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3 Y 4 DE FEBR ER O

ACTIVO NACIONAL DE ORGANIZACION
El proceso de fascistización creciente que 

vive el país, siguen la situación que sufre el 
pueblo oriental. Una oligarquía que saquea 
a los trabajadores recurre a todo tipo de me
didas y leyes para sofrenar su rebeldía. El 
pueblo ansia hoy s a 1 i d a s que detengan el 
proceso y apunten a liberar al país de su de
pendencia, por una alternativa democrática, 
de independencia económica y justicia social.

El C. C., reunido el 21 de enero, analizan
do la situación que vive el país, ha tomado 
trascendentes resoluciones, enmarcadas en los 
lineamientos ya definidos por el Ejecutivo
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y por el Partido. Se apresta hoy a impulsar 
esas resoluciones, conscientes de la necesidad 
de dar respuestas concretas a los problemas que 
vive el país, única forma de avanzar en los 
caminos de la liberación.

El 3 y 4 de febrero en el Activo Nacional, 
el ero. Secretario General Ramón Martínez 
informará las resoluciones del C.C., las inicia
tivas desarrolladas para impulsarlas y el plan 
de trabajo del Partido enmarcado en la ne
cesidad de tensar todas sus fuerzas para avan

zar en el camino trazado, acrecentando nuestro 
poderío y organización en la lucha.

A partir del Activo Nacional en el que par
ticiparán delegaciones de todo el país, se ini
ciará el plan Febrero, centrado en la difusión 
de nuestras definiciones y en el impulso de 
las normas a todos los niveles.

El Partido marca el camino. Su militancia 
redoblará los esfuerzos en los comités de base, 
en los sindicatos enraizados en el sentir de 
las grandes masas, dando las respuestas que 
ellas requieren, ̂ seguros de derrotar el fascismc.

¿COMO DERROTAR AL HAMBRE Y AL GARROTE? 
¿COMO ABRIR LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA? 
¿CON QUE FUERZAS SE PUEDE IMPONER?
¿COMO APLICAR LOS 5 PUNTOS? /
¿QUE PAPEL DEBE JUGAR EL F.A. Y NUESTRO PAR

TIDO EN ESTA COYUNTURA?

MARCANDO
V .j|v'

3-4 FEBRERO 
ACTIVO NACIONAL 

PARTIDO SOCIALISTA 
FRENTE AMPLIO

í. . i - ' ■ ' • • - *
2 • 1  o r i e n t a l 26/1/73



TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN AL ABISMO

¿Congelación o Inflación?
J  — Desde los primeros días del año, los círculos 

gubernamentales han entrado a  debatir las 
opciones o rumbos a adoptar en m ateria econó- 
micofinanciera. Luego de la resolución de CO- 
PRIN, manteniendo rígidamente la política de 
reducción del ingreso dle las masas asalariadas, 
y de l s  masivas subas de precios autorizadas, 
han surgido voces discrepantes dentro del oficia
lismo, que cuestionan la orientación impresa por 
el actual Ministro de Economía, Cr. Moisés Cohén.

Explícitamente, un vocero calificado del reelec- 
cionismo -fel Senador Caputti- h a  reclamado una 
vuelta a  la política pachequista de jimio de 1968, 
con el objetivo de contener el alud inflacionario 
y volver a  “estabilizar” la economía. El quin- 
cismo jaquea en forma subterránea y permanen
te al Ministro Cohén, reclamando, al parecer, un 
nuevo “cimbronazo” al estito de 1968. Los “mo
dernistas” del diario “Acción” combinan estos 
ataques con velados planteos de reestructuración 
del equipo económico, que les perm ita volver a 
disponer de los controles perdidos desde el des
plazamiento de Forteza.

2  — Los hechos que fundan el debate en el seno 
del oficialismo son los siguientes: a) el cos

