías y R. Copelmayer respectivamente.

El balance fue positivo en. todos los Centros, sal
vo el P. Iglesias, donde por razones de orden interno 
el curso no llegó a realizarse. La actividad, de largo 
aliento —fueron programados en seis sesiones— de
cayó < - ' <<’. , a o. > •
ma» de militancia a b labor de capacitación.

Con todo fue a nuestro- juicio una .experiencia se
ria a tener en cuenta en el futuro, por Ja forma or
ganizada de su desarrolló.

2 — CURSO CENTRAL DE CAPACITACION 
SINDICAL. Se realizó conjuntamente con la Sec. 
Gremial, con material impreso que se distribuyó a los

> r , , 1 n,, la dirección de! ero. C. Ma- 



«hado, que desarrolló una actividad encomiable y la 
parte organizativa a cargo de tos croa. BaBtista, Maíi- 
garelli y Blanco. El resaltado fue positivo y su repe
tición sistemática traerá múltiples beneficios en la 
formación de cuadros sindicales.

3 —- CURSOS SINDICALES EN EL INTE
RIOR DEL PAIS. Sobre la base del “Curso de Ca
pacitación Sindical impreso por la Se?. Gremial y la 
Sec. de Cultura, se programaron cursos en tos nú
cleos del interior del país. Atentos a las dificultades 
¿rateriales existentes para atenderlos permanentemen
te, se encargó a los Administrativos de los Centros la 
tarea de su realización, asistiendo un ero, de Mon
tevideo a la clase inaugural. Se visitaron ¡lavando el 
material de todo el curso, las siguientes localidades: 
F. Bentos (ero. Marenales), Rivera (era. J. Martí
nez), Tacuarembó (J, Martínez), Paysandú (ero. 
Hughes), J. Lacaze (ero. W. González), Meló (ero, 
Caymaris»), Mercedes (ero. J. Díaz), Salto (Hu
ghes). Se envió material a P. Constitución (ero, 
Giordanci Pousct) y les, eras. de Fray Bentos que
daron encargados de la tarea y envío de material a
Young. ' '

4 — Se cumplió en el mes de diciembre de 1961 y 
.conjuntamente con Juv. Socialistas y un curso bre
ve de capacitación política, a cargo del Sec. de Cul
tura y con efecusiones al final de ct
.asistencia fue poco ntunerosa, pero los resultados po
sitivos por la intensidad del trabajo realizado.

■- En el mismo mes y en el Centro J. Artigas de Mon
tevideo, se realizaron dos charlas sobre problemas na. 
cionales. e internacionales, con buena, asistencia,

LAS PUBLICACIONES DE LA SÉC.
DE CULTURA

Durante los dos años de trabajo de esta secretaría 
se realizaron las siguientes publicaciones;

1 — Resoluciones del XXXII Congreso Ordinario. 
Imprenta. 2.000 ejemp,

— EN CUBA SE JUEGA NUESTRp DESTI
NO. Vivían Trías. 2.000 ejemp. con el apoyo material 
del autor.

3 — El Socialismo y la realidad ‘económica urugua
ya. 300 ejemplares a mimeógrafo.

4 — La Economía de tos países subdesarrollados, 
de Paul Batan. 400 Ejemp. a mimeógrafo.

5 — La Propiedad y la Gestión Social en el Mun
do. Vlaikó Vegovik. 300 ejemp. a mimeógrafo.

6 — Organización Partidaria U BA SWE. 400 «j, 
a mimeógrafo.

8 — Nociones de Economía Marxista. G. D’Elía. 
300 ej. a mimeógrafo,

9 . 10 . 11 -12 — Los Fundamentos del Marxismo, 
de Julio César Jobet. Se publicó el libro completo 
tirándose 450 ej. a mimeógrafo.

Análisis de las publicaciones: Las dos primeras 
atienden a necesidades, elementales de divulgación del 
pensamiento-.político del Partido. Fueron las dos úni
cas publicaciones a imprenta.

Las diez restantes se discriminan así; 3, 4 y S: 
Problemas económicos. 6 y 7: Problemas de Organi
zación (el Partido discutió durante tos dos. años pro
blemas de organización y la Sec, trató de atender ese 
requerimiento con estas publicaciones), 8, problemas 
d<@ la teoría económica Marxista. 9, 10, 11 y 12,'con
figuran la publicación completa del libro de J.,C. Jo-’ 
bet “Los Fundamentos del Marxismo’’. Esta última 
obra es de gran utilidad para la. formación de las cua
dros partidarios por s.u pedagogía y accesibilidad, 
siendo al mismo tiempo un material profundo y com
pleto.

Las publicaciones enumeradas del 3 al 12 inclusive 
fueron editadas en la serie Apuntes Socialistas. Fue
ron impresos a mimeógrafo, en tirajes a todas luces 
insignificantes, pero distribuida en todo el país y'es
pecialmente en el interior.

Dificultades financieras de todos conocidas le im

pidieron a esta Secretaría con la disponibilidad nece
saria para la impresión del material a imprenta. La. 
impresión a mimeógrafo fue costeada por la Sec; de 
Finanzas y realizada con la. cooperación sacrificada 
de los integrantes de la Comisión de Cultura. El gas
to fue ínfimo, pero el esfuerzo desproporcionado si se 
tiene en cuenta el escaso número d® ejemplares y la 
mala calidad de la impresión.

Las publicaciones fueron la respuesta a requeri
mientos urgentes de las bases del Partido.

LOS PLANES DE LA SECRETARIA EN MA
TERIA DE PUBLICACIONES. — La Secretaría, 
sometió en 1960 y 1961 un plan de publicaciones al" 
CEN. Este incluía, la publicación de la Revista del 
Partido y una serie de libros y folletos sobre la reali
dad nacional e internacional, y diversos problemas 
ideológicos. La tesis de la aparición de la Revista del 
Partido fue desechada en. virtud de las dificultades, 
financieras y la previsible ausencia de un mercado 
para la misma. El Plan de publicaciones fue discutido, 
pero no se llegó a. una resolución final sobre el mis
mo. Finalmente, en el mes, de octubre de 1961 el CEN 
aprobó la aparición de una Revista de la Juventud 
Socialista, y autorizó a un núcleo de afiliados a publi
car una revista independiente del "Partido;

LA BIBLIOTECA Y EL ARCHIVO ECONO
MICO SOCIAL DEL PARTIDO SOCIALISTA. — 
Fue atendida durante los dos años la. biblioteca del 
Partido, con la cotebo-ació’> d?l compsñero J. Vi. 
Barrientes y de la compañera Felicia Viacaba, se 
prestaron cientos de libros, siendo el funcionamien
to de la Biblioteca cada vez más auspicioso.

Se continuó la tarea de - inventariar los libros, y 
existen ya los borradores para la formación de Ios- 
índices generales.

Se continuó con .el Canje Internacional de “El 
Sol’’ y hoy día el archivo cuenta con miles de ejem
plares de folletos, libros y publicaciones de orden: 
social, económico y político &> todo el mundo.

Sin embargo, el trabajo ha sido también deficita
rio en este aspecto. Los compañeros, encargado' sde 
la tarea —ingtata tarea— de inventariar "libros y 
realizar el canje, atender préstamos, escribir notas,, 
étc. fue irregular. Magnífico en algunos -meses. Ine
xistente en otros. La necesidad de un equipo y a 
nuestro juicio la valoración de esta militancia por 
el Partido, son imperiosas para superar las dificul
tades planteadas,

ASPECTO CRITICO DE LA TAREA REALI
ZADA. — Una breve reseña del trabajo cumplido, 
nos habilita para afirmar que, la tarea fue notoria
mente deficitaria. . ,

Veamos algunos ejemplos:
1) En materia de publicaciones: El número de- 

publicaciones fue limitado. Fue más la respuesta a 
requerimientos urgentes que el fruto de un Plan.. 
Existió un orden de prioridades inexorable, dictado, 
por la . carencia absoluta de material de capacitación.

El -plan sometido a la consideración del CEN fue 
tratado, discutido extensamente, pero las urgencias, 
de siempre impidieron que se llevara a la práctica 
ése u otro sustitutivo, : ■

Canecimos de los medios necesarios para hacer- 
grandes tirajes» Hicimos una distribución equitativa^ 
racional, de fo poco que teníamos a nuestra dispo
sición. Las dificultades financieras obligaron al CÉNf 
a. optar por lo imprescindible para mantener el fun
cionamiento del Partido. Otras actividades —por 
imperio de las circunstancias— quedaron de lado. .

Debemos reconocer, sin embargo, la ayuda que 
con sus, precarios medios nos. brindó la Sec. de Fi
nanzas. Queremos señalar que nos negamos a bus
car medios de financiamiento. Pensamos que un 
principio elemental de organización impide que cada, 
secretaría realice sus propias campañas financieras. 
Es el Partido el que debe resolver —colectivamente— 
el problema financiero, o nunca habrá solución.

2, EN MATERIA DE CURSOS DE CAPAC1-



TACION. — Como principio es necesario señalar 
•que resulta imprescindible contar con un equipo 
amplio y capacitado de instructores para poder cum
plir correctamente esta tarea. El Partido tiene hom
bres capacitados, que dominan los problemas ideoló
gicos, Ocurre, sin embargo, que sote® esos mismos 
.hombres '—cuyo número es reducido— recaen tareas 
de dirección, representación y organización. Su tiem
po es limitado, sus obligaciones -—que surgen a cada 
instante— les impiden participar, metódicamente, en 
una. tarea que corno la de capacitación —si se cum
pliera correctamente—, debería absorber casi todo su 
tiempo.

Existían entonces dos tareas a realizar de inme
diato; .1) capacitar políticamente a la base del Par
tido y 2) Formar una Escuda de Instructores, Las 
dos urgentes, inaplazables. Si nos dedicábamos a la 
primera, la segunda no podía cumplirse. Así ocurrió. 
Incluso la primera se cumplió deficitariamente por 
el recargo de tareas de los hombres de que dispo
níamos. Siendo ello» mismos los que debían acome
ter la tarea de formar tos instructores al poco- tiem
po se vio que la idea, en aquel momento era im
practicable. Se requiere mucho tiempo, impone ne
cesariamente el alejamiento de los militantes de sus 
lugares de trabajo y muchas horas de estudio. Lie. 
gamos a la conclusión 'de que muchos de los que 
actualmente componemos los cuadros de dirección 
debemos cumplir tareas para la propia formación. El 
'problema fue discutido, analizado sin llegarse nun
ca, como es necesario, a una opción. Las tareas po
líticas, siempre urgentes, impidieron que formára
mos instructores, pero, además, y lo que es más gra
ve, dificultaron enormemente la capacitación de los 
cuadros militantes. La suspensión de curso» en los 
centros, la asistencia salteada a los mismos, la im
posibilidad de los instructores de cumplir regular
mente con los compromisos fueron la norma.

Por lo demás, 'es cierto que existe preocupación 
por la formación del militante, pero en la mayor 
parte de los casos declamatíva. Hay una subvalo
ración del estudio y el trabajo de capacitación en 
.todos los niveles del Partido. Ea necesario comba
tir duramente 'este criterio, sin olvidar que es la di
rección la que debe orientar y facilitar la tarea, brin
dando medios materiales, publicaciones y tiempo a 
los militantes. Todo tiempo .empleado en el estudio, 
dentro del Partido, es tiempo ganado- y un paso mis 
■hacia el Poder,

3. EL INTERIOR DEL PAIS. — ®n -los Cen
tros del Interior la secretaría no cumplió ni por 
asomo con sns obligaciones. Veamos las causas: a) 
Los que debían cumplir la tarea eran tos mismos que 
colaboraban, en Montevideo, b) El trabajo regular 
--cursos metódicos— obliga a viajar todos los fines , 
de semana. No teniendo instructores rentados y ca
reciendo de medio» para financiar viajes continuos 
—que se samaban a los que ya se hacen— volvió pe
noso el esfuerzo. Muy pocos podían viajar con este 
•soto motivo. La financiación de los viajes resultaba 
muy dificultosa, c) Propusimos crear una 'escuela 
•en. Montevideo o la realización de un encuentro de 
dos semanas en el Interior. Su financiación impor
taba muchos miles de pesos de tos que no dispo
níamos.

Con todo la Secretaría realizó algunos intentos 
serios —«caso de Treinta y Tres— y atendió en ma
teria de publicaciones preferentemente al interior de 
la República, al que no podíamos llegar por otros 
medios. Claro está que sí queremos tener dimensión 
nacional el Partido tendrá que solucionar estos agu
dos déficits, que se arrastran desde décadas y frente 
a los cuales —en las condiciones actuales— muchas 
veces hasta la. imaginación resulta impotente, si tra
baja seriatnente, '

LAS CAUSAS DE LOS DEFICITS. — 1) El 

Secpetário carecía de experiencia anterior. Estudié 
los problemas sobre la marcha, buscando solución a 
tos más apremiantes. No* 'era el hombre más indi
cado para el cargo, por mil razones. No pudo uti
lizar ninguna experiencia anterior, porque éstas no 
existían. Tocio hubo que comenzarlo, empezando por 
la propia formación «n la. materia.

2) El equipo de compañeros que colaboraron fue 
inestable en sus funciones y carecía asimismo de 
experiencia previa. Queremos dejar constancia de 1» 
inestimable y sacrificada tarea que realizaron tos 
compañeros Barrientes, F. Viseaba, Mangatelli, Ga- 
lagorry, Scalberg y D, Pérez.

3) No hubo medidas económicas en la cantidad 
requerida. ,

4) Existió descordinación entre lar» distintas Se
cretarías para la consecución de los objetivos. Tra
tamos de paliar en algo esto coordinando con la Fed. 
Departamental y fe. Sec. Gremial nuewra tarea. Bllo 
resultó imposible, en lo que se refiere al ínter»» cfel 
país, hecho en el cu,l hay gran parte de propia res
ponsabilidad, Pero sobre todo fue el fruto de una 
concepción que a nuestro juicio primó en el CEN: 
la del esfuerzo personal —el cañoncito propio— en 
el cual caímos —negativamente— muchos de los, miem
bros del CEN. • "

5) El Partido no ha hecho conciencia de la im
periosa necesidad de trabajar como cosa primordial 
en la formación de los cuadros militantes,

PERSPECTIVAS DE FUTURO. — Es induda
ble que 'el Partido debe repensar, valorar adecuada
mente, la tarea de capacitación de los cuadros mili
tantes. Resulta ilevantable la afirmación de que, para 
un Partid© de la clase obrera, tanto o más impor
tante es crecer w profundidad, en unidad, que en 
extensión. Sólo lograremos esto en la medida en que 
se atribuya al trabajo la. formación el papel funda
mental que tiene.

Penetrar en la clase obrera, extender la inflncji- 
cia socialista en ella es objetivo fundamental del Par
tido. No basta sólo proponérselo. Hay que contar 
con el instrumento para ello: Cuadros capacitados, 
hombre# convencidos, ain dudas.

El país atraviesa un período de dota crisis. Vivi
mos «na situación prerrevolucíonaria. Disputar con 
éxito el comando del proceso revolucionario que «e 
avecina^ tiene como condición el disponer de hom
bres capaces de orientar, de discutir, de dar ana ba
talla frontal en el plano ideológico, pata atraer, cap
tar y retener a los sectores radicalizados de la clase 
obrera y la pequeña burguesía, el estudiantado, etc.

Para esto es preciso optar, es decir, decidir si las 
urgencias Cotidianas deben compaginarse con 'esta, 
tarea fundamental O si por el contrario debemos 
dejarla relegada a un segando plano en el que aún 
se encuentra, para en épocas, de bonanzas —-rara» 
épocas— tratar de paliarlas realizando algún cur
sillo o editando algún folleto. Es evidente que te
nemos que empezar ahora y con nuevos criterios. 
¿Cómo?, el problema es complejo, por las carén
elas de hombres y medjcw, pero hay respuestas:

1) Especializar a los, compañeros que realizan es
ta tarea. No se logrará ningún resultado si quien 
atiende a la formación de ios cuadros tiene a la vez 
que dedicarse a otros frentes de trabajo. No se 'pue
de ser un buen instructor sí se carece de tiempo pa
ra 'estudiar, para estar al día en informaciones, etc.

2) Hay que poner a disposición del Departamen
to correspe «diente tos medios necesarios par a pu
blicaciones y' montaje de una Escuela, mediante la 
confección de un Presupuesto especial. 3) Es pre
ciso que se planee la publicación de materiales for- 
motivos sobre problemas ideológicos, económico», 
sociales, políticos. 4) Sin perjuicio de continuar con 
'la tarea de formación básica, a través de todos los 
medios debe encararse: A) la formación de una es
cuela de
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En el brevie período que nos ha tocado militar en, 
la dirección de nuestro periódico, hemos insistido en 
la consolidación del criterio de que nuestro semana
rio debe ser eminentemente nacional Que los temas 
de nuestro país deben ocupar el 95% del espacio de 
de EL SOL, y que deben referirte primordialmente a 
problemas de actualidad y con información propia.

Asimismo hemos reflejado escrupulosamente los 
principios del Partido, resoluciones, del Congreso y 
línea táctica del Comité Ejecutivo Nacional, brindan
do la orientación a través de editoriales escritos con 
un lenguaje llano y comprensible a nuestras clases 
populares.

Un competente grupo de afiliados ha realizado las 
tareas de redacción, compenetrándose en el sentido 
militante que tiene la labor en nuestro semanario.

Hemos encontrado obstáculos en nuestro trabajo 
provenientes del anticuado sistema de impresión qwa- 
tiene CISA, en la escasez de dinero para una mejor 
presentación del mismo y un ágil desplazamiento' d® 
nuestros cronistas, -muchos, de los cuales han tenido 
que costear de su bolsillo los viajes, al Interior y el. 
montaje del laboratorio- fotográfico.

Creemos que hay mucho- por hacer, especialmente 
en el rubro de incorporación de periodistas profesio
nales y en la organización de la, venta en fábricas, zo
nas suburbanas de Montevideo e interior del país.