to de vMa se incrementó, sesrún cifr-s oficiales, 
un 94.71% en el curso de 1972. Las subas auto
rizadas ñor COPRIN y las decretadas por el go
bierno para ANCAP UTE y OSE. determ inarán, 
sobre ese c°si 100% del año pasado, un aumento 
del 20% sólo en el mes de enero; b) los compro
misos del gobierno Bo-daben-y. en la carta  de in
tenciones suscrita por Forteza, estipulaban aue 
el írd 'ce de precios no sobrepasaría el 45% en 
todo el año. Como se ve, la estimación cmedó a 
menos de mitad de camino de la realidad; c) la 
balanza comercial del año 1972 cerró con un 
saldo favorable de 10 millones 182 mil dólares, 
consecuencia de ventas ñor U¡fcS 196.8 m'llone.s 
frente a Comoras ñor USS 186.6 mirones. El saldo 
favorable se obtuvo con importaciones que son 
inferiores en TTÜS 35.5 m irones a las de 1971 y 
U*8 44 5 millones a las de 1970. Son ochenta 
millones de dó'ares menos de importaciones en 
24 meses. Las exportaciones fueron, asimismo, 
inferiores en 10 millones de dólares a las de 1971 
y en 36 millones a las de 1970; d i de acuerdo a 
compromisos contraídos con el FMI ai elaborar 
el presupuesto monetario, la  expansión de los 
medfos de pago prevista »ara. 1972 era de 37.300 
millones dle nesps, normie se preveía, un incre
m ento de precios del 45%. En los 11 primeros 
meses —esto es, de enero a noviembre— la ex
pansión só'o alcanzó a 18.700 millones, la  mitad 
de lo estimado nara el año. Contrariando el 
sonsonete de los burócratas del Fondo, en cuanto 
a oue la expansión crediticia es determ inante en 
cuanto a acentuar el proceso inflacionario, pese 
a aue hubo asfixia de créditos para peaueños y 
medianos productores y comerciantes, el costo de 
vida se incrementó, según el propio gobierno, en 
un 93% en dichos 11 meses. En diciembre, el 
Ministro Cohén abrió las compuertas, y se emi
tieron $ 26.300 millones, con lo que se llegó a 
los topes acordados con el Fondo. El grueso de 
la emisión no se destinó, sin embargo, al cré
dito. sino a “la adquisición de divisas —dólares— 
v al aumento de las reservas netas” : el al 14 de 
enero el tino de cambio comercial para el dólar 
era de S 762 por unidad, exactamente & 512 más 
aue en enero de 1972. v en el mercado financiero 
la divisa norteam ericana fluctuaba así: enero 
12: S 1015 vendedor: enero 17: $ 1.090 vendedor; 
enero 22: $ 926 vendedor En el mercado Ubre, 
el dó’a r ce compraba, el día 19 de enero de 1973 
a S 1.150.

J  — Podría agregarse a  lo anterior el monstruo
so endend'm iento externo cercano a los 900 

mi’looes de dó'ares. con vencimientos v am orti
zaciones aue se incrementan año a año. que no 
se pueden pagar —las del año pasado superaban 
Jos 200 millones de dólares— v aue obligan a 
nuevas ref In ancla clones y en consecuencia a nue
vos endeudamientos.

Siguiendo las recomendaciones del FMI, des
de junio de 1968, el gobierno ha constreñido la

capacidad de compra de los asalariados, conge
lando sus salarios. Según los técnicos del imperio, 
ése era el expediente que permitiría —junto a  la 
reducción de los gastos del Estado y la restric
ción de los créditos— “estabilizar” la economía 
y sanear las finanzas. El poder de compra de 
los asalariados h a  bajado constantemente desde 
entonces, a l punto que —según el Prof. Couriel— 
el salario real promedio de 1972 fue un 14% in
ferior al del año 1971, y de acuerdo a las denun
cias efectuadas por la CNT en declaración pú
blica que emitió luego del último ajuste salari 1, 
la suba de precios autorizada a. partir del 1 de 
enero im portará una nueva reducción del salario 
real en un 17%.

No han sido, pues, los salarios, con su reduc 
ción drástica los que h  n  impedido la estabili
zación. El régimen no contuvo sino episódicrí 
m ente —y en función de una gigantesca regalía 
a los grandes comerciantes, industriales, banque
ros y ganaderos en 1968 - 69— la espinal infla
cionaria. El costo de vida ha seguido este ritmo: 
1968, 66.3; 1969, 14.5%; 1970, 20.97%; 1971, 35.65%; 
1972, 94.71%. En todos estos años, los traba ja
dores no conocieron ningún ajuste del salario de 
acuerdo al costo de vida, sino aue, po; el con
trario. han s‘do víctimas, al igual aue i ubi1 ̂  dos 
y pensionistas y otros sectores de ingresos fijos, 
de un despojo brutal aue h ’ significado una 
drástica rebaja de su nivel de vida.

— Otro, muy otro, ha sido ei tratam iento aue 
se ha dado a los ganaderos. monopolios ex

portadores de lana, frigoríficos e intermediarios 
comerciales. Sólo en 1972. el nrecio internacional 
de la carne n*só de 690 dólares la tone1 "da en 
enero, a 1.090 en dtoiemb-e r.a lanq, tu^o un 
salto aún más espectacular. En la zafra anterior 
tuvo un precio promed’o de t  1 too Hoy se co
mercializa a $ 19 900 tos dier kilos. De acuerdo 
tam b'én con e1 FMI el gobierno tiene la política 
de acercar el meció del dól-r comercial —aue es 
aouel aue se paga a los exportadores— con el 
del mercado financiero. Su poú*i«a de mintoe- 
valuacinnes para acercarse al "dólar real” tiene 
como dob’e obetivo “alentar” L s exportaciones 
y “constreñir” las importaciones. Se alienta a tos 
exportadores —rosca de la industria frigorífica, 
ganaderos y banqueros, monopolios aue comer
cializan la lana— dándoles cad-1 día más pesos 
por cada dólar aue exporten. Se constriñen las 
importaciones, exigiendo depósitos previos, enca
reciendo el dólar comercial, se h a  producido así 
una  dram ática traslación de ingresos. Mientras 
los asalariados cada día tienen menos poder de 
compra, la oligarquía y los monopolios extran
jeros lucran como nunca.

£  — La receta se cumple, pero la inflación si
gue tan  campante. Los trabajadores consu

men cada vez menos, el pequeño y mediano co
mercio, la neaueña y mediana, industria van a la 
quiebra por fa lta  de ventas al reducirse el mer
cado comprador. Se h a  alentado eficazmente a 
las 500 familias y a  los monopolios exportadores 
de carne y lana.

Ha quedado demostrado que ni e1 salario con- 
gel°do v rebajado del obrero y el empleado, ni 
la restricción de créditos a la pequeña y mediana 
industria y al comercio detallista son responsa
bles del incremento de los precios. Por aue los 
salarios se han  rebajado, poraue no ha habito  
créditos. Lo que se oculta, lo nue no se publicita 
es nue. ñor ejemoto, en 1972, un 60% de ese 
94.71% de aumento de tos precios infernos "1 
consumo, estuvo determinado por el encaneci
miento de la® importaciones, derivada,»? d°l «tote- 
rtoro de nuestra moneda con relación al dólar. 
Deterioro aue es provocado ñor el neso de la deu
da externa, por la especulación finapc'era oue 
generan una permanente demanda de dó’ares, a 
nivel oficial y a nivel particular.

La inflación, sus causas, radican esencialmente 
en el estancamiento económico v en la relación 
de dependencia al capital im perialista El creci
miento económico está ausente del oaís desde 
hace 15 años. Quienes se apropian del excedente 
económico nacional no lo invierten en el país, lo

exportan en forma de ganancias al exterior o 
simplemente, como ocurre con las f milias o’i- 
gárquicas dueñas de la tierra y la gran industria, 
lo depositan en sus cuentas en la banca Ínter 
nacional.

No existe inversión reproductiva, los saldos ex
portables permanecen estancados, crece 1 deud 
externa, aum enta el precio de la divisa ext an- 
jera aum entan les costos de las impo taciones 
y con ellas los precios internos se van a  las nu
bes. Resulta imposible “estabilizar” la economía 
cuando hay que paga, el dob’e los combustibles, 
la energía, los bienes de prcducc’ón aue debe 
importarse, los insumos para la industria.

0  — La congelación salarial no ha  detento-' la 
inflación H red*«tribu'do sí e1 toe-eso en 

beneficio de 1’ oligarquía v el impe lo Ha. dete
riorado la economía, al llevar ai cierre a gran 
parte del comercio y la industria por falta to  
demanda.. Año que pasa ag0 en que disminuye -  
la ocu rae  ton en la industria., nese a m n'a b a ja 
mos estadísticos nue pretenden, a la vuelto 
r.uinouentos señalan aue no existe crecimiento 
de la pob’ac’ón ocupada.

Abor~ han salido a la natostra.. ’os sostened o-»* 
de puevos "eimb_onqzo«”. ouie~en otra nopo-ai-' 
c’ón a  lo “Pacheco”. Más allá de las con,*eeuen- 
e’as aue una ro ’ítica de este tino tendría -o'-na 
la actual situación social, luego de la “-edlstri- 
h'm’ón” del ingreso operada en e®to« cinco nfios 
parece cl~ro nue no estofen condiciones upa 
tai política. Pacheco instrumentó esa notifica con 
un país aba'tecito . con amplio* «toafrs do imno- 
tacione*. Hov habría aue implementarla partir 
de carencias totales, nue han Pe*- do a naraUza 
importantes sectores de la todus*ria. nam  oue 
la paralizac’ón no toga adelonte. hay míe ímnor- 
tar. v no precisamente con dólares de doscientos 
cincuenta pesos.

L" otra alternativa oltoárnuiea. al parecer sos
tenida por al Ministro Cohén, es la de la infla
ción pautada. Es otro camino nue también con- 
dnce al abismo Con una econ^mia estancada 
con novecientos millones de dólares de deuda 
externa y vencimientos anuales oue superan los 
doscientos millones anuales, no hay camino para 
el crecimiento de la economía. Ni siauiera la es
peranza del aumento de los precios internacio
nales de to carne v la lana perm itirá un respiro. 
En definitiva, ayudarán a cumplir con los ban
aneros norteamericanos. pero anuí, la apronto- 
c’ón del excedente económico esa parte  de tos 
300 millones de dólares en oue se estiman las 
exportaciones del año 1973. seguirá en las mis
m as manos, tos de las ROO familias. Oue no la in 
vertirán en el país, oue seguirán como hasta  hoy. 
usando los pesos que el Estado les da por' los 
dólares que exportan, nara comprar otra vez dó
lares y llevárselos al exterior, fugándose con sus 
capitales y determinando con esa política es
peculativa un hambre siempre creciente de dó
lares y un deterioro también por ello constante 
de nuestra moneda.