También en. el aspecto de profundizar los temas 
tratados y ocuparse con más afán de los problemas 
del interior de la República.

El camino está trazado y con las constructivas crí
ticas que hará el XXXIII Congreso 'del Partido, cree
mos que EL SOL se convertirá, a breve plazo, en uit 
excelente semanario nacional al servicio informativo. 
y orientador de las clases populares uruguayas.

PONENCIAS: POLITICA INTERNACIONAL
La política internacional de un Partido- de la cla

se obrera debe estar guiada por el interés de los tra
bajadores de todo el mundo. Para cumplir tal propó
sito se impone el análisis objetivo de los hechos, des
terrar el sectarismo, el dogmatismo, la obsecuencia.

La estrategia internacional, por lo tanto, guarda ■es
trecha relación con la situación particular de tos tra
bajadores de cada país, y, especialmente, con la de 
aquél en que cada Partido actúa. Consiste en la ma
nifestación externa de la política obrera.

Siendo ano el destino de los trabajadores, la jus- 
teza en los planteos solo se logrará a través del aná
fisis de su situación, de su. lucha, de sus conquistas, 
en todo el mundo.

tíos trabajadores uruguayos viven en un país, de
pendiente, sena - colonial. Su lucha es la de los obre
ros, campesinos y hombres explotados de Asia, Afri
ca y A. Latina»

Su enemigo. fundamental, irreconciliable, es el im
perialismo capitalista. El mundo de hoy nos muestra 
la agonía djl sistema capitalista. La zona donde éste 
ejerce su dominio se estrecha cada vez más. Este ré
gimen de’ miseria y explotación cae víctima de sus 
propias contradicciones, que han generado las fuer
zas inevitablemente lo llevan a su fin, 
., Hoy más de la tercera parte de la humanidad, vive 
en un régimen distinto, donde la explotación del hom
bre por el hombre se ha. terminado, y donde se cons- 

, truye, por distintos caminos, una vida mejor.
Los pueblos de Asia, Africa y A. Latina libran una 

batalla inevitable y triunfante- ya, contra las fuerzas 
-del imperialismo y sus aliados, las oligarquías y bur
guesías criollas.

La teducfeíón del área geográfica de explotación 
del capitalismo, está destrozando el compromiso ob
jetivo que la clase‘obrera, de las metrópolis tiene con 
el capital imperialista. 'La disminución de- las ganan
cias lleva a los capitalistas a disminuir las migajas que 
arrojan a. los obreros metropolitanos. Este hecho’ es 
particularmente apreciable en Europa, y es fruto de 
la tacha exitosa que por su liberación han desarrolla
do y desarrollan las colonias y ex-colonias.

Existe pues, todo un mundo que tocha contra el 
capitalismo; el mundo colonial, los pueblos liberados, 
la clase obrera de las metrópolis.
' La lucha de cada tino de estos sectores, forma par
te de un proceso único, ligado .mutuamente, dialécti
camente interrelacionado.. Proceso que llevará a la li. 
quidación total del sistema capitalista. ,

Mo es posible hoy el triunfo total de las fuerzas 
antiimperialistas de las cotonías y semicolonias, sin' 
la. ayuda, el apoyo moral y material de los pueblos 
liberados, A su vez, éstos pueden construir su nueva 

sociedad -en mejores condiciones, sin el agudo teinor 
a la destrucción, porque tienen gran poder material 
yademás, porque existe el camoo efe- los pueblos que 
luchan por su liberación, que frenan también los ? 
pulsos agresivos del imperialismo, al provocar ana, 
reducción de sus zonas de explotación y apoyo.

La clase obrera de- las metrópolis sólo intensificará 
su labor revolucionaria contra el capitalismo, en la. 
.medida en que su nivel de vida disminuya. Y esto.- 
sucederá —ya está sucediendo— cuando las ganan
cias de tos imperialistas, se reduzcan.

Los pueblos coloniales jugarán entonces el rol de 
propiciar las condiciones al amparo de las cuales, la 
clase obrera de los países imperialistas librarán la ba
talla final por el socialismo, en el corazón mismo del 
sistema. . .

Por todo esto es a tos, pueblos coloniales y semieo- 
loniales, sometidos a la explotación imperialista, que 
les corresponde hoy la primera línea en la lucha con
tra el imperialismo.

Las contradicciones del sistema ■capitalista son hoy- 
muy agudas. Hay jm escaso aumento de la produc- ' 
ción, logrado casi siempre a expensas del armamentis
mo, pero la desocupación obrera es cada vez ntós ex-.
tensa. El avance de la propia tecnología —p.e. la. 
automatización— plantea al capitalismo problemas 
insolúbles. Pero aun, fia explotación de las colaña» 
y gemí-colonias permite a los imperialistas ir capean.- 
do *1 temporal, conformando medianamente a su cla
se trabajadora, acumulando ganancias.

Los EE. UU. mueven sus principales industria? 
con materias primas baratas, nut en un 80% p'uví». 
neii de A. Latina. Si ' para nuestros pueblo rtcvn-

L-» ¡mie/ah p"»pi ? 4= b itnivi ro^puesi ./ 
la miseria, la ignorancia y la ^sumisión, para los 'im
perialistas yanquis perder esas . riquezas, que hoy ro
ban, significa el fin del régimen;

Por lo tanto el capitalismo no caerá sino a través , 
de la lucha frontal, inevitable de nuestros pueblos. Y 
es a través de esta contradicción insoslayable que gi
ran hoy todos los problemas internaciones.

El triunfo de los pueblos' coloniales y semi - colo
niales ampliará -—corno ya lo está haciendo hoy— «l 
campo del socialismo, de ese socialismo, que a travW' 
de distintas formas, en distintas condiciones históri- " 
cas, en procesos contradictorios, está forjando un fu
turo luminoso para la humanidad. ■

' LA PAZ Y LA GUERRA ,

El mundo actual vive pendiente de una trágica amey 
naza: el desencadenamiento de una guerra atómica,, 
guerra ¿e consecuencias incalculables, que liquidaría 



las bases mismas de la civilización industrial y que 
aparejaría la muerte de centenares de millones de 
hombres y un futuro monstruoso para nuestros hijos.

El peligro de guerra existe. Subsistirá mientras so
breviva el factor principal de la guerra, el sistema ca
pitalista. Pero hay hechos que vuelven evitable una 
guerra atómica. . ■

Esos hechos son: 1) Las consecuencias de una 
guerra atómica. Loa plutócratas imperialistas saben, 
que una guerra de tal naturaleza liquidaría al capi
talismo como sistema, al destruir las bases de sus
tentación del régimen. 2) El inmenso poder material 
de tos pueblos- liberados, que actúa como tremendo 
disuasivo para los agentes de la guerra. Las conquis
tas técnicas de estos pueblos —en el aspecto bélico— 
son. superiores a las del campo imperialista. Un ata
que tendrá inmediata y destructiva respuesta. — 3) 
La opinión pública mundial que' tacha por la paz, 
contra la guerra. Los pueblos del mundo —incluidos 
los pueblos de las metrópolis imperialistas— son ene
migos de la guerra. Su protesta, su tocha, ayudan a 
contener los impulsos bélicos del capitalismo impe
rialista. La guerra es, pues, evitable. Los socialistas 
somos enemigos irreconciliables de la. guerra. Por 
eso creemos en la coexistencia pacífica de países con 
distintos sistemas sociales.

Entendemos la coexistencia pacífica coa» la única 
forma de relaciones, que permitirá a la humanidad 
conquistar un futuro mejor. No es un problema tác
tico; Coexistencia pacífica o guerra son las alterna
tivas.

Pero para los socialistas uruguayos, coexistencia 
pacífica no es sinónimo de conciliación de clases. La 
tacha de clases persistirá mientras subsista el régi
men capitalista.. ENTRE EXPLOTADOS Y EX
PLOTADORES NO PUEDE HABER COEXIS
TENCIA. Y en el campo internacional, es imposi
ble la coexistencia entre los explotadores imperialistas 
y tos pueblos coloniales y semi-coloniales explotados.

Es imposible la coexistencia «entre los Africanos 
de Argelia, Angola y el Congo y el imperialismo. 
Etre tos Yanquis y el pueblo de Laos. Entde los mis
mos imperialistas Yanquis y los pueblosrode Améri
ca Latina.

Por ello, tos socialistas,-que sabemos por experien
cia histórica que la Paz, la distensión, internacional 
son condiciones que facilitan la lucha de los pueblos 
centra el imperialismo, por cnanto atan de manos a 
éste y ponen en total evidencia sus características 
agresivas si actúa a cara descubierta ante la opinión, 
pública mundial, nos oponemos al misino tiempo a Jas 
actitudes, oportunistas de aquellos que identifican co
existencia pacífica con conciliación de clases, a aque
llos que subordinados a la estrategia de uno de los 
bloques, pierden c.e vista las condiciones objetivas en 
que se desarrolla la tocha de sus propios pueblos.

Para, tos socialistas la Jucha por la pa z en el Uru
guay, es la lucha contra él imperialismo capitalista y 
sus aliados criollos. Locha frontal, sin tregua, conse
cuente. Luchar contra la guerra atómica sí, pero tám, 
bien por ta revolución social. Sólo de esta manera pó. 
dremos liquidar, al agente de la guerra y conquistar 
la paz definitiva. ?

La tensión internacional, los arrestos bélicos de tos 
capitalistas, llevaron a la creación de dos grandes blo
ques militares en el mundo.

La existencia de los, bloques es un hecho histórico. 
Un hecho histórico negativo. Conspira 'en primer tér
mino contra la real independencia de acción en lo 
económico y político de los pueblos que no están 
dentro de los bloques y que se vuelven zonas de in
fluencia o campos de transacciones. Muchas veces Ja 
lucha de estos pueblos por su liberación es frenada, 
detenida, en aras de tos objetivos nacionales de las 
grandes potencias. En segundo término la rigidez dé 
la petatea íu >.ta impide, en los propios países in
tegrantes de Ies bloques la evolución dé ’la situación 
internas.

Fortalece las tendencias negativas de determinados 
núcleos de poder que amaparados en la tensión in
ternacional conspiran contra el progreso, alargando 
la vida de estructuras caducas, consolidando a la re
acción sti log países capitalistas, manteniendo las he
rencias del viejo régimen en. los países liberados.

En tercer término lleva al desarrollo de tendencias 
hegemónicas en el plano ideológico, político, sobre 
otros pueblos. Los socialistas no ocultamos, y por el 
contrario denunciamos y combatimos la opresión del 
imperialismo sobre los pueblos dependientes, Pero á 
la. vez declaramos que es incompatible con el Socia
lismo, con la autodeterminación de los pueblos —he
cho matriz para el desarrollo del Socialismo— la exis
tencia de tendencias hegemónicas en el plano políti
co e ideológico, de unos países sobre otros.

Por tanto creemos que es perjudicial para los pue
blos que luchan por su liberación política y econó
mica, la táctica de incorporación a los bloques. To
dos tos esfuerzos de los países no comprometidos en 
pactos militares, por la Paz, la distensión internacio
nal, la cooperación económica, cuentan con nuestro 
apoyo.

Pero log socialistas estamos comprometidos en la, 
lucha por la liberación del ser humano de la explota
ción. capitalista. Y en ’ tal sentido, tacharemos contra, 
el imperialismo capitalista hasta destruirlo. Apoya
remos todos los esfurezos ele tes pueblos liberados 
por Ja paz, el desarme general y completo y toda, 
medida que contribuya a alejar el peligro de una gue
rra. '

Reivindicamos, •además, para los pueblos que lu
chan contra el imperialismo opresor, para los pueblos 
de América Latina y para nuestro pueblo en su lu
cha liberadora, el derecho a apoyarse en. quienes nos 
apoyen, a comerciar con quienes nos paguen mejor," 
a colaborar pacíficamente con aquellos: que deseen 
colaborar pacíficamente y sin condiciones.

LOS PUEBLOS LIBERADOS Y EL MUNDO 
CONTEMPORANEO

Así como se pvede avizorar la liquidación a corto 
plazo del sistema, capitalista, en el mundo actual es. 
un hecho incontrovertible el avance formidable de 
los pueblos liberados del capitalismo. Ese avance se 
verifica en distintos planos, estrechamente vinculados 
entre si; el rápido crecimiento económico, la conquis
ta de mejores niveles, de vida para sus pueblos, la 
democratización de la vida política, la. liberación cul
tural. .

Los socialistas hemos criticado durante años las 
deformaciones burocráticas el control absoluto de la- 
vida política y cultural, la, escasa o nula participación 
de la clase obrera en la gestión económica y política, 
el desaforado culto de la personalidad y s,as trágicas 
con»ecuencias4 : 5

Así poníamos de ■manifiesto la omnipotencia de Ja 
burocracia, la deformación de la democracia revolu
cionaria, las violaciones de la legalidad obrera, la 
existencia de una estructura de relaciones económi
cas -con otros pueblos que llevaban a la dependencia 
y a la explotación —empresas mixtas,, planeación geo
política del centro todopoderoso—, etc. Hechos to
dos hoy reconocidos publicamente y violentamente 
criticados, aunque todavía en trance de superación.

Señalábamos en nuestros documentos las causas 
que motivaban esos hechos negativos, hoy reconoci
dos, e indicábanlos que era del seno mismo de la so
ciedad soviética, y de las sociedades de los países de 
Democracia Popular, que surgirían las fuerzas que 
liquidarían las deformaciones. La historia está pro- 
bando que no nos equivocábamos. i

El procedo de la construcción de una sociedad so
cialista np escapa á las leyes históricas. Eg un pro
ceso dialéctico, contradictorio. Las condiciones his
tóricas en las cuales se creó la primera experiencia • 
socialista fueron tremendas e influyeron decisivamen



te en la 'construcción posterior. La dura lucha por 
■preservar las conquistas revolucionarias frente a la 
intervención extranjera y el bloqueo económico, lle
vó al desarrollo de un sistema centralizado en lo eco- 
mómico y político. Mas, una vez desaparecidas las 
condiciones históricas que motivaron —en un país 
atrasado— la adopción de esas formas de poder, las 
■mismas subsistieron. Las causas hay que buscarlas 
•en la separación que tes estructuras políticas —el Par- 
teto concretamente— tenían con las masas y que po

sibilitaron el desarrollo de una enorme y todopode- 
vosí, incontrolable burocracia. Burocracia que por 
•cbos mismos factores, por sus privilegios y su poder, 
«obstruyó todo progreso en la democratización de las 
trelatíones sociales. El culto de la personalidad no es 
«cassa d© las deformaciones, sino la consecuencia de 
las mismas y el recurso para el ejercicio arbitrario 
«fiel poder sobre el pueblo.

Han sido los hechos materiales, el desarrollo econó. 
sínico de la Unión Soviética, la superación del atra
sa», la. elevación del nivel material y cultural de las 
3838038 populares, fruto de la propiedad socializada y

>n deJ desarrollo, los que han posibilita
dlo la superación de las deformaciones más graves, y 
wrfi la lucha de los trabajadores por una mayor par- 
'tÍMpación en la gestión económica y política, la que 
sa corto plazo, con más audacia que la que plantean los 
•propios dirigentes, afirmados en las conquistas realí- 
¡itsulas, destruirá las vallas que impiden un desarrollo 
tafia 'más acelerado, un nivel de vida mayor, una más 
«adical democratización en la vida del pueblo socia
lista, '

Este es un .proceso en desarrollo, no un hecho con- 
taogoaAo. Será por imperativos dé hecho y pese a 
tjuien pese que el pueblo avanzará. Los logros, eco- 
attaácos y culturales en ej socialismo, están estrecha- 
'.'Hiente vinculados a la participación de las masas, de 
jtos trabajadores, en la gestión económica y política 

democratización es la condición para la construc- 
«ón de una sociedad sin estado. Pero esa conquista 
•«mtá vinculada también al triunfo de la clase obrera 
internacional. ■

Los socialistas saludamos los progresos alcanzados, 
'Espitamos otros mayores aún. El éxito de la clase 
íwij - r. la construcción de la sociedad socialista del 

fotttro és condición para nuestro propio triunfo total, 
-contra el capitalismo imperialista y sus aliados, las 

«« vquías y burguesías nacionales.
Es innegable hoy el papel que juegan en el mundo 

«ewtemporáne© los pueblos liberados que constomym 
. . punto de apoyo imprescindible,

■ * ' económico, para luchar contra el impe-
triaHsmo opresor. Debe liquidarse todo sectarismo ®n 
e re» ;acivr. de este hecho objetivo. Señalarlo a la 
taz pública no' implica transigir con planteos ideoló- 
tgicos © estratégicos en el plano' internacional © na-

'C.-ul,
’Scitno» conscientes además, de las diferencias no- 

'ítorias que existen tanto en el planteo, -como en el 
«áesarroÓo dé la política del imperialismo y de los 
ynrflou líberadoB. El imperialismo es belicista, agre- 
s:«s. Xa 'URSS y las DD.PP. necesitan de la paz y 
«desean -la. paz La esencia de les sistemas sociales de- 
"Weyralns la distinta política. Unos fabrican armas y

'«.u L murra para preservar sus ganancias y'se-
. / - i «« tl.\> Los pueblos liberados quie-
* te l ’i ,* . V tv !.-< ... UFv bij, -il-
«?’»• *1 ’n t >i>, j ««•. elevar eí nivel de vida’de sus 
>níffitos. .

Pero el campo de los pueblos liberados que cons
truyen el Socialismo es más amplio. Entre esos, pue
blos se incluyen la Yugoslavia socialista, cuyo de- 
aarocratízad© régimen de autogestión social, merece 
el respeto, la,atención, y eí estudio de todo verdadero 
■«yotatíonario. Sus éxitos serán saludados por los

• >'«’-<•, < uíj.'t? •',>-> i-uce, Entre esos
pueblos se incluyeta las jóvenes naciones socialistas 
" i C-xns' y Ghana, que del milenario atra

so están saltando a la civilización industrial por me
dio de! Socialismo. Entre eses pueblos está la Cuba 
revolucionaria, primera República Socialista de ■ Amé
rica Latina, aurora revolucionaria de todo el con
tinente latinoamericano.