Es posible que en el corto pl°zo se impida la 
debacle total con esta política. No es menos cier
to, sin embargo, oue a no mucho andar, ella 
también hará  eclos'ón. Determ inará un endeu
da mt°nto externo m°yor. y generará un empo
brecimiento mayor de las masas con ingresos 
filos; obreros v empleados, jubilados v nensio- 
nistos v’virán igualmente en la loca carrera neu
tra  tos nrec.ios. oue siempre les ganan. Lo h a rto  
partiendo hoy, desde sueldos y jubilaciones de 
m1*°ria.

To»tos los caminos cor>ducen núes, al abismo. 
Dentro del sistema no h«v salidas, Por ello, si 
bien lo* nartldartos del “cimbronazo” discuten 
con tos de la “inflación pautad-’”. no t'enen de
sacuerdos en lo esencial para su política de hov. 
Todos est.to de acuerdo en m ontar el andamiaje 
de’ fascismo legal, todos votaron la lev de segu
ridad. la lev de educación, e impulsarán conjun
tam ente la de “estaco peligroso” y la de regla
mentación sindical P ara contener el avance no- 
nular. noraue saben oue pueden hacer grandes 
negocios para ellos, con amb°s políticas econó
micas. pero one ninguna de ellas es salida real 
para el pueblo explotado.



REMITIDO

Arquitectura y Urbanismo
Se d ic tó  O rdenanza (D ecreto  N 9 

15.676) reg lam entando  la ed ificación con 
fren te  a la Av. R ío de Jane iro , en tre  la 
Av. U ruguay y la R am bla  F rank lin  D. 
R oosevelt. Asim ism o dictóse la im por
ta n te  O rdenanza de V eredas, que rige 
para  todo el D epartam ento , llenando así 
una necesidad la rgam ente  reclam ada.

Asistencia Social
E l D ecreto  N9 15.710 establece asis

tencia  odontológica com pleta a funcio
narios m unicipales, con antigüedad m í
nim a de un año, que cum pla ta reas  con
tinuas, a todos aquellos que estén  com
prendidos hcsta  el G rado 11 inclusive.

Contribuciones sociales, 
deportivas, etc.

Siem pre ha sido preocupación funda- 
m enta l de esta Corporación, con tribu ir 
al fom ento  de activ idades deportivas, 
cu lturales, sociales, etc. E n  esta opo rtu 
n idad  las contribuciones más im portan 
tes  son: A nuencia a la I. M. de M. o tor
gando en usufructo  tre in taña l el predio 
conocida como “P arque  S aro ld i” al C lub 
A. R iver P ía te  (D ecreto  N9 5.560); 
anuencia  al D epartam en to  E jecu tivo  
perm itiendo  las obras de techado de 
una cancha de basquetbol y dem ás, al 
C lub  A. C apurro  (D ecreto  N ° 15.573); 
anuencia  para  la cesión tre in taña l al 
Carrasco Lawn T en is, de la superficie 
del P arque  D r G abrie l T e rra  (D ecreto  
N9 15.647); anuencia para la cesión 
tre in taña l a la Sociedad Folklórica “El 
P ericón” , del predio  sito  en Santiago 
R ivas y M iguel M artínez (D ecreto  nú
m ero 15.648): anuencia para  autorizar 
hipoteca sobre predio  cedido en usu
fructo  tre in taña l a C lub Biguá de Villa 
B iárritz  (D ecreto  N9 15.649); anuencia 
para  otorgar al C entro  Social y D epor
tivo  “G eneral A rtigas" el usufructo 
tre in taña l del p red io  m unicipal sito  en 
tre  la Calle C olorado y el B ulevar Ar
tigas (D ecreto  N9 15.560); contribución 
de S 60.000. a la Com isión de  Fom ento 
de G rupo  H abitacional del Nuevo B a
rrio  I.N .V .E. N ° 16. para  la puesta  en 
m archa de una am bulancia  cedida por 
el M inisterio  de Salud  Pública: con tri
bución de S 150.000 v de un trofeo 
"JU N T A  D E P A R T A M E N T A L  D E 
M O N T E V ID E O " al C entro  A tlético 
Fénix, que fuera  ob je to  de un vandálico 
a ten tad o  a su sede social (R esolución 
N 9  ̂2.287); contribución  de $ 500.000 
a los festejos del C en tenario  de Villa 
Colón (R esolución  N° 2.294); con tri
bución  de  S 75.000 al Hogar del C on
sejo del Niño, B lanes 1012 (Resolución 
N 9 2.338); con tribución  a la R epública  
herm ana de N icaragua, con m otivo del 
te rrem o to  que destruvera  M anagua, su 
cap ital (R esolución N 9 2.383); usufructo  
tre in tañ a l al C lub  “E l F aro” del predio 
que  ocupa su sede.