La multiplicidad de formas, de vías en el tránsito 
hacia el socialismo, es por un Jacto la consecuencia 
natural de un hecho histórico: las sociedades socia
listas surgen 'en distintas condiciones y son esas con
diciones las qu® influyendo decisivamente, dan a taz 
nuevas y ricas formas sociales; por ©tro lado las so
cialistas, que reivindicamos para el Uruguay un ca
mino socialista vinculado estrechamente a nuestra 
realidad, a la vicia y a la experiencia de nuestro pue
blo, sabemos que es precisamente de la multiplicidad 
en las formas revolucionarias que está la más fírme 
garantía para que el ideal humano que es el Socialis
mo no se deforme, ni se pierda. Aprovecharse de to
das las experiencias, y realizar, por nuestros propios, 
medios la nuestra, en nuestras condiciones, es nues
tro objetivo,

LA REVOLUCION LATINOAMERICANA

El crecimiento y desarrollo de la lucha de los pue
blos latinoamericanos responde a las condiciones ob
jetivas en que viven los trabajadores de la ciudad y 
el campo.

La aguda crisis del sistema capitalista ha llevado a 
la intensificación de la explotación de nuestros pue
blos, Cada vez es mayor la dependencia económica 
y política, Y la respuesta de los, pueblos n© se ha 
hecho «esperar. Sus tochas se desarrollan a todo lo 
largo de este expoliado continente. Sus enemigos: 
el imperialismo y las oligarquías burguesas naciona- 
fo», han apelado a todos los, medios para frenar su li- 
«• ración. L Inl-a frontal está planteada. Los tra
bajadores, campesinos, estudiantes e intelectuales pro
gresistas la llevan adelánte, a la taz de una expe
riencia triunfante: la de Cuba Revolucionaria.

La Revolución Cubana ha quebrado el mito de que 
el imperialismo era indestructible en A. Latina. Un 
pueblo acuciado por sus necesidades, guiad© acerta
damente, con criterio revolucionario, triunfa inexora
blemente sobre las aparentemente todopoderosas fuer, 
zas del imperialismo y la oligarquía nacional,

La Revolución Cubana ha probado además, que la 
táctica revolucionaria en A. Latina debe estar sus
tancialmente identificada con las condiciones parti- 
culassss del medio para, triunfar. Es una enseñanza 
que fog Latinoamericanos han comprendido y aplican. 
Tanto en la conquistafdel poder, como en el ejercí-, 
cío del mismo, tos viejo» esquemas, productos del me. 
canicismo dogmático, de aquellos que buscan tras
plantar las experiencias -—válidas en otros lados- 
han quedado destruidos. Ni el revisionismo, ni el 
dogmatismo son instrumentas aptos para nuestra lu
cha. La ideología del proletariado —el marxismo— 
cumple su función, es tal, en la medida en que se apli
ca a la realidad nacional, vinculándola a la propia 
«experiencia del Pueblo.

La Revolución Cubana, su corta pero riquísima 
historia, prueba que el tránsito hacía el Socialismo, 
en Ms actuales condiciones internacionales, 'es gustan, 
ciatóente distinto de aquel1 que tuvieron que recorrer 
otros pueblos. Que las experiencias de otros países 
son válidas en la medida en que sus enseñanzas co
rrectas son asimiladas, pero resultan negativas cuan
do se pretende trasplantarlas en bloque.

Los socialistas ” apoyamos ;decididamente la Revo
lución Cubana, A. la luz de sus enseñanzas realizamos 
nuestra propia experiencia. La' presencia de Cuba y 
su ejemplo, han calado profundamente en n'íiestroá 
pueblos. Apoyar a Cuba es para nosotros una tarea 
revolucionaria y se concreta en llevar adelante en 
nuestro país una tacha revolucionaría, en nuestras ctstí, 
alciones. Sin infantilismos, pero sabiendo qtís todos 
tos caminos deberán recorrerse, aún los más duros.



América Latina tiene un destino común, realizable 
en toda su extensión en la medida en que concrete su 
unidad en una Federación de Pueblos Libres, inte
grados económica y culturalmente. Los socialistas 
somos abanderados de esta Jucha revolucionaria por 
la unidad continental.

EL MOVIMIENTO OBRERO 
INTERNACIONAL

Y EL MUNDO DEL, FUTURO

A pasos agigantados se acerca un mundo distinto. 
Los trabajadores del orbe entero, negros, amarillos, 
blancos, lo están construyendo.

El mundo ha cambiado sustancialmenté. Viejas 
concepciones, tanto las revisionistas como las dogmá
ticas han sido arrancadas de cuajo por la realidad que 
avanza impetuosa, modificándolo todo.

Quienes permanecen aferrados al dogmatismo o al 
revisionismo reformista, son dejados atrás por el pro., 
ceso histórico.

Existen, tos que no tienien otro destino que el de 
los traidores, y otros más, que más realistas que el 
Rey, se manejan aún con tos viejos métodos burocrá
ticos, condenándolos de palabra pero aplicándolos en 
los hechos, con los moldes rígidos y .estrechos, apar
tándose de las masas populares» También serán de
jados atrás por lo® pueblos.

Todavía las diferencias son profundas en el seno 
del movimiento obrero internacional. Los socialistas, 
que mucho hemos aprendido, buscaremos la coopera
ción con todos los que trabajen leal y sinceramente 
por superar los viejos errores, las diferencias, por más 
profundas que ellas sean.

Reivindicando el derecho de cada pueblo a realizar 
so propia experiencia, rechazando las pretensiones 
hegemónicas, apoyando lo bueno y criticando lo ne
gativo, con la historia de nuestra parte, camino de la 
Revolución por y para los trabajadores uruguayos, 
llevaremos como consigna, la de Marx y Engels:

"Proletarios del Mundo, Unios”

Sobre la base del anterior informe, el CEN propo
ne al Congreso la adopción de ttn programa que sin- 
tetize la política internacional que el Partido quiere 

desarrollar desde el Poder. Sus puntos fundamentales 
son los siguientes:

1) Política Exterior Independiente, Apoyo a las 
Revoluciones Nacionales y Socialistas de todo el mw, 
do; 2) Relaciones diplomáticas con) todos tos pueblos' 
del mundo; ,3) Relaciones comerciales y culturales 
con todas las naciones; 4) Apoyo al principio de Au
todeterminación de los pueblos. Condena a la políti
ca de bloques; 5) Apoyo a la. Paz y.a los principios 
de la coexistencia, pacífica, ello sin perjuicio de im
pulsar el desarrollo de la lucha de liberación na
cional; 6) Lucha por la integración 'económica y po
lítica de A. Latina,

POLITICA INTERNACIONAL

Moción presentada por el Centro José Artigas 
(Montevideo)

Considerando:
1) La integración mundial del capitalismo en tor

no a EE.UU., en lo que constituye la fase superior y 
última del capitalismo, dando lugar a formas de ex
plotación imperialista cada vez más agresivas y defor
mantes; '

*2) Que 'esa integración impone come principal 
enemigo de los países subdesarrollados, en proceso de 
liberación nacional, al imperialismo yankee, dando 
rasgos comunes a los planteamientos teóricos y tác
ticos de los, movimientos revolucionarios;

3) Que llegados estos movimientos al poder, se 
ven privados de toda, ayuda por parte de los patees 
“occidentales”, mientras que se nota, una complemen- 
tación cada vez más acentuada entre .los procesos de 
liberación y tos, llamados países socialistas, que con
tribuyen. de manera preponderante a la consoMtción 
de estos procesos;

4) Que el único camino revota
socialismo, y que se ven detenidos todos Jos procesos 
que no toman esta ruta (caso Túnez y Bolivia). ',

El XXXIII Congreso Ordinario del Partido Socia
lista ENTIENDE: .

Que la división que pueda hacerse en el mun
do, teniendo en cuenta los sistemas económicos y so
ciales, es en dos grandes sectores; países progresistas 
y países retrógrados. Esto no impide que se formu
len críticas de carácter doctrinario y político a países 
incluidos en el sector progresista. ...................

POLITICA
PONENCIA.

NACIONAL
DEL C.E.N.

El XXXIII Congreso Ordinario del Partido So
cialista, al -considerar la situación económica, social 
y política del país, aprueba las conclusiones siguien
tes: '

I. — Breve reseña de la situación económico • «ocia»
Las. previsiones hechas hace dote años por el XXXII 

Congreso del Partido- sobre las consecuencias que la 
política gubernativa iba a tener para las clases po
pulares, se han visto plenamente confirmadas.

Las medidas del gobierno blanco » ruralista —de
cía el documento del XXXII Congreso— tendrán 
una proyección incalculable en la ecortotaía de las 
clases populares.

Así ha ocurrido. No es necesario explayar el texto 
de esta Resolución para documentar las tremendas 
consecuencias de una política acentuadamente clasis
ta y reaccionaria.

La crisis estructural de nuestra economía ha sido 
ahondada por las consecuencias funestas de la refor
ma camjjiaria y monetaria. Se ha agravado en forma 
acelerada, el proceso de concentración de la tenenaa. 
cia de la tierra; el estancamiento de la producción 
agraria se consolida; la prevista crisis industrial al
canza también caracteres' graves,; el desequilibrio de 

la balanza del comercio exterior toma el aspecto de- 
una insanable cronicidad; lá inversión de capitales 
extranjeros, de esencia imperialista, en fuentes vita
les de producción va adquiriendo creciente magnitud; 
'el inflacionismo monetario, con, todas sus gravísi
mas derivaciones, no encuentra diques.

Las repercusiones de esta, realidad económica — 
constantemente planteada por el Partido durante es
tos dos arios, a través de todos los medios de su ac
ción pública— en la situación social del país, en la 
vida de su población, pueden sintetizarse, también 
sin necesidad de mayores desarrollos, ya ■ que están 
en la categoría de las cosas que se conocen porque 
se sufren. Los. hechos son más elocuentes que todas 
las reflexiones.

A) Aún ateniéndose a los guarismos de las "es
tadísticas oficiales la magnitud del encarecimiento de 
todo lo necesario para la vida ha disminuido en. for
ma grave el poder adquisitivo de todas las remunera
ciones, sean de actividad o de pasividad.

B) El debilitamiento de la economía nacional y, 
en particular, d de la industria, en aras de las direc
tivas anti - nacionales del Fondo Monetario Interna
cional, ha traído'el azote de la desocupación sobre 
una gran masa de trabajadores de diversas activida



des, entes las que se destacan 'en este momento, la 
textil, la metalúrgica, la de la construcción, etc.

Un nuevo factor de inseguridad acentúa las duras 
realidades y las inquietantes perspectivas para el tra
bajo y para los trabajadores uruguayos; el Tratado 
para la zona de libre comercio, al aplicarse en un 
área internacional sometida a la influencia y a tos 
intereses de los grandes trusts industriales, vendrá a 
ser también otra causa de debilitamiento ele la in
dustria nacional y de incertidumbre para el país y pa
ra su clase obrera.

C) La situación económica y la política reacciona
ria del gobierno han agudizado la tacha de clases y, 
en consecuencia, los movimientos de rebeldía y de 
resistencia no sólo -de los obreros organizados sino 
también de otros sectores sociales. Paralelamente el 
Gobierno ampara y estimula a grupos que, con «1 
mentido rótulo de demócratas, utilizan procedimien
tos de corte fascista y, al mismo tiempo, emplea el 
poder y la fuerza pública para reprimir los. movimien. 
tos «toreros y populares.

Con el apoyo de gran parte de la llamada "grao 
prensa”, es decir por la acción de los grupos gober
nantes y sus voceros, se ha creado, de hecho, él de
lito de opinión, se han violado derechos y garantías 
de los ciudadanos y se han ¡organizado servicios de 
espionaje.

II. — PANORAMA DE LAS DISTINTAS 
FUERZAS POLITICAS Y SOCIALES

El Congreso considera útil, antes de establecer las 
conctosioneB referentes a la táctica que el Partido 
debe seguir, concretar sintéticamente sus puntos de 
Vista sobre el panorama de las distintas fuerzas polí
nicas y sociales que se mueven en el escenario nacio
nal.

A.) LOS BLANCOS. — Comprometidos en la 
desastroza política de carestía, desocupación y zozo
bra económica que han llevada a todas las. clases po
pulares, su porvenir electoral aparece incierto.

Cuentan solamente con dos o tres “argumentos 
—que no deben subestimarse en esta etapa de la evo- 
j,., m mi ’-w. • A* w a cosechar votos: el 

- las perspectivas y prorne- 
• «bb¡ para empleados públicos y jubilados, el uso de los 
recursos presupuéstales con fines de política electo
ral y la distribución desmedida de empleos y la ex
plotación del otorgamiento de jubilaciones.

En la cosecha de descontento popular, la UBD, con 
su apoyo, incondicional al Gobierno sin todos tos be- 
- '• < - j . >, • nás que el he-

■ rrerismo.
B) EL CHICOTACISMO. — Ha perdido un 

gran contingente de adeptos, salvo en tos departa
mentos cercanos a la Capital A través de distintas 
medidas de gobierno ha defraudado al pequeño y al 
r». *• re ,• tes lecheros y, por fin, a los ga

naderos, quedando con un numeroso contingente de 
agricultores de las zona# del Sur.

En muchas zonas del Norte y Centro del país sus 
• r y . . -a 1 ' t ’ ' U :: i. 1 i - '• < m sú- 
.■> t , í' X1- ' ' , Ir tal - >• , 1 b. " -f
tentó de loa ganaderos, últimamente.

Luego de este fracaso' como reivindicador rural o 
efe ha dfis-

। >. < v r - ■ <‘ > ,i 1, • k ■. or,
i > <, • ¡ ■ i,- , ' ■’ .' i • o-
nio un 1 • •’ ! , comunismo. Sigue sien
do sectores blancos
que se lo disputan, pero no se ve ninguna perspectiva 
de q?1 < ’ ,.r -mi. ' ..,,n una
f-oa',1 •. ,il-n ' -i •€ en ningún gobierno fu
turo salido de elecciones,.

C) LOS BATLLISTAS. Si bien no han llegado 
aún. a una fórmula para votar, unidos, seguramente 
van a encontrarla, ¡

Han cosechado gran parte del descontento sembra

do por el gobierno blanco. El batllismo, que volvería 
al Gobierno sin cambiar nada esencial de su orienta
ción y para representar a los mismos sectores de la , 
burguesía nacional que antes representó y defendió 
en el poder, podrá canalizar si descontento popular pi 
los fuerzas de izquierda no son capaces de concretar 
el tercer camino a que más adelante se referirá 'este 
documento.

D) GRUPOS APARTADOS.DEL PARTIDO 
NACIONAL. — Es difícil vaticinar el contingente 
que el M.R.O. y el grupo orientado por el diputada 
Erro pueden arrastrar desde el sector tradicional. No 
obstante, en el caso de la Agrupación de que es lí
der el diputado Erro, se trata de una organización ya 
afianzada y conducida con prudencia y tacto hacia la 
izquierda. . . ú.

.'Demostró su. capacidad de acción en la camparía 
por el plebiscite del boleto y sería un puntalj de fun
damental importancia del Frente Nacional y Popu
lar, - -

E) EL COMUNISMO. — No se ven índices cla
ros de su crecimiento dentro de tos medios obreros 
y populares.

A través d-1 apoyo a la Revolución Cubana lia ca
pitalizado —como otros movimientos de izquierda— 
un buen contingente de estudiantes e intelectuales.en 
general. Pero el cerco de resistencia popular, tendido 
a su alrededor por la persistente propaganda de pren
sa y radio, cada día se hace más infranqueable. En 
vastos círculos, incluso de gente modesta, hablar de 
Comunismo es como hablar del peor enemigo. Tan 
tremendo y .efectivo es el poder destructor de la pren
sa. 1

F) OTROS GRUPOS DE IZQUIERDA. — La 
Agrupación “Nuevas Bases”, los grupos cristianos in.

r.te-, algunos segregados de la , Unión Cívi- 
ca, constituyen núcleos valiosos por lá significación 
de sus componentes. La Agrupación “Nuevas Bases” 
ya ha intervenido activamente, junto con r
con la Agrupación de la lista 41, en un movimiento 
popular, el del plebiscito del boleto.

En este señalamiento no caben, no podrían hacerse 
apreciaciones numéricas de orden electoral, para el 
caso de que decidiesen actuar en ese terreno.

G)' LOS SINDICATOS. — Por la represión y la 
acción combinada de Gobierno, prensa y CSU se ha 
producido una ctfsis de •-fi >i(.J .»• .'w »n 
tus implicancias en el piano político - social. Ella se» 

sobre problemas sin.
dicales. ■ . . .

La represión, el propositó del Gobierno de siqui- 
dar tes huelgas como instrumento de taha obrera y 
a los sindicatos, ha sido la tónica de ios últimas tiem
pos.
' H) LOS GRUPOS TERRORISTAS DE DE
RECHA. No debe sobreestimarse políticamente a 
estos pequeños contingentes, más o menos audaces de

. í, ■ ¡. ’ la Embajada yan
qui y protegidos por la policía.

La izquierda debe crear su propia policía para de
fenderse, reprimirlos y desalentarlos, 'en d entendido . 
d» 1' iiu’a y’ los lleva a
persistir. Aunque nos resulte penoso llegar a esas 
prácticas, debemos tener la convicción de que nw re
conocen otra ley qa? el miedo y actuar en consecuen
cia*

Por otra parte sus atentados contribuyen a des- 
11-,-s'■

I) "el PARTIDO SOCIALISTA. —■ En el ca
pítulo siguiente, al examinar la posición a adoptar por 
el Partido se apreciarán también sua posibilidades.