Enseñanza y Escuela Pública
La enseñanza, como es trad ic ional en 

nuestro  país, es m otivo de a tención  v 
siem pre se ha tra tad o  de con tribu ir , de 
la  m ejor form a posible, a sus necesida
des. E n tra  den tro  de  la ó rb ita  m unici
p a l la* atención  a la  educación de - su 
pueblo , y den tro  de este rubro  la E s
cuela  P úb lica  cuen ta  con la considera
ción de  los gobernantes com unales E s
ta s  han  sido las ayudas votadas: con tri
bución  de $ 500.000 a la E scuela Brasil 
y  a la Escuela B arón de Río Branco. 
p a ra  repa ra r los daños que fueran  ob
je to  por vandálicos atentados, repon ién
dose adem ás las B anderas de A rtigas v 
de  los T re in ta  y T res  O rientales como 
asim ism o busto del Procer y cuadro con 
la efigie de José  Pedro  V arela (R eso lu
ción N 9 2.098); contribución  de pesos 
100.000 pera  m ejorar el local escolar, a 
la E scuela Pública N9 159 del R incón 
del C erro (R esolución  Np 2.187); con
tribución  de S 200.000 y S 500.000 a 
las E scuelas Púb licas Nos. 150 y 178 
respec tivam ente  (R esolución Nos. 2 1 9 1 ' 
2192); contribución  de S 500.000. a la 
Escuela Pública  N 9 143. de la V illa  del 
C erro  (R esolución N 9 2.299): con tribu 
ción de S 300.000 a la E scuela  Pública 
N ° 141 (Resolución N° 2.386); con tri
bución de $ 750.000 a la E scuela P ú 
blica N9 151 (R esolución N ° 2.387): 
autorización  a la 1. M de M para  ce
der al Consejo N acional de Enseñanza 
P rim aria  y N orm al la superfic ie  de 
2.600 m 3 padrón N 9 92.642. con des
tin o  á una E scuela Pública  (D ecreto  

. N? 15.771)

Fe Democrática
N unca será bastan te  el tiem po que 

le ded iquen  los organism os de autérv 
tica reoresentación  popular al sistem a 
de eob iem o  que nos rige que du ran te  
el año 1972. se vio perm anen tem ente  
sacudido por distin tos sucesos que con
m ovieron al país. La defensa de la li
bertad  v la justicia es patrim onio  de 
los o rientales v esta Corporación con
tribuyó  a que esta prem isa sea respe
tada v cum plida, d iscutiendo v anali
zando los diversos procesos que e stre 
m ecieron la vida de esta tierra  de Ar
tigas. Pero tam ooco perm aneció ajena 
al m undo P rueba de ello lo dá el he
cho de oue se haya levantado la voz 
del D eliberan te  Com unal, cuando los 
tristes  v luctuosos sucesos de los J u e 
gos O lim picos de M unich