•V', tí» - i uo • 'a« realidades políticas
en Qte s.e mueven las orstítitas fuerzas, vanw a des? 
tacar solamente un elemento demostrativo de* las ca- • 
racteríírticas nuevas que presenta la tacha que el Par- 
t- í._ : o u!i"' i debe enfrentar.

Se ha señalado más arriba, como índice de la reac
ción de las armas que usa, la actitud de la prensa 



que la sirve. En los dos últimos, años ha variado fun
damentalmente la posición de esa prensa con respec
to a nosotros. Quien quiera verificarlo puede com
parar una colección de un diario, “El País” por ejem
plo, de hace dos o tres años y otra del último año. 
En la primera encontrará mutismo sobr» el Partido; 
ni una alusión durante meses. Las intervenciones de 
nuestros parlamentarias y ediles eran recogidas, aun
que con retáceos, en forma más o menos fidedigna. 
En los últimos tiempos, al. revés, el ataque ha sido 
cotidiano e implacable.

A una altura del proceso de definición revolucio
naria y radicalización de nuestro Partido, la prensa 
burguesa creyó oportuno salimos al paso y desde 
entonces los ataques .no han hecho más que recrude
cer, ' ‘

Con esto se busca creay a su alrededor un cerco de 
resistencia popular, de rechazo y repudio al solo es

cuchar su nombre, parecido al que han logrado crear 
respecta al Partido1 Comunista.

III. — POSICION FUTURA

Los hechos económicos, sociales y políticos a los 
que heme® hecho sumaria referencia, conducen a rea
firmar la estrategia elaborada por el XXXII Congre. 
so. Esa estrategia ¿be llevarnos a vencer los esco
llos que los viejos alineamientos políticos y los enga
ños de las disposiciones electorales, «ponen al adveni
miento de las clases populares al poder.

En consecuencia el Partido debe proseguir con ios 
dos objetivos de lucha que se ha dado en los últimos 
tiempos; la Reforma Nacional y Popular fe la Cons
titución y la creación de un Frente o Movimiento 
que podría llevar el mismo nombre.

La campaña por la Reforma tiene una doble signi
ficación: pugna por la consagración constitucional de 
una serie de postulados transformadores ¿e la vida 
económica, social y política de la República y es un 
út'1 instrumento

Permite la acción propagandística directa, personal, 
del militante sobr la gente del pu’blo, obliga a orga
nizarse y a militar, incorpora a la acción a gente 
!>_>. 1 n । ’ y cumple también una función 
«i que ayudará a lag clases populares a

• í ■ i । < otros caminos de lucha contra 
la ’ । i i ' 11 । hacia el Fren
te Nacional y Popular.

Este ha sufrido alternativas y dilaciones. Debemos 
m f i < ; . • everancia.

“■ -fo- Sodaírt lo concfoe no sAlo como una 
n . , en la put^a electoral y . ‘ resor
tes <?«! poder, sino también, y fundamentalmente, co
rno un camino abi’rto para la formación de un movi
miento de masas popularas dirigido hacia la Revolu
ción Nacional, es decir: hacia la Rtforma Agraria, 
base ineludible del desarrollo económico, tanta agro
pecuario como industrial; la liberación del capital im
perialista; la nacionalización del comercio exterior.

Desde luego, la campaña se hace sobre la base de 
hábiles tergiversaciones; “El Partido Socialista es 
pro-comunista”; “El Partido Socialista s,e unió con 
tos comunistas”; ‘‘los dirigentes demócratas del Par
tido Socialistan han sido separados del Partido”; “él 
Partida está dividido”, etc. ' '

Esta prédica mentirosa nos ha hecho mella y ha 
tornado difícil en algunos Rectores, el trabajo del Par
tido, No reconocerlo sería trabajar sobre fantasías.

Los embates de la reacción, -sin embargo, han en
durecido al Partido y aumentado: su vigor revolucio
nario.

Las nuevas incorporaciones y afiliaciones i provie
nen en su inmensa mayoría del campo obrero, con lo 
■cual nuestra organización se ajusta a lo que debe ser 
un partido proletario. Los plenarios de trabajadores 
con representatividad dentro de los gremios, han ad
quirido carácter multitudinario dentro de la Casa del 
Pueblo. III.

Son los principios básicos de una economía que se li
bera de los grupos oligárquicos internos, de la explo
tación del capitalismo internacional y de la estrategia 
de los grandes bloques de' naciones rivales.

Son postulados irrenunciables que, completados con 
otras medida® de orden económico - social que de 
ellos derivan, configuran y definen la orientación de 
ana lucha por la liberación nacional.

Al ratificar como objetivo inmediato un frente de 
masas populares que tenga como finalidad la trans
formación profunda de la vida nacional, una noción 
táctica elemental aconseja evitar en su camino todo 
obstáculo o todo factor que tienda a quitarle fuerza 
de atracción y a enajenarte confianza.

Por eso, y aún cuando no mediasen divergencias 
doctrinarias de fondo con el Partido Comunista, aún 
cuando en un plano teórico se pudiese sostener que 
en un frente ele izquierdas no debe excluirse ningún^ 
fuerza de ízquteraa, una realidad que no se discute- 
nos dice que el Partido Comunista levanta grandes 
resistencias en vastos sectores populares y hasta pro
letarios y que su inclusión en el frente nacional y po
pular conspiraría contra la amplitud y pujanza que* 
necesariamente, debe tener para alcanzar sus ■ finali
dades.

Si el esfuerzo por la constitución del Frente se 
frustrase, el Partido deberá encarar nuevamente la 
lucha, solo Pero, en ese caso; que no deseamos que 
ocurra, debemos ser consecuentes con la línea dé 
nuestro esfuerzo unitario, y utilizar las posibilida
des de tas leyes electorales para dar cabida en nues
tras listas u (.yiw-.b u Jos cuerpos ino
en que las disposiciones vigentes lo pero i in uu 
dadanos no pertenecientes a nuestro Partido.

Hombres de capacidad y prestigio, coincidentes 
con las posiciones socialistas en aspectos fundamen
tales de los problemas nacionales e internacionales, 
prestigiarían, así, nuestras listas, electorales.

Como _ síntesis de lo precedente, el Congreso toma. 
los siguientes acuerdos:

lf Ratificar como objetivos inmediatos de lucha 
la Reforma Nacional y Popular y el Frente 
Nacional y' Popular.

2® Declarar que no están dadas las condiciones 
políticas que permitan 'variar la posición' adop
tada por el XXXIII en cuanto1 a exclusiones 
en la integración del Frente Nacional y Po
pular. En consecuencia, las mantiene.

3<* Declarar que, -en el caso de que dicho Frente 
se concrete, es previo a la preparación de. listas 
electorales el ac»erdo sobre un programa co
mún, cuyas bases fundamentales son, para 
nuestro Partido, las expresadas en el texto de 
'esta misma Resolución.
Autorizar al Comité Ejecutivo Nacional a 
concluir los acuerdos correspondientes, ad re
ferendum del Congreso, que se convocaría 
oportunamente, en forma extraordinaria..

5v Para el cas.o de que el Frente Nacional y Po
pular no se concretase, resuelve de-de ya abrir 
las listas del Partido Socialista, de modo que 
puedan incluirse en ellas nombres de ciudada
nas iio pertenecientes al Partido, quedando el 
'v.E.N, autonzaao para realizar los ofreci
mientos del caso.
Si se diera la situación' prevista en el inciso 
anterior el C.E.N, convocará a un Congreso Ex
traordinario con el objeto de aprobar la pla
taforma electoral del Partido y proclamar los 
candidatos,

RELACIONES CON EL PARTIDO COMUNISTA 
PONENCIA DEL CENTRO “EL SOL”

El, Partid© tiene hondas discrepancias teóricas y 
prácticas con el comunismo, que se manifiestan coti
dianamente en la lucha sindical y política.. Estas di#»1 
crepancias, sin embargo, no se discuten con amplitud: 
en las bases partidarias, ni se 'manifiestan pública-



rúente con claridad. Sólo exc-epcíonatoente, —caso 
de las explosiones atómicas, p. ej,— puntualizamos 
nítidamente nuestra posición. Peor aún en estos ca
sos, en que “El Sol” se refiere el problema del comu
nismo, lo hace en forma fragmentaria, sin entrar al 
fondo del asunto.

La actitud general del Partido ha sido, en general, 
de ignorar en nuestra prédica a los comunistas, ac
tuando como si no ■existieran.

Esta situación se ha acentuado con motivo de la 
campaña en torno a la Reforma Constitucional: El 
PC ha movilizado su aparato por la Reforma, utili- 
aándola como instrumento para agitar la “unidad sin 
■exclusiones”. En este sentido, han conseguido algu
nos éxitos destácateles, fundamentalmente en los sec
tores radicalizados de la pequeña burguesía. En el 
ambiente, universitario p.ej., la línea unitaria ha obte
nido numerosos adhereites. El trasplante mecánico 
de la experiencia cubana, los éxitos técnicos de la 
URSS y la posibilidad de desarrollar una línea apa
rentemente tan. simple han fortalecido, en este sec
tor, la posición comunista. Son ejemplos, el reciente 
acto del Cté. Universitario en el cine Victoria y algu
nos éxitos electorales de los grupos unitarios en cen
tros estudiantiles.

Estamos perdiendo 1| iniciativa, actuando perma
nentemente de contragolpe. El Partido aparece públi
camente inmovilizado y enquistado. Las tareas qu» se 
realizan para concretar el movimiento popular 'no 
■trascienden; hemos tenido que lanzar la Reforma so
los, después de esperar durante meses pronunéiamien. 
tos que no llegaron; no hemos obtenido, hasta el 
momento, ninguna adhesión clara a favor de nuestra 
posición.

Nuestra actitqd se explica, en una primera instan
cia, como reacción contra el anticomunismo, arma 
ideológica de la reacción. Por otra parte, la situación 
mundial y, fundamentalmente, el caso cubano, han 
subrayado el papel de la URSS, con respecto a las 
revoluciones de los países dependientes.

Ultimamente, el proceso de desestalinización ha se
ñalado cambios .importantes en la estructura soviéti
ca.

Pero1 nada de esto modifica nuestra actitud con 
respecto al PC uruguayo. En la medida que desarro
llamos - nuestra línea revolucionaria, acentuando su 
carácter radicalmente nacional, debemos necesaria
mente entrar en contradicción con el PC uruguayo.

Su estructura burocrática sustancialmente esta- 
linista, insensible a las modificaciones que se operan 
hasta en la PROPIA URSS, su divorcio de la rea
lidad nacional, su dependencia de los intereses extran. 

.-•jerós,- lo convierten en un aparato diplomático preo
cupado más por los vaivenes de la política exterior, 
que por nuestra liberación nacional.

■ El PC se ha convertido en un freno de todo movi
miento auténticamente popular. Ha hecho fracasar de
liberadamente la movilización pro - Central Unica 
y ha castrado el Mtív. Coordinador de apoyo a la 
Rev. Cabana. Negándose a darle un contenido na
cional lo ha esterilizado en un verbalismo infecundo 
y enajenado, cada vez más distante de las inquietudes 
populares. Nada hemos dicho de estos problemas, ni 
de lá política general del PC.

Nuestra actitud debe variar. Debemos pasar a la 
ofensiva ideológica indispensable para conducir el 
movimiento de liberación nacional.

Hpy que discurrir ampliamente la evolución de la 
URSS, señalando los pasos positivos que ha dado en 
el camino hacia el socialismo del pueblo- ruso. Pero, 
al mismo tiempo, hay que denunciar al PC urugua
yo, sus inconsecuencias y su deliberado divorcio de 
los intereses nacionales. . ■

Eludir el problema, limitándose a rechazar la uni
dad, es un síntoma in-equívico de debilidad ideológica, 
que no se justifica.

El anticomunismo, como prédica negativa, basada 

en argumentos de corte liberal es, sin duda, una eta
pa definitivamente superada.

.Pero la lucha ideológica sobre la forma de condu
cir el movimiento de liberación es ineludible. Evitar
la, por el temor de ser calificado de anticomunista, 
nos coloca en permanente desventaja. En la medida 
que pasemos a la ofensiva, centrando- la discusión so
bre los problemas nacionales, demostrando- la pobreza 
ideológica del PC y su actitud concientemente con
traria a nuestros intereses populares, podremos recu
perar el terreno perdido.

Por lo tanto el Congreso resuelve:
I) Encomendar al CEN la realización de un estu

dio sobre la nueva realidad de la URSS, para ser dis
cutido en las bases partidarias.

II) Encomendar al CEN la estructuración de la- 
estrategia a seguirse frente al P. Comunista, la que 
se desarrollará sobre la base del aprovechamiento de 
todas las oportunidades de denunciar su actitud con
traria a los intereses populares.

III) Este documento deberá ser ampliamente dis
cutido en el Partido, para proporcionar armas ideoló
gicas eficaces a nuestros militantes.

MOVIMIENTO UNIVERSITARIO 
PONENCIA DEL CENTRO “EL SOL”

El movimiento universitario, luego del éxito de la 
Ley Orgánica ha entrado en una decadencia sin le
vante- que se manifiesta por la desubicación de sus 
luchas y la falta de vigor empeñado -en las mismas.

Este fenómeno tiene cuatro síntomas claros:
1) Falta de representatividad de la FEUU que de 

un organismo nucleador del movimiento estudiantil en 
general se ha convertido, en una Secta. Cuya única 
misión ha sido servir de campo de tacha absurda de 
camarillas de “esclarecidos”, esterilizando así toda, 
posibilidad de convertirse en un organismo de fecun
da orientación ideológica del estudiantado,

2) La colonización de los nuevos, cuadros de mili
tantes por parte de los elementes del P. C. y sus la
deros.

3) La presencia de un fenómeno -—que se da en 
general en la pequeña burguesía uruguaya— que es 
su enajenación, que corre paralela con su radicaliza- 
ción. Fenómeno que se- acentúa, en la Universidad 
donde no existe un grupo de militantes —que deberían 
ser los socialistas— que presente una ideología na
cional clara, posibilitando q® la tacha estudiantil se 
oriente, a hacer de la Universidad un instrumento de 
Liberación Nacional,

4) Y como síntoma inequívoco. El que los diri
gentes que orientaron y condujeron a la FEUU» al 
disparate de la huelga por el Presupuesto, actitud que 
fue rechazada en todas las asambleas de Jos Centros 
estudiantiles, son los mismos que la dirigen ahora.

.Frente a este panorama las J JSSg-que por su compo
sición han desarrollado toda su gestión en el medio 
■universitario, han fracasado rotundamente sin lograr 
tener peso específico suficiente, en cuanto a militan
cia y firmeza teórica que permitiera a los socialista» 
mantener posiciones.

Sobre todo frente a la ofensiva de los elementos 
comunistas y íilocomunistas que empleando el terror 
ideológico, han creado una imagen del PS que la» 
JJSS no han pedido destruir.

Esta parálisis —cuasi cómplice con los comunis
tas— de las JJSS en el medio estudiantil, tiene cau
sas muy profundas qya no 'entraremos a analizar aquí. 

La conclusión evidente es que las JJSS han. fraca
sado en su acción en el medio universitario. En con
secuencia el Congreso resuelve;

Encomendar al C.E.N, la creación ce un organis
mo dependiente de él encargado- de; -

a) elaborar la estrategia a desarrollar por los mi
litantes socialistas en el-medio universitario.

b) reorganizar los cuadros universitarios y contro
lar su funcionamiento.



PONENCIA SOBRE SITUACION V 
ACTIVIDAD FINANCIERA DEL PARTIDO 

. PONENtlA DEL CENTRO “EL SOL’’
En las condiciones actúale» el éxito de toda movi

lización emprendida por el Partido está condiciona
do por los recursos financieros de que se disponga. 
Por ajustada que sea nuestra línea política y por 
amplios que sean nuestros cuadros militantes será 
imposible realizar las tareas que el Partido se ha plan
teado y en especial entrar en contacto con las capas 
más amplias del pueblo si no disponemos de los re
cursos necesarios para financiar el aparato de organi
zación y la propaganda del Partido,

Es lógico que por tratarse de un Partido revolucio
nario que actúa dentro de una sociedad capitalista sus 
posibilidades en esta materia tienen límites infranquea
bles. Nunca seremos jun Partido rico, por lo menos 
hasta que conquistemos el poder. Pero ello no debe, 
hacernos caer en la pasividad y resignarnos a la per
petua escasez de recursos. Dedicando a estos proble
mas la imaginación -y la energía necesaria creemos 
que es posible llegar a soliviones que garanticen un 
mínimo d® estabilidad financiera al Partido,

Examinaremos a continuación los distintos medios 
de financiación de que dispone el Partido y los dis
tinto» enfoques que merecen,

1) CUOTAS MENSUALES DE AFILIADOS 
Y SIMPATIZANTES. — Actualmente! representan 
.un aspecto secundario dentro de los recíirsos de que 
dispone el Partido. Creemos que, por el contrario, de
be tratarse de que pasen a un primer plano. No sola
mente por razones de seguridad y rapidez en la per
cepción, sino porque la contribución económica es una 
actitud, de- contenido político, que vincula material
mente al contribuyente al Partido y lo hace solidario 
de nuestra actividad. La gran mayoría de las cuotas 
.mensuales que se recauden son muy bajas en relación 
con los ingresos de los afiliados y simpatizantes y con 
la importancia de lograr recursos abundantes para el 
Partido. Ello se debe a una tendencia a menospreciar 
las cuestiones que tienen un aspecto meramente ad
ministrativo, colocándolas en plano secundario. Gene
ralmente los militantes se despreocupan de este as
pecto y la contribución representa algo puramente 
simbólico frente a otros aspectos de apariencia más 
revolucionaria. El Partido, por otra parte, nunca se ha 
preocupado por esclarecer el papel fundamental de la 
contribución económica dentro de las tareas ele mili
tancia. Es necesario convencemos de que uno de los 
deberes más importantes de los afiliados, (si no el 
más importante) es el de contribuir con. el máximo de 
sus posibilidades económicas al Partido, Es necesario 
hacer conciencia de que cada vez que se eleve la re
muneración que percibe- un afiliado éste debe aumen
tar voluntariamente su cuota/mensual.

Todo este problema debe ocupar un lugar relevan
te en. la preocupación de los órganos céntralas del 
Partido por solucionar dificultades financieras, Por 
lo expuesto, se presenta la siguiente moción:

El XXXIII Congrego del P. Socialista resuelve en
comendar al CEN el esclarecimiento fie todos los mili
tantes y simpatizantes del Partido acerca de la im
portancia de su ayuda financiera, así como el estable
cimiento con carácter permanente de una campaña a 
realizarse en el mas de marzo de cada año, para la 
elevación y regularización de las cuotas mensuales de 
afiliados y cotizantes.

2) CONTRIBUCION DE LOS PARLAMEN
TARIOS. — Creemos que el principio qúé debe guiar
nos al 'enfocar .este asunto debe ser el de aprovechar 
al máximo todas las oportunidades financieras que 
brindan los cargos, de que dispone el Partido en el 
Parlamento. Los legisladores del Partido son mili
tantes a los que se ha encomendado la tarea de re
presentarlo, para que la cumplan de acuerdo a sus di
rectivas, Sus necesidades deben, ser contempladas ade
cuadamente por el Partido, p ro no cabe que obten
gan provecho personal de su cargo. Lo que se refie

re a la contribución sobre sus sueldos ya ha sido pre
visto recientemente en el nuevo Reglamento, que di«-; 
pone que deberán aportar el 50% de sus dotaciones. 
Pero existen otros aspectos de la situación de los par
lamentarios que podrían reflejarse en las finanzas del 
Partido. Es el caso, por ejmplo, de los créditos ban- 
carios especíales de que se benefician los parlamen- ■ 
taños, a largo plazo y a bajo interés. De acuerdo a la 
ya. expresado creemos que debe sentarse el criterios 
<te que lo® parlamentarios deben usar todas las opor
tunidades de créditos, vertiendo integralmente las su
mas obtenidas en el tesoro del Partido, quien, se ha
rá cargo del pago de las mismas. Otro aspecto a con» 
siderax el que se relaciona con las posibilidades 
económicas que ofrece el régimen de licencias y sus
titución de los parlamentarios. En caso de licencia p¿r. 
enfermedad, por ejemplo, (y es notorio que la ampli
tud del régimen en esta materia es prácticamente ili
mitada) perciben, sus sueldos el legislador, titular y 
el suplente. Del mismo modo basta que un nuevo par
lamentario convocado por renuncia del titular ocupé 
su banca por 24 horas;para que esté en condiciones 
de solicitar a su vez todos los créditos especiales de 
que se benefician los legisladores (en la actualidad al
canzan a $ 80.000.00). Es decir que existe toda una 
serie de posibilidades financieras para el Partido siem
pre que s.e haga jugar todos los ■ elementos menciona
dos. , :

Por lo expuesto, proponernos la «ágiiiente moción: 
El XXXIII Congreso del P. Socialista, resuelve que 
a partir de la próxima legislatura todos los parlamen
tarios electos por el Partido deberán ha«,. entrega ai 
tesoro partidario de la totalidad de los créditos espe
ciales que puedan usufructuar. Resuelve asimismo en- 
comendar al CEN que utilice en la forma mas ain 
plia posible todas las posibilidades financieras que. 
ofrece el régimen de sueldos y beneficios de los par
lamentarios, disponiendo las licencias y renuncias que 
sean más convenientes para tales fines. '

3) RECURSOS PROVENIENTES DE LAS 
CAMPAÑAS FINANCIERAS. — Periódicamente el 
Partido realiza campañas financieras entre sus afilia
dos y simpatizantes. Estas campañas demandan un. 
gran esfuerzo y los fondos así reunidos se dedican 
generalmente al pago de- deudas y a sostener las ac
tividades corrientes del Partido, gastándose totalmen
te a los pocos meses de reunidas. Creemos que es ne
cesario cambiar totalmente la forma de usar los re
cursos obtenidos, con las campañas financieras. Es ne
cesario que cada vez que se reúna una suma impor
tante ele recursos se la invierta, de manera reproduc
tiva, de forma de obtener regularmente sumas de di
nero con las que se pueda contar para financiar a- 
largo plazo y de forma segura las tareas del Parti
do. Las posibilidadés que existen en esta materia son 
infinitas. El resultado del esfuerzo financiero del Par
tido se multiplicara fácilmente sin necesidad de dis
traer a la militancia de sus actividades políticas. El 
Partido dispondría' de una fuente segura de recursos, 
los que incluso 'pueden aumentar rápidamente' si se 
los invierte de manera que se acumulen. No es posi
ble entrar en detalles sobre el tipo de inversiones y 
la forma de realizarlas. Debe tenderse a que sean co
locaciones segura» y del mayor rendimiento pasitos. 
El CEN debe disponer para concretar este tipo de fi
nanciación de amplias, facultades. Del mismo modo 
resulta fundamental que todo aspecto esté bajo, el con
trol directo del CEN y que se le encomiende a compás- 
ñeros de total confianza, reserva y responsabilidad 
pecuniaria. Á

Por lo expuesto, proponemos la siguiente moción) 
El XXXIII Congreso del P. Socialista resuelve; au
torizar al CEN a invertir los resursos del Partido de 
forma que se asegure el mayor rendimiento posible. 
A tales efectos ej CEN podrá -crear un departamento 
especializado <ue actuará bajo su directo control y 
cuya gestión será encomendada a compañeros de cOn.„ 
fianza, responsabilidad y versación en la matória, To¡- 



‘das tas actuaciones referentes a este tema tendrán ca
rácter reservado.

CENTRO “JOSE ARTIGAS (Las Piedras) 
SOBRE CAPACITACION DE LOS 

AFILIADOS
En ios últimos tiempos se han producido algunas 

deserciones en las filas de nuestro Partido, motivadas, 
en general, por razones ajenas al mismo.

La Revolución Cubana, la Central Unica, por citar 
tos casos más importantes, han inducido a un núme
ro —no muy grande— de afiliados a presentar su re
nuncia. Estos compañeros que no siguieron de cerca 
(ps acontecimientos que inducían a los sucesivos Con
gresos a tomar determinadas actitudes, se encontra
ron completamente desorientados. Se aferraren, a la 
vieja línea que pudo ser apropiada en algún tiempo, 
pero que en la actualidad ha sido ampliamente reba
sada.

Por otro lado, un grupo de partidarios de la “uni
dad’’ a todo trance, al no obtener éxito en su posición, 
optan también por renunciar.

No es un secreto para ningún compañero, que en la 
actualidad quedan defensores, en nuestras filas, de 
ambas líneas, ■

Naturalmente que nos parece beneficioso que en tos 
organismos partidarios, se discutan las posiciones en
contradas, pero consideramos que estos casos no se 
producen por diferencias de interpretación, sino q»e 
obedecen a falta de capacidad política de nuestros 
¡madtos. I de algo podemos estar seguros, y es que 
<4, .Partido Socialista no realizará nada trasc>sndente

íesttqtpaís, mientras nosea un Partido monolítí- 
ite unido, tanto en lo ideológico como en lo tác-

No queremos que -esto se interprete como una cen
sura a la Secretaría de Cultura, ya que es un mal que 
se arrastra de toda la existencia del Partido.

MOCION AMOS:
El CEN o el CON, prestarán, preferente atención a 

la capacitación de todos los militantes en primer lugar, 
y a cada ano de. los afiliados. Para ello organizará 
■cursillos o charlas OBLGATORIAS para todos los 
afiliados.

SOBRE TAREA PARLAMENTARIA
. La .tarea parlamentaria del Partido Socialista ha si

do a tradés de toda su, historia, realmente tapiante, 
। > < tu >’ *• ir <1 > - > 1 ’’ ' ’ ’ ~ ’ ( i ’
es la más capaz ciel Parlamento Nacional.

El Centro JOSE ARTIGAS entiende, empero, que 
ese brillante y sacrificado trabajo no rinde los resul
tados que debiera. Toda la tocha que se desarrolla den- | 

..tro de tes ámbitos del Parlamento no trasciende a la 
gran masa proletaria. Los órganos de Prensa del Par
tido son insignificantes comparados con la gigantesca 
maquinaria de la gran prensa.

En el bien entendido que esperamos un mejor apro.. 
vechanúento de nuestros parlamentarios, MOCIO- 
NAMOS:

Los compañeros electos para desempeñar cargos 
nacionales, dirigirán su labor, fundamentalmente a es
tar en contacto'«oa las masas populares, a organizar
ías. ¡i* vai te Purtameiilo o a ’a Junta Departamen
to’, 1 )•» pubtamas qa« a ’<rt<n a pequeños o grandes ■ 
■«.crurs, aun ai.. ’ • <k disfrace la labor Pariamen-., 
tafia. '

Movimiétito Nacional y Popular
CENTRO “JUAN B. JUSTO”

Haciendo referencia a laa resoluciones adoptadas 
■ por el XXXII Congreso del Partido con resnecto a 
la formación de un Movimiento Nacional y Popular, 
•el Centro "Juan B. Justo” presenta laa siguientes po
nencias al XXXIII Congreso Ordinario del Partido 
Socialista; . :

. Este Centro entiende que el panorama político qiíe 

en áquel momento, enero de 1960, permitía pensar en 
el surgimiento de fuerzas populares que hicieran po
sible la concresión de un Movimiento Nacional y Po
pular, ha sufrido cambios importantes que avalan una 
revisión del problema.

Pero a pesar de ello, antes de entrar a considerar 
concretamente el tenia, creemos necesario reiterar 
nuestra convicción de que en países como el nuestro, 
subdesarrollados y dependientes, las, transformaciones 
sociales han de producirse a través de movimientos 
populares de masas y no por medio de una sola orga
nización política.

Sin embargo, consideramos que en nuestro país no 
se han dado, aún, las condiciones que permitan pen
sar «n una acción de esa naturaleza. Si bien es cier
to que la descomposición orgánica de los partidos tra. 
dicionales, elemento sustancial en la discusión del 
problema en el Congreso anterior, se ha visto concre
tada en los últimos meses, no -crerfmos que las fuer
zas generadas por dichos desmembramientos puedan 
determinar un cambio en el planteamiento de la polí
tica nacional. La razón de esta afirmación está ex
presada en su propia condición de fuerzas ppeo repre
sentativas y de escasa homogeneidad política, facto
res que impiden llevar adelante un movimiento políti
co de la naturaleza que se planteaba al estudiar el 
problema.

Por otra parte, existe otro elemento de fundamen
tal importaheia que debe ser tenido muy en cuenta 
al encarar ‘este tema. Y es el que se refiere al escaso 
apoyo que las clases populares de nuestro país han 
prestado a esta iniciativa en el momento de su agita
ción pública. El trabajo por la Reforma Nacional y 
Popular nos, lo ha permitido constatar de modo har
to -expresivo. Y a pesar de que el escaso nivel políti
co del pueblo, que impide una buena asimilación del 
problema, pueda ser tomado como atenuante, las di
ficultades de orden práctico y la'escasez de recurso®, 
nos deben llamar la atención sobre si estamos, o no, 
en condiciones de llevar adelante esa tarea.

Por todo lo expuesto el Centro “Juan B. Justo*’ 
realiza las siguientes ponencias:

19) El Partido Socialista debe dirigir todos sus 
esfuerzos hacia su propia organización de manera de 
prepararse sólidamente para enfrentar los aconteci
mientos políticos que han de presentarse en. un fu
turo inmediato.

29) El :a debe estructurar las ba
ses programáticas para la formación de un Frente Po. 
pular, a partir del próximo año, por medio de un 11a- 
manwm, < > !i< , i n

PONENCIA DEL CENTRO JUAN B. JUSTO
E“te Centro entiende qt,í al no haberse producido 

cambios sustanciales en las posiciones políticas y sin
dicales sustentadas por el Partido Comunista, las re
soluciones adoptadas por Congresos anteriores del 
Partido sobre el punto, deben de ser mantenidas.

Además consideramos necesario que el Partido 
adopte una actitud de carácter más severamente crí
tico, sobre las actuaciones, políticas y sindicales del 
Partido Comunista, sin asomos de “macartismo”, po
sición que a todos nos repugna, el Partida Socialista 
debe de definir con claridad sus diferencias doctrina
rias con el Partido Comunista sobre todo en el plan
teo de la política nacional.

Asimismo se debe de proporcionar a la militancia 
partidaria la ¡información doctrinaria imprescindible 
para la discusión exhaustiva de los planteamientos po
líticos del Partido Comunista.

CENTRO "DOMINGO SANTO”
“Considerandos: l
a) qué el país atraviesa por' una ■ grave y compro

metida situación de dependencia, en la que peligra 
hasta la integridad física de los habitantes, lo que 
hace imperiosa la necesidad de buscar nuevas solu- 
’ctones- ■ '



b) Que los grupos que representan el capital na
cional, y extranjero han procurado siempre mantener 
■divididos los grupos políticas sindicales y obreros, 
•estimulando los antagonismos reales o ficticios para 
■perseguir sus fines.

c) Que una nuera realidad se va abriendo paso 
«n América a la que no puede permanecer ajeno el 
Uruguay, y sólo se podrá conquistar las masas con 
hechos doncretos, los que desgraciadamente no po
demos promover solos;

Proponemos:
La formación ele un frente de izquierdas, sin exclu

siones. Esto no significa que el Partido pierda su au
tonomía, ni claudique en ninguno de sus principios 
que son su razón de existencia."

■ CENTRO “A. TROITIÑO”

Dos años han transcurrido desde la adopción de la 
nueva línea política dél Partido. Desde entonces, 
cambios de importancia en el panorama nacional y 
también en el internacional, lo que evidentemente re
percuten sobre nosotros, obligan a que perfeccione
mos nuestros enfoques.

Se han cumplido algunos vaticinios, que hicimos 
■■■entonces. La profunda e irreversible crisis económi- 
ca capitalista, lleva inexorablemente al Uruguay ha
cía el abismo de la miseria y cese gradual de las li
bertades políticas y sindicales. La lucha de clases 
adquere caracteres de intensidad no conocidos, en la 
historia del país. La desorientación ■popular cunde, 
-arrastrando hacia el escepticismo y la desesperación.

A estos factores de signo negativo, se ha sumado 
■'tiñe de signo positivo, que ha politizado acelerada
mente a vastos sectores de nuestro pueblo: la revo
lución socialista cubana. Un signo de esperanza in
mediata se ha abierto a.tos ojos de muchos. Los hete
rogéneos partidos, tradicionales no han soportado el 
sacudón ideológico, con caracteres de definición po
lítica que la revolución cubana ha significado. Ha 
acelerado .el desprendimiento y la radicalización de 
sus cuadros populares. También ha sido la señal pa
ra el desencuentro de los viejas conservadores de la 
Unión Cívica, con su juventud progresista.

El régimen socialista —genéricamente hablando-— 
.ya no asusta a nadie, A las tradicionales fuerzas que 
¡abogan desde hace muchos años atrás por una socie
dad socialista, se suman nuevas, definiciones. Los nue
vos grupos de izquierda ya no pueden eludir la defi
nición. Nuevas Bases, las cristianos. Movimiento Re
volucionario Oriental, numerosos contingentes de 
Erro, Avanzar, etc,, luchan, por una sociedad socia
lista.

Él anticomunismo absurdo desatado por la reac
ción contra la revotacióq. cubana desde el primer mo
mento, si bien arrojó a muchos de los que la apoya
ban en sus brazos, sirvió para qiie se comprendiere 
■él verdadero sentido del anticomimismo: factor de 
«desunión de la tacha popular. Esta apreciación, ro
tunda de vastos sectores populares, sobre todo de 
los sectores dirigentes de la sociedad, es decir Jos 
cuadros, de dirección obrera y pequeña burguesía ra
dicalizada, ha traído de la mano otra enseñanza ca
pital: que la revolución es obra de todo el pueblo, o 
«ó hay revolución. La nueva izquierda que nace a la 
vida política del país es unitaria.

La prédica demagógica y sectaria que de la Unidad 
hace el Partido Comunista, pese a todos sus defectos 

■ ha ganado el contingente mayor de estos elementos. 
La culpa principal es del P. Socialista. Las. necesida
des de nuestra estrategia, que consiste en arrancar 
del tradicionalismo a tos cuadros populares de con
ciencia política aún inestable, no fue acompasada con 
una actitud de vanguardia del PS frente a las nuevas 
Téalidadés políticas del mundo. El CEN del P.S. te
mió la repercusión popular, pira citar un ejemplo 
elocuente, el magnífico discurso de Fidel Castro, en 

, el qus señaló la fundamentar importancia de unir j 

todo el pueblo para conquistar el poder, el papel 
de la Unión Soviética, el fin lógico de la unidad 
orgánica de las diferentes fuerzas revolucionarias 
«n la construcción del socialismo a través de un 
partido seleccionado de cuadros, la definición mar- 
xiSja - leninista, que en su caso, no debió jamás 
confundirte con una. definición partidista (comunista) 
por el PS, sin© en el sentido de que el. marxismo 
tiene que ser revolucionario y destruir el aparata bur
gués del poder como explica Lenin en “El Estado y 
la Revolución", obra que cita; que no debe caerse en 
suma, en un “marxismo antilenínista", que da origen 
a las falsas teorías reformistas relativas al Estado,

Esta indefinición es artbiuíble en buena parte, al 
temor de distanciarnos con la masa, si apoyábamos, 
encendidamente definiciones de este tipo. El Partido 
no explicó, como fuerza de vanguardia; el sentido del 
discurso, permitiendo que en el convencionalismo po
pular se afirmara la creencia de que la única fuerza 
revolucionaria hasta el fin, ■ es el Partidd Comunista. 
Pocos días después la Conferencia de Punta del Es
te, dio un rotundo mentís, a quienes sostenían que el 
apoyo a la revolución había mermado considerable
mente. La masa siguió estando con Cuba. Y a no 
mediar por el viraje positivía de las vísperas de la 
Conferencia de apoyo caluroso a Cuba, culminando 
con la campaña excelente del Cro. Vivían Trías, a 
esta altura estaríamos lamentando una nueva ola an
tisocialista de la vanguardia politizada.