Homenajes
S iem pre  se hace necesario recordar 

a los m ejores, para e jem plo  y conoci
m iento. que han dejado fructífera  se
m illa en su tránsito  por la vida, y esta 
C orporación no hí. perm anecido  ajena 
a estos hechos. E sto  alcanza a los pue 
blos e instituciones, que por una u o tra 
razón, luchan por un m undo mejor. 
Q uienes m erecieron recordación son los 
siguientes: a) Al ex-legislador com unal 
H ugo P rato , designándose un tram o  de 
la  calle D urazno, en tre  la de Joaqu ín  
R equena  y el B ulevar A rtigas, y una 
Sala de la J u n te  D epartam en ta l con su 
nom bre, como tam bién  la colocación de 
una p laca  recordatoria  al com ienzo de 
la calle H ugo P rato  (R esoluciones Nos. 
2 .0 7 8 /7 9 /8 0 ); b) anuencia  a la I. M 
de M. para  la colocación de una placa 
alusiva a Jo sé  Nazazzi, C ap itán  de los 
equipos de fú tbo l O lím picos y M un
diales: c) anuencia a la I. M. de M. 
para  la colocación de una placa de ho
m enaje a Francisco José  de Cald£3. en 
la P laza ubicada en las calles A sam 
blea y Colom bes. en uno de los ex tre 
mos de la calle Caldas; d) designación 
con el nom bre de “ Ing. Juan . P  Fabini". 
al espacio form ado por las Avdas. 18 de 
J u lio  y A graciada, defin ido  como la 
p rim era  de  las c itadas arte rias , y las 
calles R ío Negro. Colonia y Ju lio  H e
rrera  y O bes (D ecre to  N 9 15.626); e) 
designación con el nom bre de R oberto  
Fugazot. a la p lazuela ubicada en la 
in tersección de las calles A renal G ran 
de. B landengues e  Inca, en  el Barrio 
conocido com o Villa Dr. José  M aría 
M uñoz (D ecreto  N9 15.627); f) a Al
fredo V enditto  (A lfredo M oreno), c rea
dor de los T ea tro s  de  B arrio  y asp ira 
ción a la I. M . d e  M . para  la designa
ción de  una vía púb lica  con su nom 
bre  (R esolución  N 9 2 .148 /49 ); g) au to 
rización para  el em plazam ien to  de m o
nolitos de  hom enaje al M ariscal F ra n 
cisco Solano López, en  la A venida que 
lleva su nom bre (D ecre to  N 9 15.646): 
h) hom enaje en Sesión Solem ne al P ro 
cer Don José  A rtigas, al conm em orarse 
un nuevo aniversario  de la B atalla  de 
Las P iedras; i) al M úsico Nacional Os
car N icastro  solicitando al E jecu tivo  
Com unal se designe la Av. N9 2 de 
Pajas B lancas, con su nom ble  (R eso lu
ción N9 2.200); j) a la m em oria del 
coronel A rtigas Alvarez. an te  el hom i
cidio pe rpe trado  en su persona (R eso
lución N 9 2.237); k) a Don Tom ás Be- 
rreta , ex-P residente  de la R epública, al 
cum plirse  25 años de su desaparición 
física: 1) a la ciudad de Córdoba. R epú
blica A rgentina en tregando  un busto 
de  A rtigas (Resolución N ° 2.247): m) 
a tu Escuela R epública  O rien tal del 
U ruguay de la R epública  A rgentina, 
en tregándose Pabellón  N acional v p re 
mio obra de a rte , para  el m ejor traba jo  
escolar sobre efem érides pa tria  25 de 
Agosto (R esolución N ° 2.271); n ) al 
ex-Vice P residen te  de  la Corporación, 
m ayor (R ) Don Ju an  Y anicelli. al cum 
p lir 100 años de vida; ñ) al R eform a
dor Jo sé  Pedro  V arela, con edición d? 
folletos sobre la d isertación  realizada 
en  la oportun idad  (R esolución N° 
2.319)- o) al Dr. Alfeo B rum  ex-legis- 
lador. p ) al Dr Angel M Cussano. ex- 
Iegislador: q) a Don Luis B onavita al 
cum plirse  el p rim er aniversario  de su 
fallecim iento, so licitando a la l M de 
M envío de iniciativa para  designar una 
calle con su nom bre 
(R esolución  N9 2.317);

JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO
La Junta Departamental de Montevideo siente la  obligación de divulgar ante la ciudadanía del 
Departamento, las principales actividades que desarrolló durante 1972. Señalam os que hemos 
destacado en esta breve reseña, los hechos m ás trascendentes, dejando de lado todo aquello 
que podemos denom inar rutina legislativa, que no por ser rutinario deja de ser importante en 
la vida de Gobierno Comunal, el que cumple así con las obligaciones que la  Ley y la Consti
tución de la República le asignan, dentro del mecanismo de gobierno republicano democrático 
que nos rige.

r)  al M aestro  del Pensa
m iento  Dr. Carlos Vaz F erreira . al con
m em orarse el cen tenario  de su na ta li
cio. colocándose una placa donde fuera 
su residencia y edición de 2.000 volú- 
ménes de “Lógica V iva” (Resolución 
N9 2.315); s) a  Teófilo  Collazo, con 
m otivo de un nuevo aniversario  de su 
natalicio; t) a Santos G iorello  Abelcn- 
da. solicitando de la I. M. de M. ini
c ia tiva  para designar una vía pública  
con su nom bre (R esolución N9 2.342/ 
2.343); u) a B enito  Juárez . H éroe de 
M éxico (R esolución N9 2.344); v) al 
Ing. Ju an  B. M aglia (Resolución

N9 2.349); x) al D r Eugenio Lagar- 
m illa. colocándose una placa recordato
ria en la finca que h ab ita ra  en  la Av. 8 
de O ctubre  y so licitando a la I. M.- de 
M. in ic ia tiva  para  designar con su nom 
bre. una  vía pública (R esolución N9 

2 .364/65); y) al Pueb lo  de  G ua te 
m ala. en tregándose un busto  del G ene
ral A rtigas, para  ser ubicado en la Av. 
de les A m éricas de su c iudad cap ital; 
z) autorización para  p e rm itir la coloca
ción de una placa, en  al finca de la 
calle G recia N 9 3948. donde se fun
dara el C lub A. Cerro 
(D ecreto  N 9 15.822).

Limpieza
En este aspecto el Legislat /o  C om u

nal ha p rocurado encon trarle  soluciones 
al problem a de la lim pieza de la c iu
dad. traba jando  estrecham en te  con la 
In tendencia M unicipal, tra tan d o  de su
perar las deficiencias que aún existen. 
D entro  del m ecanism o del O perativo  
Lim pieza, v luego de aprobado D ecreto 
N° 15.783. donde se autoriza a la I. 
M. de M. para otorgar a la Je fa tu ra  de 
Policía de M ontevideo, el 40 %  de las 
m ultas p revistas en la O rdenanza de 
Lim pieza Pública, a quienes arrojen 
basuras a la calle v lugares públicos. • 
E sto  ha facilitado  el traba jo  llevado a 
cabo en el ú ltim o mes del año. de lim i
tando zonas de la ciudad para  control 
v erradicación  de basuras.