La nueva dirección partidaria, qua significó un im
portante paso adelante en la lucha ideológica interna, 
no ha pediuo aún resolver el grave problema de la 
falta de capacitación doctrinaria, que debe ser tarea 
esencial de toda la dirección. La despofitizacíón de 
numerosos miembros del Partido, facilita diariamen
te <90 discusiones, explicaciones, etc., caídas antico
munistas evitables. La nueva línea nacional y popu
lar tiende a 'convertirse en nacionalismo barato, en 
manos de quienes carecen de sólida formación mar- 
xista, merodeando entonces en el oportunismo. Es po
sible que se escriba en EL SOI. sobre el “cura popu
lar” Monseñor Partelli, que afirma que Cuba v.ve 
bajo un régimen comunista’’ y ser defensor celoso de 
la propiedad privada, bají», el. título “Rebeldía a dema
gogia?’’, sin afirmar lisa y llanamente que tal cura 
es un vivo más?. Es posible que reivindiquemos el 
‘'antiimperialismo’' de Herrera sin más trámite, sin 
clarificar el sentido exacto de tal antümperialismo? 
Afirmamos que no. Para algunos basta con asumir 
actitudes "nacionales” o “populares”, olvidando que 
el socialismo es una ciencia.

No basta, pretendiendo arrastrar masas fomentar 
un amor al Partido, s.’n armarlo ideológicamente. De 
lo contrario seguiremos actuando de trampolín para 
el P. Comunista. Atr~;■inflo cuadros nuevos, sacán
dolos del tradicionalismo, n va que una vez que píen, 
sen como marxistas,-se bu. vayan el P. Comunista. 
Debemos evitar a l-' que Ir nueva Mena na
cional y popular, se < > u r1 iii pretendida 
nueva línea de izquieiU ni

La nueva línea a adoptarse en este XXXIII Con
greso tiene qúe tomar en cuenta las realidades de la 
hora actual. La resulta absurdo hablar de “imperia
lismo* soviético”, Las empresas mixtas se han elimi
nado. Si aún quedan vestigios del proceso de “sovié- 
tización” tienden'adeajás a desaparecer y no a afian
zarse. Ya suena sectaria nuestra negativa, o en el jae~ 
jor de los casos esquíve, a atribuir categoría socia
lista a la Unión Soviética, China y las democracias 
populares. Las imperfecciones serias que puedan te
ner no le quitan condición de socialistas. Yugoesla- 
via también las tiene y no le negamos la condición 
socialista. Ya resulta antidiluviana la tercera fuerza* 
entendida bajo el esquema de “Ni Washington ni Mós« 
cú", que se traduce por “ni por un imperialismo ni 
por otro”, (olvidando que los :páísé» socialistas s«n 



aliados de nuestra lucha revolucionaria y el sistema 
capitalista e imperialista, nuestro enemigo irreconci
liable. Debemos recordar la» causas da la deforma
ción de la URSS; la imperiosa necesidad de desarro
llar aceleradamente la industria pesada sobre la be
se del ahorro interno y las penurias de las masas 
fomentó el desarrollo de la burocracia, aislada y con 
superior nivel de vida que el pueblo; favoreció que 
se impidiera la auténtica democracia proletaria den
tro del partido bolchevique, como existió en la épo
ca de Lenin; sujetó a los sindicatos para que no ma
nifestasen las necesidades populares. Creó un gran 
mito, denunciado ahora bajo. el “culto a la personali
dad”, tendiente a justificar todo cuanto se hacía. Pos. 
teríormente con miopía antidialéctica, calcó el molde 
soviético y. lo trasplantó a la realidad de Europa 
Oriental Hoy la URSS comienza a vivir una etapa 
de preocupación pw tes necesidades humanas inme
diatas; el gran esfuerzo educativo favorece la tenden
cia < que arrecia exigiendo mayor democratización, ex
presado políticamente en el proceso de desestaliniza- 
ción; él PCUS y los sindicatos paulatinamente se 
democratizan; la URSS se mueve como país socia
lista en sus relaciones intemacitenales. La tacha no es. 
tá terminada, pero el proceso es irreversible. Por 
otro dado, el socialismo revolucionario de los países 
subdesarrollados, cotnp en el caso de nuestro Parti
do, abandona en sus enfoques teóricos y organizati
vos las tesis reformistas para aceptar las marxistas; 
se pone a tono con la nueva hora, del mundo, ep sus 
conclusiones políticas asegurando el rumbo revolu
cionario. La conducción política del comunismo y la 
conducción del socialismo revolucionario de los. países 
subdesarrollados, al estilo Fidel Castro o Francisco 
Julia©, demuestran a las claras pues, que se tiende 
a una progresiva confluencia que en su conjunto es
tán destruyendo el edificio capitalista y construyen
do el socialista.

Si hoy la Unión . Soviética es w aliado imprescin
dible en nuestra tocha -.oúaBsta; si hoy la Unión 
Soviética y el FCÚS viven un proceso de democrati
zación; si hoy la Unión Soviética ha pasado ya su 
período de retraimiento defensivo para emprender su 
período de ayuda y sostén para la destrucción de los 
restos del capitalismo; si admitimos que tienen que 
pesar en los Partido» Comunistas pnaicesos como el 
cubano; que se ha roto el monolítismo ideológico en 
el inundó comunista a través de la gran disputa Chi
na - URSS, resulta lógico pensar que los PP.CC., 
entre elfos el uruguayo, adquirirán progresivamente 
una personalidad más nacional, abandonando el sec
tarismo, la obsecuencia,. acercándose en definitiva a 
la lucha revolucionaria de nuestros pueblos, a las 
posiciones del socialismo revolucionario.

' Hay mucho de sectarismo y de obsecuencia aún, 
comloi hasta el cansancio se ha repetido. Pero con to
do, hay otras actitudes con relación al pasado. Por 
ejemplo, la amplitud demostrada en las luchas coor
dinadas del movimiento juvenil o la actitud igualmen
te amplia, del P. C. cuando la realización de la Con
ferencia de Montevideo.

Estaremos en condiciones magníficas de señalar 
esos sectarismos, si no# manejamos con más habili
dad, con una línea más coherente. Si en vez de aban
donarle al P. Comunista la bandera atrayente de la 
Unidad Popular, nos convertimos en los campeones 
Óe ésa Unidad, en los abogados de la causa que ha-' 
en este sentido, en las declaraciones del Congreso y 
iga comprensible al pueblo dé que la revolución uru
guaya necesita del entendimiento de todas, las fuerzas

; ; ¿ ■ J , ' POLITICA
Luego <fo la culminación del proceso de unificación 

con la creación de Ja Central de Trabajadores del 
Uruguay (CTU), corresponde analizar con b obje
tividad de. siempre la actual realidad sindical, sus 

populares sin exclusiones.
Depende de la habilidad con que nos manejemos 

en nuestra acción cotidiana, será el éxito en no dis
tanciarnos de los sectores más atrasados que puedan 
integrar un Frente Nacional y en atraer a los cua
tíes de vanguardia, de los que inevitablemente debe 
nutrirse el P. Socialista, . .

Esa unidad sin exclusion.es para ■ hacer la revolu
ción, para llegar al poder, lo manejamos con hechos- 
objetivos, única, manera que entendemos la política 
los marxistas. _

El partido Comunista tiene peso en la vida nacio
nal, La clase obrera más esclarecida está en el P.C. 
o en el P.S. Tiene un poderoso aparto agítativo( 
asegurado a través de decenas de rentados., basado 
en su poderío económico que nada hace presumir que 
habrá de disminuir. Tiene un diario en la calle. Me
dios de propaganda y difusión ideológica muy supe
riores a los nuestros. Pero sobre todo no debemos ol
vidar que la simpatía que hoy goza la Unión Sovié
tica y los restantes países socialistas gobernados por 
los PP., CC., por los, motivos antes apuntados cre
cerá ineludiblemente y con ella, las posibilidades de 
crecimiento del P. C. Uruguayo. Si a toldo este agre
gamos, una organización muy superior a la de las 
restantes fuerzas populares, comprendemos lo im
portante de su participación en la conquista del po
der. Hemos dejado pala el final, ex profeso, una po
sibilidad que aum nta «Itai’ 'owtv. que el poder polí
tico iio se trasmita pacíficamente, de manos reaccio
narias a revolucionarias. Esa posibilidad aumenta la 
importancia de la participación comunista en un 
Frente Nacional,

Todo lo que hemos dicho debe completar y no con
trariar, la estrategia política que el Partido Socialis
ta se ha trazado. Esa Unidad Popular deberá ser tra
bajada inteligentemente para que sea amplia y no 
estrecha. Eso es lo que nos obliga a no aceptar la 
Unidad alifara, postulada por el Partido Comunista y 
por muchos integrantes de la izquierda independíen
te y radicalizada, porque corno tantas veces hemos 
dicho cortaría la posibilidad de otras, incorporaciones. 
No hay por otra parte ni suficiente trabajo conjunto, 
ni conciencia popular para, aceptar, pese a los ade
lantos .habidos. Pero el Partido Socialista tiene que 
tener una respuesta propia y un peso eficaz para in
fluir sobre los grupos menos evolucionados, que si
gue viendo estática la realidad de la URSS y del mo
vimiento comí
cisiva para volcar a mucha gente que hoy no es uni
taria porque no lo es el P. S. y flúe lo será si el P, 
S. adopta tal tesitura. No nos podemos conformar 
contestando; tos comunistas no, porque los otrbs no 
los quieren. Los queremos o no los queremos, noso
tros? Ahí está la cuestión. La. respuesta nuestra es 
sí. La respuesta nuestra es ampliar lo más posible el 
Frente. Hoy comprendemos la imposibilidad de con
cretarle! para 1962 sin exclusiones, porque lo contra
rio sería perjudicar realmente, el proceso de Unidad 
total; sería contrarrevolucionario. Pero tan contra-/ 
revolucionario como ésto, es, no utilizar la misma am
plitud que hoy demostramos para que se incorporen 
elementos no radicalizados, cuando re trate de in
tegrar al Partido Comunista. Y estamos en definiti
va, jugando ese papel suicida, si no empezamos a es
clarecer con eficacia desde ahora, dentro y fuera del 
Partido, que pretensión fundamental para la marcha 
de la revolución uruguaya es hacer caminar a todo 
el, puebla junto. /

GREMIAL \ c ,
avances y retrocesos, las corrtehtes por donde se ex
presan gremialmenté las grandes masas y, al mismo 
tiempo, estudiar las raíces de las insuficiencias con
temporáneas y las nuevas prácticas, la nueva orga- 
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■nización y la ajustada programática que debemos im- 
.pulsar en todos los sectores organizados.

Para entender la realidad sindical, conviene empe
zar por su pasado inmediato. Es lo que veremos se
guidamente.

PASADO INMEDIATO

A la F. A. de la Carne le correspondió dar un ini. 
pulso importante a la iniciativa que en materia de 
unificación sindical llevaron, a cabo los textiles desde 
su desafiliación de UGT en 1951. A fines de 1956 — 
luego de su conflicto exitosamente culminado me
diante la irrestricta solidaridad de todos los gremios 
— la FAC llama a tocios los sindicatos a discutir cier
tas bases de unificación. De esos Plenarios —que con
taron con más de 100 organizaciones— surgió la 
Comisión Coordinadora pro C. Unica, que cumplió 
eficaz labor solidaria pero que fracasó, por la polí
tica polarizante de UGT y CSU, en el aspecto de la 
unidad orgánica, su esencial cometido.

Los sectores autónomos unitarios, encabezados por 
el C. O. Textil, para soslayar la crítica de la CSU 
de no integrar la Coordinadora por la presencia de 
UGT, proponen la reunión de una Asamblea Con
sultiva, por encima de las centrales existentes, en la 
cual los, sindicatos, independientemente, discutieron 
acerca de la posibilidad y necesidad de una central 
única y sobre bases programáticas y estatutarias. A 
pesar de la oposición ugetista, en mayo de 1959 se 
reúne la ler. Consultiva con más de 80 organizacio
nes, que unánimemente responden afirmativamente 
la primer interrogante, se ponen de acuerdo sobre 
bases. programáticas clasistas, de estructuración de
mocrática e independiente de la central, pero te en
frentan en tres puntos de carácter estatutarios: rela
ciones internacionales (el sectarismo ugetista plan
tea la afiliación a la F.S.M.) miJtancia política ('el 
sectarismo libertario plantea la exclusión de los mi
litantes políticos) y dirigentes rentados (el sectaris
mo combinado de las dos tendencias señaladas, se 
concreta en planteamientos excluyentes). Nuestro 
Partido definió clara posición, sosteniendo a través 
de la .militancia sindical disciplinada, en las reunio
nes (intersindicales posteriores, fórmula® transaccio- 
nales en el afán de superar las diferencias. En el ler. 
punto conflictual, sostuvimos la independencia fren
te a la FSM y Ciosl; en el 2? establecer la incom
patibilidad única entre el ejercicio simultáneo de car
gos definidos en la Constitución de la República y 
cargo» ce dirección en la Central; y en el 3ro. sos
tuvimos la no inclusión de rentados en la dirección 
de la Central pero permitiéndolos en aquellos gre
mio® que lo creyeran conveniente. Los dos primeros 
puntos fueron resueltos en las- formas pre-indicadas, 
quedando pendiente de acuerdo el 3? (rentados).

En diciembre de 1959 se reúne el Congreso Coas- 
para dar forma definitiva a Programa y Es- 

tatutc. Por lentitud en los trabajos previos, se pasó 
a cuarto intermedio para febrero de 1960, no sin an
tes adoptar el sistema de la unanimidad para aprobar 
programa y estatuto y constituir la Comisión Per
manente, que funcionaba desde la ler. Consultiva, en 
Comité Ejecutivo' Provisorio. Los 15 miembros de 
aquella (1) se ampliaron a 21, invitándose para ocu
par los nuevos cargos, por orden preferencial a la 
FAC, AEBU, AUTE, Química, A. Gráficas, F, de 
Ferroviarios y Cartoneros y Papeleros,
(1) Adeom, Cot, Transporte, Gastronómicos, Cons

trucción,' Suanp, Untra, Sundeo, Uecu, Funsa, S. 
Pública, T. Marítimo, Lana y Ancap componían 
la Com. Permanente.

En febrero y mayo de 1960 se vuelve a reunir el 
Constituyente. Las sesiones de mayo, previstas como 
d®5 nitivas, vuelven a prorrogarse por seis meses más, 
en virtud, de que muy pocas organizaciones estaban 
én condiciones reales deintegrar la . Central. Para en
frentar una nueva actitud sectaria y hegemónica dé 

los comunistas, los 'socialistas sostuvimos la tesis pri
mitivamente desarrollada desde El Sol bajo el tita-' 
lo de Central Sí, centralita no, violentamente criti
cado desde El Popular. Los hechos, nuevamente, nos 
dieron la razón, resolviendo el Congreso la poster
gación indicada, a efectos de ampliar el número de 
organizaciones constituyentes. En diciembre de 1960, 
el Plenario de Directivas Sindicales acuerda convocar 
al Congreso Constituyente para los días 20 a 23 de 
abad de 1961.

Para este evento, del que surgió la Central de Tra
bajadores del Uruguay, los socialistas mantuvimos 
nuestro criterio de que si faltaban organizaciones im
portantes el organismo que surgiera —ya no se po
día postergar más el Congreso— no podría denomi- “ 
narse Central Unica, pues resultaría absolutamente 
artificial y congelaría el proceso de unificación itt- 
convenientemente.

.A pesar del sectarismo se impuso nuestro criterio, 
dándosele a la Central una 'denominación adecuada, 
y dejándose abiertas las puertas a las 'Organizaciones' 
que no se.integraron (de los 21 cargo del C. Ejecu
tivo se dejaron 6 para las organizaciones autónomas 
que sol citaran afiliación; organizaciones que, incluso, 
puedan solicitar revisión de Programa y Estatuto, 
con la» garantías de las constituyentes). Asimismo, 
se consagró nuestro . criterio de independencia frente 
a FSM y Ciols, de unificación latino-americana, de' 
incomparibílidad única para 'militantes políticos — lo» ' 
que tengan cargos definidos en la. Constitución de B 
Rpca,— y se aprobaron diversas modificaciones e»- 
tatutarias planteadas por nuestra* militancia.
. Como aspectos negativos hemos señalado la polí

tica sectaria en la oratoria del Acto Inaugural, la 
un lateralidad en las invitaciones a organismos ex
tranjeros, la no integración de importantes fuerzas 
sindicales, no obstante la notable participación del 
sindicalismo de tierra adentro, mayoritariamente ’’ re
presentado- por socialistas, y la composición inade
cuada desde nuestro ángulo —5 en 15, aunque dentro 
del sector mayoritario hay sindicatos autónomos don
de la dirección filo _ comunista es precaria— del C. 
Ejecutivo, a pesar de que, de llenarse los 6 cargos 
dejados para los nuevos sindicatos autónomos que se 
incorporen, la relación de fuerza favorecerá' nuestra 
tendenda (11 a 10). Si bien las organizaciones con' 
tendencia filo . socialista son menos que Jas filo - 
comunistas, representan mayor número de trabajado
res al ser, en general, poderosas organizaciones na
cionales realmente unitaria».

SITUACION ACTUAL

El movimiento de unificación inirfudo en 1956 —» 
pues— no terminó con la división de nuestro movi
miento sindical. Creó —ero sí— un foco, un centro 
aglutinante, un medio de u;.»ficación, la CTU, sí es 
que se lo sabe utilizar.