Monumentos
Estos, que em bellecen  nuestros p a r

ques y lugares públicos, han sido m o
tivo  de consideración especial adecuan
do su instalación en lugares que, a ju i
cio de técnicos y autoridades, sean m o
tivo  de  constante  apreciación, en la d i
m ensión que el país te ha asignado a 
quienes se perpetúa en el recuerdo  es
cultórico. sin m engua de partic ipación  
de figuras que reproducen obras de a rte  
fam osas en e l m undo. Se ha dado au to 
rización para  el traslado  del m onum ento 
al general G iuseppe G aribald i. ei) la 
confluencia de la9 A venidas Ita lia . G a
ribald i y C en tenario  (D ecreto  N9 
15.557); au torización  para  el em plaza
m iento  del m onum ento  al P resb ítero  
D ám aso A ntonio Larrañaga. en el espa
cio lib re  que de lim itan  las A venidas 
Luis A lberto  de H errera  y C entenario  
y la calle Asilo (D ecreto  N 9 15.568); 
au torización  p a ra  el em plazam ien to  de
fin itivo  de la esta tua  “E l G a ttam ela t- 
ta ” . en  el espacio en jard inado  que sir
ve de e_cceso al M useo N acional de 
B ellas A rtes (D ecre to  N9 15.569); y 
autorización  para  el em plazam ien to  del 
G rupo Escultórico  “E l T rab a jo ” , en los 
jard ines exteriores del Palacio Legisla
tivo (D ecreto  N9 15.570).

Necrópolis
E stas no han pasado desapercib idas, 

y en  este D eliberan te  Com unal, una 
Com isión E special, reun ida  en  varias 
oportun idades con jerarcas com unales, 
ha aconsejado m ejoras, v igilancia, cer- 
cam ientos — com o en el caso del C e
m enterio  del N orte  —  continuando  con 
la trad ición  de respeto  v consideración 
del sitio  descanso de fin itivo  de  nues
tros m uertos. Se produ jo  adem ás, la ha
bilitación  de Pan teones C elu lares del 
C em enterio  del N orte  con destino  a los 
funcionarios m unicipales, sus cónyuges 
sus ascendientes y descendientes en p ri
m er grado de consanguinidad (D ecre to  
N9 15.668).

Presupuesto
El estudio  y sanción del P resupuesto  

G eneral M unicipal, insum ió intensas 
jom adas de trabajo , cuyo to ta l alcanza 
a $ 23.027:162.430. Casi seis m il mi
llones corresponden a inversiones. Su ar
ticu lado conste de 237 num erales y fue 
p reparado  en tre  el 13 y el 31 de julio 
p.pdo. E n tre  los hechos que m ás se des
tacan. es la creación del D epartam ento  
de H oteles. Casinos y T urism o, que 
viene a llenar con e llo  una verdadera 
necesidad de nuestra  ciudad. E n tre  las 
m ejoras sociales que incorporó este  p re 
supuesto. se encuen tra  la trip licación  
de la asignación fam iliar para  los bene
ficiarios que padezcan re ta rdo  m ental. 
V el .salario e stud ian til, para  funciona
rios o hijos de funcionarios que cursen 
estudios superiores. La profusa difusión 
que esta Ley P resupuesta l m ereció en 
su oportunidad , nos hace innecesario  re 
cordar tedas las e tapas que sufrió  su 
elaboración., pero que, indudab lem ente, 
esta  labor fue realizada sin n ingún tipo  
de presiones, v se debe reconocer la 
m ú tu a  com prensión que dio lugar esta 
situación, donde quedó dem ostrado el 
gran sentido de responsabilidad  que an i
m a a esta C orporación. Para  finalizar, 
digam os que en los prim eros días de 
este  añe. en tró  en vigencia el nuevo 
ordenam iento  adm in istra tivo , d e te rm i
nado por esta Ley P resupuesta l. que 
indudab lem ente  favorecerá el funciona
m ien to  de las oficinas m unicipales.

Tránsito y Transporte
A este  nivel, el D eliberan te  Com unal 

jugó im p o rtan te  papel. A probó la O r
denanza G eneral de T ránsito , que d e 
m andó extenso trab a jo  a la Com isión 
respectiva, y consta de 144 artícu los 
(D ecreto  N9 15.684); se p rodujo  ta m 
bién la sanción de la O rdenanza sobre 
el Servicio de A utom óviles de R em ise 
(D ecreto  N9 15.724); y  m odificaciones 
a la O rdenanza sobre autom óviles con 
tax ím etro  en incorporación de  los d e 
nom inados “chapa  lib re” (D ecreto

N9 15.737). La Com isión respectiva 
in te rv ino  en e l ú ltim o conflicto  del 
transpo rte , que si b ien  los resultados 
no surgieron en su ám bito , agrega m é
ritos para  que sea c itada  en  esta  s ín 
tesis.