Queda al margen, un poderoso sector de sindicatos 
autónomos clasistas y la CSU c ntro del sindicalis
mo amarillo. Analicemos estas tres corrientes:

. a) La C.T.U.: Agrupa —sin lugar a dudasri- el 
sector más importante y combativo de nuestro mo
vimiento obrero, con organizaciones de raigambre 
nacional tales como el Congreso Obrero Textil, Ja 
FUECI, la F. de Gastronómicos, el Sunca, el Untra, 
Adeotnj, Lana, S. Pea.,, Molineros, importantes secto
res portuarios y del transporte, etc. En total, más dé 
60 organizaciones?, algunas representativas de varioá 
sindicatos, más de 20 del Interior, al conjunto dé.loé
cuales cotizan unas 120 a 150.000 personas —obreros 
organizados— y responden más de 00.000 trabajado
res (obreros, empleados y trabajadores rurales).

b) SINDICATOS. AUTONOMOS CLASISTAS. 
A. este sector le agregamos el término clasista, para 
distinguirlo de un pseudo sindicalismo autónomo, or
ganizado al calor de la nueva política sindical del go
bierno, generalmente en la seda dé la CSlí. ' ' " '



El sector de, sindicatos autónomos clasistas es, muy 
importante y peculiarmente combativo, cuyo aisla
cionismo debemos analizar a la luz de los nuevos he
chos, La integran poderosas organízacionss tales co
mo la F. A. de la Carne (debilitada, sin dada, lugeo 
de su penúltima movilización) la Fed. de Cartoneros 
y Papeleros, de la Bebida, Aute, F. de Ancap, S. A. 
Gráficas, Uscp ,importante sector portuario positi
vamente independizada de directivas ceseuistas), Fed, 
de OSE, Funsa, organizaciones del Interior, etc.

c) La C.S.U.: Si bien su dirección es amarilla, pro- 
occidental y su fuerza en franco proceso de desinte
gración -—perdieren hace un tiempo: Adeom, Clíni
cas, Bebidas, Fats, etc, y, recientemente, la A, de O. 
if É, de Mercedes, AEBÚ, que suspendiera su afilia
ción. etc.—, nuclea a una importante organización: 
la Federación Ferroviaria y otras menores (Azuca
reros, Urrep, Autónomos de Cutcsa, etc.). Si bien la 
estructura de la CSU sufre el mentado proceso des- 
integrativo, -el amarillismo de sus dirigentes amplía 
influencias beneficiándose suciamente de la política 
sindical “fondomonetarizada’’ del Gobierno y patro
nales, tendiente a formar un sindicalismo vertical, 
oficialista, de carneros y rompe - huelgas, como en 
el cas© de los tabacaleros, Tem y otros.

CONCLUYENDO, podemos señalar;
—aún existe dispersión en nuestro movimiento sin

dical; no obstante, se ha creado un centro aglutinan
te, la CTU, con tres factores negativos a superar: su 
inicial inoperancia, el sectarismo miope de algunos 
de sus dirigentes y la política .sindical gubernamen
tal, totalmente nueva; •.

—ha quedado al margen de la CTU un poderoso 
sector sindical autónomo, que sigue en importancia 
numérica a la CTU, no por carecer de combatividad 
clasista sino por factores de un endémico aislacionis
mo gremial y por la política sectaria de tendencia 
unitarias (más de la boca para afuera que de verdad), 
peculiarmente los comunistas. Si todo ello es así, y 
en vista de lo logrado en el común esfuerzo por la 
unificación, los socialistas sin abandonar la bandera 
de la Central Unica y el apoyo a la CTU, a la que 
debemos tratar de utilizar como medio real de unifi
cación, tenemos que apoyar igualmente al sector au
tónomo clasista. CTU y sindicalismo autónomo cla
sista son dos cartas que, sindicalmente, debemos ju
gar. -Nodf hemos apareo» como abanderados exclu
sivos de la CTU, no sólo porque sería trabajar con 
un aspecto de la realidad sindical, sino porque per
deríamos la posibilidad de ganar, naturalmente que 
para la causa de la unificación total, de la Central 
verdaderamente Unica, a ese importante sector. A la 
tentativa —en tu > ■ q u. .i«e— de crear una 
Central Sindical Autónoma Abwn« oponer la coor
dinación de este sector, empujándolo, luego, hacia la 
CTU, Si' el aislacionismo' de estos sindicatos >®s un 
hecho objetivo, si las condiciones reales impiden su 
integración inmediata a la CTU, es absolutamente ne
cesario coordinar estas organizaciones —no crear una 
tercer central—, para evitar sean absorvidas por la 
CSU o sean liquidadas por la dura política sindical

Coordinación, pues, para 
la i total, nó para la división;

—finalmente, no podenaos ocultar ciertos retroce?
sectores y en el mismo pro- 

ce-r ■> ><>> , .. • L- - - ■ hemos denominado-
<• • nuestra movimiento gremial montevi

deano; a la inversa de lo ocurrido en el Interior, don-
, Las derrotas 

sufridas en los últimos .conflictos —-salvo en texti
les— y la persistente involución en el número de sin
dicatos,, partidarios- de la unificación configuran un 
inquietante cuadro- que no podemos desconocer. Co
rresponde a los socialistas; como sector vanguardia 
en el movimiento sindical y M realmente interesado 
« ana adecuada unificación, eÁudiar los factores del 
reflujo y tes maneras de su superación. ijebemos 
COr<v<--t;£ res’idad, parua’rr ente en retroceso, en 

la base de un radical avance de nuestro movimiento- 
obrero;

FACTORES DEL REFLUJO

Los señalaremos someramente, pues -en el capítulo 
siguiente, se desarrollarán in extenso,

EN PRIMER LUGAR, ha habido una peligrosa, 
inercia en materia de organización.y práctica tfndfi

'"cal. Al ampliarse la programática de los gremios» 
abandonándose las anuales (o cada dos años) tochas 
meramente salariales, las estructuras gremiales esta» 
bfecidag para ese tipo de reivindicación lucieron una 
natural ineficacia, fracasando por rutinarias e inade- 
cu,-te. : <i, .j, o< .U1,;s >(.=., ; > l ocurrido
en Munf-cipales, en tabacaleros, en la industria fri
gorífica, -etc., pues a dificultades distintas, productos 
de la agudización de la ¿tisis, si respondió con igua
les y viejas prácticas,

EN SEGUNDO LUGAR, y por el mismo factor 
de agudización de la crisis, Ja oligarquía gobernante, 
extendiendo la receta del Fondo Monetario al plano 
sindical, ha endurecido bu acción anti - obrera, prac
ticando una sistemática política para- quebrar la fuer
za gremial orgari'zada, no escatimando medios por 
sucios que sean. Trataron primero de verticalizar. 

■ nuestro sindicalismo mediante un instrumento legal t 
la fracasada Reglamentación - de los Sindicatos y deí 
Derecho de huelga; y luego, tratando de crear sin
dicatos amarillos, oficiafstaa, atados a los intereses 
patronales y a la política gubernamental. A, la tracto' 
cional acción oligárquica contra los gremios —apa
leamientos, persecuciones, etc,— agregan una siste
mática política tendiente a quebrar conflictos (ago- 
taxri'ento- de la fuerza sindical por el transcurso del. 
tiempo), de penetración dentro de los gremios fo
mentando el amarillísimo sindical, llegándose incluso- 
a dar -cursos radiales de capacitación sindical desde 
el Ministerio de I, y Trabajo, etq. A esta realidad, 
frente- a estos factores negativos, debemos responder 
lucidamente y, desde cada gremio, donde actuamos^ 
procurar una perentoria superación,

NUEVAS ORIENTACIONES (programa, 
organización y métodos)

Los factores expuestos precedentemente determi
nan que cada día que pasa sean mayores las dificul
tades que ' .1 i । ■ - < > re- ■
cfov- > . . j, , ' ios inte
reses económicos y sociales de los trabajadores.. Una 
prueba concluy-v i< j* . < :r : i > .■ r< , o he
chos:

1) En enero del 60, los municipales fueron al con
flicto por
placable represión y destituciones.

2) En agosto de 1959, los trabajadores de UTE 
debieron realizar paros en demanda de mejores suel
dos, respondiendo el Gobierno con Medidas de Se
guridad, frenadas merced a la decidida acción del con
junto del movimiento obrero....

3) En
y otras reivindicaciones el 'gremio textil realiza una- 
exitosa y no sin sufrir
apaleamiento, gases, soborno- de pseudos delegado» 
al C. de Salarios, ajenos al gremio, etc. .

4) Los : 1<- I i* ,..................  ;
arbitraria aptitud- del trust Mailhos, que pretendiendo», 
eludir el pago de 13 millones fie pesos que adeudaba 
a la Caja de J’i1 to ■ < >s repartidores
y amenazó con denunciar el Convenio celebrado con 
lo t ‘ •>’ > . ’o rt • ; i' •>’< ■ <>*> > ' ' ' >'•
accionaban solidariamente a tos despedidos. El Go
bierno, mediante policía y ejército, aseguró el fun
cionamiento de la empresa con rompts - huelgas, re-s-, 
paldó el despido de los hvefon'stae y reató de frena*- 
en el Senado, «na ley.m -L 1.’= ffcpedvL'*. E*. 



suma, .planeó, meticulosamente, la liquidación de un 
gremio en tacha.

5) En la madera, el Ministro Gianola designa, ile
galmente, delegados obreros al C. de' Salarios, a. per
sonas ajenas al gremio.

6) 'Los obreros frigoríficos, en • 1961 declaran la 
huelga por la reapertura del Swift pago de los be
neficios sociales adeudados, el reintegro de los des
pedidos del Anglo y otras reivindicaciones. Nardone 
encabeza la campaña gubernamental para quebrar la 
huelga y dividir la Federación Autónoma de la Car
ne, utilizando los “buenos oficios’’ de la C.S.U. de la 
burocracia vendida del EFCSA y de traidores profe
sionales.

7) También los ferroviarios se ven obligados a 
decretar la huelga para obtener un presupuesto dig
no. Después de 40 días de huelga, atacada 'especial
mente por el Sr. Nardone, y en víspera de un formi
dable paro solidario que se preparaba, se llega a un 
acuerdo que, hasta el momento de escribir este in
forme, no ha sido cumplido totalmente por el. sector 
gubernamental.

B) Los trabajadores de TEM salieron a la huelga 
contra despidos represivos. Luego de varios meses 
de lucha, el Gobierno, que había permanecido irnpa- 
eibue interviene organizando ilegalmente un plebis
cito. A pesar' de las amenazas, sólo consiguen hace» 
votar un 50 por ciento del personal, lo que de acuer
do al propio Reglamento de votación, invalidaba e» 
plebiscito. No obstante, el Ministro Gianola, “vaü- 
dó” el plebiscito, declaró que en TEM no existía con. 
flicto y que, por tanto, quienes no se reintegrasen al 
trabajo hacían abandono del mismo.

9) En las' elecciones realizadas para elegir delega
dos obreros en CHAMSEC, el Ministro Gianola ma
niobró contra las listas del Sunca —.filial de la CTU 
— para favorecer la lista, encabezada por el Sr, Co- 
lotozzo, elemento de conocido prontuario anti-obre- 
ro (se hicieron desaparecer padrones, se hicieron pa
drones excluyendo las mayorías adictas a las listas 
del Sunca, etc).

10) En octubre/961, una provocación inspirada coa 
el Consejero Nardone desemboca en un nuevo con
flicto en la industria frigorífica. Se viola en el Fri
gorífico Nacional un acuerdo existente en materia de 
faena de corderos. Frente a la protesta en ese sector, 
y mientras se hacían normales gestiones gremiales, 
el Directorio hizo ocupar las plantas por las tropas, 
que determinó que el conjuntode trabajadores para
lizaran el trabajo reclamando el retiro del ejército. 
En represalia por esta actitud, el Directorio suspen
dió por dos meses a cerca de 70 obreros, entre ellos 
todo el activo sindical. Esto determinó, a su vez, la 
declaración de hulega. por parte de los trabajadores 
del Nacional, huelga que fu® traicionada por un gru
po minoritario acaudillados por elementos amarillos 
al servicio de los planos del gobierno entre tos que 
se cuenta nuestro viejo conocido Walter Burghi. El 
Directorio.por su parte respondió con el despido ma
sivo de los huelguistas.

Eri el Interior, el Anglo de F. Bentos lleva a cabo 
paralelamente despidos represivos que determinan la 
declaración de huelga en aquella .planta, hecho que 
unido a los sucesos del F. Nacional y al intento de 
rebajar los salarios en el Consejo' respectivo, lleva a 
la F. A. de la Carne a declarar la huelga general. 
Las movilizaciones llevadas a cabo hasta el momento 
de escribir este informe —ya van más de tres meses 
de conflicto— han dejado un saldo trágico con la 
muerte del obrero Walter Motta en manos de la po
licía. Recientemente al negarse la mayoría blanca en 
la Cámara de Diputados a votar una propuesta de la 
oposición que garantizaba el reintegro de los despe
didos del Anglo y Nacional, hubo un estallido de in
dignación de los obreros que llenaban las1 barras y 
alrededores del Palacio, lo que determinó que los mis. 
mos fueran salvajemente baleados y apaleados por la 

policía, quedando varios obreros heridos, y sólo por 
casualidad no. sucedieron mayores desgracias.

No se sabe aún cuál será -el desenlace final de esta 
lucha, pues a la C. de Compensaciones ¿e la Indus
tria Frigorífica, se le ha dado por ley la potestad de 
resolver quiene's serán reintegrados. a su puesto. Por
su parte la F. A. de la Carne declaró que ‘la 'huelga 
se mantendría mientras quede un solo trabajador gm 
reponer,

CONVIENE ANALIZAR COMO "HA ACTUA
DO EL MOVIMIENTO SINDiCAL FRENTE A 
LOS HECHOS RESEÑADOS PRECEDENTE
MENTE

4
En algunos casos, el movimiento sindical enfrentó 

la política gubernamental exitosamente: Movilización 
y paro general contra las Medidas de Seguridad en 
1959: gigantesca ipanif estación de abril/960 contra 
tos intentos de Reglamentar los sindicatos; formida
ble movilización del gremio textil durante los meses 
de agosto, setiembre y octubre de 1960, apoyados por 
el conjunto del movimiento sindical,; gran combati
vidad y preparación evidenciadas por tos ferroviarios 
en su reciente huelga estafada; heroica resistencia 
que mantienen lo» trabajadores de la carne, con una 
marcha a pie desde Fray Bentos y un paro solidario 
casi unánime. Las acciones referidas han dejado un 
saldo naturalmente positivo, en lo fundamental, por
que han demostrado que el gob.erno no es tan fuerte 
corno reaccionario- y que es posible hacerle marchar 
atrás si sabemos actuar a tono con las circunstancias.

Precisamente por esto último, es preciso ver si la 
■acción del movimiento sindical no lia tenido fallas 
serias durante el período que estamos analizando. Es 
evidente que sí. Esas fallas han determinado diversas 
derrotas de los sindicatos en su enfrentamiento con 
la política sindical del Gobierno o precios muy altos 
por las victorias logradas. Una de las fallas básicas 
consiste en no disponer de un plan de acción a largo 
.plazo, por un programa de soluciones a la crisis ca
paz de mantener a los gremios, en permanente estado 
de movilización a efectos de no tener que improvisar 
acciones frente a cada conflicto. Para que la solidari
dad sea eficaz y para que el conjunto del pueblo 
oriental sienta como propia la lucha de los sindicatos 
sigue siendo imprescindible actuar ®n la dirección tra
zada por el llamamiento con las modificaciones in-

' . j ' atares So
cialistas, El no hacerla así ha determinado, por ejem
plo, que la central en formación primero’ y la CTU, 
después, hayan corrido siempre detrás de los conflic
tos, en lugar de planificar la forma de encararlos an
tes que los hechos se consumasen. Para colmos, mu
chas organizaciones han tenido y tienen como método 
declarar primero los conflictos y pedir, después, la 
solidaridad. Y otras, que si bien han informado a 
tiempo, luego desconocen hasta las más elementales 
sugerencias de la central, con un cerrado y nefasto 
“localismo” sindical. El ejemplo más contundente de 
localismo fue dado por las organizaciones del trans
porte que desconociendo les estatutos de la C.T.U. 
declararon sin previa consulta su conflicto del cte. 
año.

Esto ocurre, en. primer luga¿*porque hay direccio
nes sindícales que aún no han entendido que si hoy 
los 'conflictos de cada gremio comprometen a tcwfes 
por igual, existe la obligación de conducir, en lo po
sible, con todos, la forma de desarrollar y llevar al 
triunfo esos conflictos; y en segundo lugar, porque 
tampoco se ha entendido que en medio de la situa
ción de crisis que vive el país, la lucha por la de
fensa de los derechos sindicales y por las reivindica
ciones inmediatas no puede librarse separada de la ta
cha para imponer un programa de soluciones a dicha 
crisis. ' t '

La experiencia realizada con respecto a «ste último,, 
por el movimiento sindical de otros países, debe ; ser 



tenida en cuenta. Én Alemania, en Austria y en Ita
lia, para citar sólo tres ejemplos, los. sindicato» adop
taron, frente a la aguda crisis que precedió a la últi
ma guerra mundial, una actitud francamente suicida. 
No supieron luchar por reales, soluciones a la crisis, 
limitándose a presionar los gobiernos en procura de 
reivindicaciones que sólo equivalían a calmantes de- 
corto efecto, para enfrentar“dolencias” tales como la 
desocupación, masiva y el encarecimiento del costo de 
vida. Es más; dejaron en un total desamparo' a cien
tos de miles de trabajadores desocupados, limitándose 
a defender a los "privilegiados” que se mantenían tra
bajando.

Fue así como el fascismo tomó auge. Primero, con. 
vendó a la clase media de que los sindicatos eran tos 
culpable» de la crisis, porque se limitaban sólo a exi
gir reivindicaciones sin aportar soluciones construc
tivas a la bancarrota económica en que se debatían; 
luego ganó a dicha clase para medidas de tipo reac
cionario formando un poderoso movimiento de masas 
al que se sumaron incluso los propios obreros deso
cupados, -contribuyendo a la destrucción de los sindi
catos y dando un paso decisivo hacia esa enorme tra
gedia que para la humanidad toda fue la 2$ Guerra 
Mundial.

Si nuestro movimiento sindical no es capaz de sa
car, de estas experiencias, las conclusiones imprescin
dibles para no repetir errores similares, los incipien
tes - brotes fascistas que últimamente han surgido en 
nuestro país, de raíces infraestructurales djStntas, 
pueden convertirse en una fuerza capaz de Hacernos 
pagar un precio muy alto por tales errores.

La mayor parte de las direcciones 'Sindicales no es
tán aún convencidas' de la gravedad de la situación 
presente y por ello no- creen que los sindicatos deban 
tomar posición frente a los problemas nacionales y 
populares.

Otros dirigentes — especialmente tos de tendencia 
stalinista—- creen que la única forma de tachar con
tra la 'crisis es la unidad “socialista - comunista’*. Por 
ello le restan importancia al papel coadyuvante de las 
luchas 'políticas que pueden tener movimientos sindi
catos vertebrados con el resto del pueblo. Y no com
prenden que los s.ndicatos pueden llevar la prédica 
anttoperia lista y antioligárquica a sectores del pue
blo donde los partidos tienen dificultades de llegar. 
' Pero además ha conspirado contra la puesta en mar
cha del Llamamiento del 60 el estancamiento de las 

y de los métodos de lucha que 
las actúales. ‘tJrcanstancias y programas de ese tipo 
obligan a desarrollar. Ya no se trata solamente del 
enfrentamiento periódico —cada año, cada dos años— 
con la patronal ,por aumentos de salarios ni de hacer 
presión sobre 'el Parlamento para lograr tal o cual 
beneficio social. Tampoco se trata de limitar la ac
ción gremial durante largos períodos, exclusivamente 
á vigilar «f cumplimiento de los laudos y leyes so
ciales conquistados, así como la plena vigencia de los 
derechos gremiales.

Cuando la actividad de los sindicatos giraba sólo en 
torno a estos problemas, bus insufícúéncias organiza
tivas y de método no se ponían tan de relieve como 
como en el momento presente. Esto ocurría, porque 
dicha actividad sólo cobn ba un ritmo intenso cuando 
■se planteaban luchas o movilizaciones por problemas 
reiwndicatívO'g inmediatos. En esas circunstancias,’ Sur
gían decenas de militantes que cumplían más o me
nos con eficacia la» tareas pertinentes. Cualquiera de 
estos militantes' de base estaba en condiciones de ex
plicar a sos compañero», por ejemplo, por qué era 
necesario un aumento de sueldo o salario y perqué 
la patronal y el Estado podían pagarlos; porqué era 
necesaria la ley de despido, el seguro de paro y de 
enfermedad, etc., y cuál era el camino para lograr 
estos beneficios. Todos los trabajadores, incluso ¡os 
inenps, evolucionados, tenían, la pos.biiidad de enten
der esto», problemas • '

basados los períódos dé movilización o de conflic

to el número de militantes activo- be r’duua, pero 
no pasaba nada grave porque para entender las tareas 
de rutina alcanzaba con la labor sacrificada de un 
pequeño núcleo de dirigentes —en algunos casos ren
tados.— y con el funcionamiento' irregular de algu
nos organismos de base.

Es evidente que ésta es insuficiente actualmente, 
cuando la lucha no puede -ser periódica sino perma
nente, y ,a largo plazo, y cuando la misma no debe 
plantearse fundamentalmente en forma de paros y 
huelgas —expediente usual antes y hoy rutinariamen
te utilizados.— sino en forma de movilizaciones de > 
masas y propaganda, intensiva.

Sólo se puede tener éxito en este tipo de lucha, si 
se dota a los sindicatos de una estructura organiza
tiva que llene las condiciones mínimas siguientes:

a) Organismos de dirección y de- base que funcio
nen regularmente y que dispongan de un número con. 
siderable de militantes que conozcan y sepan exponer 
tos problemas del país y sus soluciones nacionales y 
populares;

b) Poderío financiero que permita desarrollar á®. 
plias movilizaciones y una propaganda eficaz y per
manente que contrarreste las prédicas de la reacción. »

Nuestro movimiento sindical está, en general, muy 
lejos de contar con estos elementos y por ello es im
prescindible dedicar una gran atención, a este aspecto. 
De otra forma, no será posible cumplir la tarea de 
hacer comprender al pueblo oriental cuáles .son los 
verdaderos problemas del país y cuáles sus verdade
ras soluciones. Y «esto resulta tan vital que de ello 
depende el triunfo o el fracaso- del; movimientói sin
dical uruguayo en esta, etapa.

Las soluciones a la crisis planteada» por el Llama
miento aludido, propenden fundamentalmente al de
sarrollo y a la diversificación de la producción agro
pecuaria.; al fomento' de la industrialización de todas 
las materias primas nacionales; a. te nacionilizacíón 
del comercio exterior. Sotaciones como ésta», sabe
mos, perjudican a las 500 familias oligárquicas que 
controlan, los medios de propaganda y el aparato es
tatal y ele represión, para sofocar la lucha popular.

Esta oligarquía aliada al imperialismo, también tie
ne sus "soluciones” a la crisis, cuyos efectos y re
sultados ya hemos visto al comienzo de este largo 
capítulo. Y plantea que quienes, nos oponemos a la 
“fondomonetarización” del país, a la salida capita
lista de la crisis, somos “enemigos del pueblo”, “agen
tes soviéticos”, etc, ,

Desgraciadamente mucha gente —entre ella obre
ros— .es sensible al bombardeo propagandístico a que 
se le somete desde la prensa oral y escrita, el cine y 
ahora también la televisión. A' esta gente —que se 
cuenta por miles— tenemos que ganarla para la lu
cha. y eso, desde el plano sindical sólo es lograble si 
orientarnos y organizamos los gremios adecuadamen
te, haciéndolos capaces no sólo de una profunda, la- 3 
bor propagandística, sino tanábién de dar. respuesta 
y soluciones a los problemas que angustian directa
mente a. los trabajadores: la desocupación, la defensa 
del nivel de vida y |e los derechos populares y sin
dícales. De esta manera, cada trabajadora y cada 
trabajador contarán con una experiencia vivida por 
sí mismos que, en cierta medida, los. pondrá en guar
dia contra la propaganda confusionista.
• Para que la orientación enunciada pueda aplicarse 
con eficacia, habrá que criticar fraternalmente, ...petó ■ , 
con toda firmeza el sectarismo ciego y objetivamente 
divisícnista de las direcciones sindicales stalinistas.

Aprovechando su mayoría aritmética en el Ó.E. de 
la CTU, los stahnistas se esfuerzan en conducir a 
esta Central por el mismo canino que llevó al fracaso 
a la UGT. Es decir, que olvidando la composición ' 
heterogénea de nuestro movimiento sindical del que . ó 
ellos son notoria minoría y desconociendo la orienta- ■; 
ción amplia trazada durante el proceso de constitu- ' ;;; 
clon de la Central, tratan de utilizar a ésta como ririri;

'KttíHtKílílílldílííttiííítlítíílíli^



mejor convenga -» Ja estrategia política, nacional e 
iñtfertatíiohal del "P, Comunista,

Bastan para probar esta afirmación los hechos, que 
se exponen a continuación:

,1) .En el mes de setiembre de 1961 se realizó el 
Encuentro de Asalariados Rurales, en la Fonoplatea 
de Radío Nacional, bajo los auspicios de la CTU.

Este encuentro se organizó en forma precipitada 
e inconsulta, sin coordinar un informe adecuado, cui
dadosamente amplio, que sirviera efectivamente para 
reforzar las bases de organización sindical en el me
dio rural.

Toda la preocupación congístió en lograr la con
currencia de determinados diputados y despacharse 
con un infórme enredado y sectario a cargo del di
rigente stalinista Pedro Aldrobandi.

Para colmos, a todo esto se fe puso el broche dan
do una fiesta en la casa central del PC a los'concu
rrentes, fiesta en la que se terminó por proponerles 
la afiliación a dicho partido. Esto trajo coprn conse
cuencia que la mayoría de dichos compañeros regre
saran al Interior sin querer saber más nada con la 
Central de Trabajadores del Uruguay. Pero los sta- 
linistas habían logrado su pequeño objetivo que no 
era él de reforzar a la Central sino el de reclutar dos 
o tres elementos para su partido .

Procedimientos similares a tos precedentes se regis
traron frente a cada conflicto o movilización que lle
van a cabo las organizaciones controladas por los 
stalinistas. Jamás se utiliza él criterio’ de reforzar 
la unidad de los trabajadores planteando preferente
mente los problemas que concitan unanimidad de cri
terio. Siempre se antepone a esto el consabido es
quema partidario que se utiliza en cuanto discurso se 
pronuncia, abonando con ello «1 terreno’ a los elemen
tos divisionistas.

Elfo explica el brote de sindicatos ■amarillos’ en casi 
todos los gremios controlados por los comunistas.

2) En noviembre del año pasado el CE de la CTU 
recibió una invitación para participar con voz en el 
V Congreso de la Federación Sindical Mundial a ce
lebrarse en Moscú, en diciembre. Junto con dicha in
vitación llegó 'el Informe a debatir en el Congreso. 
Dicho Informe no Sólo consagraba una orientación 
política pro - soviética muy sectaria sino que se ba
saba en principios de organización sindical (sindica
lismo estatal) contrarios a los establecidos en los pro. 
píos Estatutos y Principios de nuestra CTU.

El miembro del Congreso Obrero Textil «n la 
CTU, señaló que si concurría una delegación de la 
Central con el propósito de hacer llegar bu opinión 
sobre el Informe, debían de hacérsele al mismo serías 
objeciones, a saber; a) hacer notar que la orientación 
del mismo no abría ningún camino para el restable- 
cirniento de la unidad sindical internacional; b) la 
Contradicción existente entre los planteamientos con
tra las pruebas termonucleares y las experiencias lle
vadas a cabo por la URSS; c) oue es improcedente 
plantear que la clase obrera, en el plano- sindical, debe 
actuar al servicio de los estados obreros cuando en. 
todo caso deberían ser éstos los que deberían actuar 
al servicio de la clase obrera.

La mayoría stalinista puso' «1 grito en el cielo por 
estas objeciones y se negó a adoptarlas para que las 
prismas fueran planteadas de conjunto en el Congreso 
y pretendió que tos delegados que concurrieron que
daran, en libertad de expresar él mandato de sus res
pectivas organizaciones,

• No ©listante, la- mayoría stalinista del CE de la 
CTU aorobó, en mavoría, el Informe de la FSM, 
poniéndose en un bolsillo los Estatutos y Principios 
de la CTU.

Esta forma de actuar de. los dirigentes stalinis
tas, hace que la CTU sé exteriorice frente al con
junto de los trabajadores como un instrumento de los 
comunistas y no como el organismo amnlio capaz de 
aglutinar por encima de Porciones político - sectarias 
a !i~. f"*r >- teta.’!': fei <■ 

eon ellas la tacha del conjunto de los'sectere» pa
pulares.

Naturalmente que estos procedimientos de los co
munistas favorecen en grado sumo a la reacción y 
la actuación de quienes están' pagados para mantener 
dividido al movimiento obrero. En consecuencia de- 
todo lo expuesto la gran tarea que se nos plantea 
a los militantes sindicales socialistas, es la de co
ordinar nuestra acción para contribuir a que el mo
vimiento sindical » sus dificultades
en materia, de orientación y organización para que 
la CTU llegue a ser, lo más rápidamente porble, la 
central efectivamente UNICA que anhelamos; aun
que ello nos. imponga, paralelamente, coordinar 1.a 
fuerza sindical autónoma marginada, a efectos de in
tegraría, posteriorme'nte, a la CTU, logrando, en 
definitiva, un instrumento sindical amplio y capaz de 
enfrentar y superar con éxito Jas agudas dificulta
des de la hora presente.

Hecho el análisis de la situación sindical, conviene- 
fijar las grandes líneas, de nuestra futura orienta-, 
ción en este plano. El CEN propone;

EL XXXIII CONGRESO ACUERDA:

1) Ratificar las resoluciones del ler, Congreso de 
Trabajadores Socialistas, urgiendo su curftpí’miento.

2) En cuanto a nuestro objetivo, necesidad pe
rentoria de la clase trabajadora organizada, de crear 
la Central verdaderamente Unica de Trabajadores, 
'el XXXIII Congreso aprueba los siguientes agrega
dos parcialmente sustitutivos;

a) EN EL PLANO INTERNO DE LA CTU.
Intensificar nuestra oposición a las desviactones e 

insuficiencias de la actual dirección, de la CTU, uti
lizando todos los medias gremiales adecuados para 
tal fin, tratando de unir en torno, a las grandes sa
lidas propiciadas por el ler. Congreso de Trabaja
dores Socialistas, a los sectores independientes, y sa
nos de los gremiós1 filiales.

b) EN LOS GREMIOS NO ADHERIDOS.
La experiencia de los últimos tiempos nos enseña 

que la mayor parte de los gremios no adheridos di
fícilmente podrán afiliarse a la CTU en forma di
recta. La prédica de la reacción y su versión sin-' 
dical: la CSU y Cía.; la inicial inoperancia de lá 
CTU, que no da una gran perspectiva sindical y la 
acción sectaria hasta el grado de la estupidez, lle
vada a cabo por los comunistas, hace que la inmensa 
mayoría ele sindicatos no filiales, pero de acción cla
sista, no se decidan ir a este organismo, pues temen 
verse absorbidos por la inoperancia y el sectarismo 
recién indicados,

Al ser real este temor -es evidente que la adhesión 
directa a la CTU, imprescindible para ensancharle 
y constituirla en verdadera Central Unica, no será 
posible en tas actuales perspectivas. Tenemos aué 
estructurar los escalones, lo® trampolines para dar 
tan importante paso, combinando este esfuerzo or
ganizativo con la urgente superación interna de la 
CTU indicada «á él apartado a).

¿Cuáles son esos escalones?

EN INTERIOR

Propiciar, a través de nuestra militancia sindical, 
de gran influencia en los medios gremiales de tierra 
adentro, la formación de organismos regionales in
tegrados por filiales de la CTU y por gremios no 
filiales.. Estos organismos-, independientes, no soló 
elevarán el nivel sindical ctela zona, avance que por 
sí mismo justifica nuestra tesis, sino que al integrar 
las organfeacíones adheridas con aquellas temerosas 
de la. afiliación a la CTU, empuiafá en definitiva 
al conjunto, a integrarse a una verdadera Central 
Unica, pues esas. fuerzas unidas se sentirán más fuer
tes para dar eí paso fiindámfent.al haciít la total uní* 
fitacíótl. • ’ . ...... ’ - .. -



B» MONTEVIDEO

Existen importantes y combativos sindicatos auto, 
memos y filiales de la CSU en procesos de desafi
liación — Bancarios, Ferroviarios, -etc.— que tienen 
dificultades para entender como necesaria y posible 
lá Central Unica, Aparte de los fundamentos ya ex
puestos, aquí también valederos, la estructuración 
de una Mesa Coordinadora o Blcaue —no una. ter
cer Central— se hace imprescindible no sólo para 
superar la peligrosa dispersión de estas fuerzas, si
no para dar una salida a todas las filiales de la CSU 
que rompan con esta agencia del divisionismo y del 
amarillísimo sindical. Es, ñongamos un ejemplo, im
posible que Bancarios y Ferroviarios so vayan de la 

la CTU, Pero sí pueden irse do 
la CSU (y será más factible) para ingresar a una 
Mesa Coordinadora & Sindicatos Autónomos, que 
en la® luchas futuras, desde luego, se irán paula
tinamente integrando a la® movilizaciones de la

CTU, y en definitiva, se integrarán a ésta o a ua' 
organismo superador. :

Y aquí repetimos lo dicho para Interior. Eb mu
cho más realista, es mucho más posible que estos 
gremios aislacionistas (Carne, Bebida, Utt, Ancap, 
Sindicatos de trabajadores del Estado, «te , «e su
men a una Central Unica en bloque que únó por 
uno, pues su futuro ingreso conjunto les dar ála se
guridad de que no se fes absorberá a una orienta
ción sectaria, máxime cuando encontrarán dentro de 
la CTU organizaciones bien ubicadas (textiles, Fueci 
y otras).

En resumen, se ACUERDA:
que nuestros militantes sindica

les PROMUEVAN LA FORMACION EN ®L 
INTERIOR uNPTVrr !‘rt,i)tC-.LES
REGIONALES Y EN MONTEVIDEO LA ES
TRUCTURACION DE UNA MESA COORDINA
DORA DE GREMIOS NO ADHERIDOS A LA 
CTU, CON LAS FINALIDADES PREIHW- 
CADAS.

PAPTIDO SOCIALISTA *

XXXIII CONGRESO ORDINARIO

_ ORDEN DEL DIA

I)  ■ • ■ ó r < h I1

II) Elección, de la Mesa (Presidente, dos Vicepresidentes, dos Secre
tarios).

III) Informe del C.E.N., del grupo Parlamentario

IV) Consideración de las Ponencias:
a) Política Nacional,
b) Política Internacional.
c) Política Sindical. •

V) Designación, de la Comisión Fiscal,

VI) Elección de la Mesa Electoral receptora y escrutadora de votos, para
la elección del C.E.N,

VII) Elección del C.E.N.

NOTA : Se transcriben los artículos del Reglamneto que deben ser te
nidos en cuenta por los Centros:

ART. 60. —- Los Centros enviarán los poderes de los delegados con 
48 horas de anticipacin, como mínimo, a. la Administración del Partido.

ART. 63. —: En los Congresos en que se elijan .autoridades o represen
tantes del Partido, se observará el siguiente régimen: se reunirá preferen
temente a fin de semana, comenzando sus sesiones el vieim i las 19 horas 
para terminar sus deliberacínoes a las 21 horas, como máximo, pasándose 
inmediatamente a votar. .
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