Vendedores Callejeros
E ste  e ra  u n  v ie jo  p rob lem a que ne

cesitaba soluciones legislativas, ya que 
el núm ero  de  vendedores callejeros se 
acrecentaba, dando lugar a situaciones 
enojosas que las au to ridades tienen  la 
obligación de buscar fac ilita r un nor
mal desenvolvim iento  de la vida de la 
Com una. Una O rdenanza vino al fin. a 
cum plir con lo que se reclam aba v la 
m ism a consta de 40 a rtícu los (D ecreto  
N ° 15.739) que pasada* las fiestas t ra 
dicionales. en tra rá  a aplicarse. R egulará 
de esta form a, este  tip o  de com ercio 
que se ha popularizado en los últim os 
tiem pos.

Vivienda
El hom bre, desde sus prim eros tiem 

pos. ha buscado en fo rm a afanosa de  
lograr un lugar donde guarecerse, y la 
vivienda ha constitu ido  en el transcurso 
de la vida hum ana, en  uno de los más 
caros anhelos. E ste  O rganism o de a u 
téntica  representación  popular, ha he 
cho cuestión fundam ental llevar la tra n 
quilidad  a muchos hogares, otorgando 
unas veces, viviendas provisorias o p e r
m anen tes según sean las circunstancias. 
N atu ra lm en te , que aquellos de m enores 
recursos han sido los favorecidos. C on
tribuyendo  tam bién  al desarrollo  de las 
C ooperativas de V ivienda, que buscan 
afanosam ente  llevar tranqu ilidad  a sus 
asociados, hurgando recursos del P lan 
N acional de V iviendas, buscando excep
ciones a las norm as trad icionales de 
construcción, etc., para llegar a los fi
nes propuestos. E sta  corporación ha 
con tribu ido  asf. a  que se perm itan  ex
cepciones de construcción a las o rgan i
zaciones cooperativas de vivienda, sin 
que con ello, se d istorsione las orde
nanzas vigentes. D etallam os entonces 
los traba jos sobre viviendas llevados a 
cabo: a ) autorización  a la U nidad Coo
p era tiva  D E L T A , a im p lan ta r el ed ifi
cio proyectado tn  el Padrón 30.204. con 
fren te  a las calles L ibertad  y M artí 
(D ecre to  N 9 15.585); b) O rdenanza so
b re  construcción e higiene de la v i
vienda. de 77 artícu los d iv id ida en  va
rios capítu los, con las reglam entaciones 
p e rtin en tes  actualizadas (D ecreto  N° 
15.620); c) m inuta  de arp iración  a la 
I. M. de M. para  que estudie  la posi
bilidad  de venta a sus actuales m ora
dores. las V iviendas H uertas del C am i
no San F uen tes (R esolución N° 1.034); 
d) autorización nara enajenar en  favor 
de la C ooperativa de V ivienda Cerro 
N orte, para  la  construcción de la U ni
dad de H abitación  N ° 3 (D ecreto  N° 
15.712); e> autorización a la C oopera
tiva de V ivienda Techovid. la ocupa
ción de la serv idum bre “ non edifican- 
d i’\  con m otivo de la  construcción de 
una U nidad H abitacional (D ecreto  N ° 
15.714); f) au torización  a la I. M. de 
M. para  vender 54 solares, ubicados en 
tre  las calles Patcgonia. C harpas B ul
garia v R usia, a la C ooperativa de V i
vienda “F alda  del C erro” (D ecreto  N 9 
15.726); g) autorización a la I. M. de 
M. para  pe rm itir constru ir a la Coo
pe ra tiva  de  V ivienda “D eseret" en el 
Dredio de la calle Lucas O bes N9 930 
(D ecreto  15.732): h) autorización a la 
I. M. de  M. oara  enajenar a sus ac
tuales inquilinos de viviendas m unici
pales. de  los B arrios Peñarol. Bella I ta 
lia. C arrasco. P lácido  E llauri, M elilla. 
Colón y  F lo r de M aroñas (D ecreto  N9 
15.740): con esta enajenación  se vieron 
benefic iadas un  total de 68 fam ilias de 
m odestos recursos ; i) au to rización  a la 
I. M . de M. para  p e rm itir constru ir 
en p red io  de su p rop iedad  a la Coo
pe ra tiva  de V ivienda Covinor (D ecre
to  N 9 15.753); i) au torización  a la  I. 
M . de  M. para  p e rtn itir constru ir a la 
C ooperativa de  V ivienda de F unciona
rios M unicipales, en  predio  con frente  
a las  calles Aconcagua y R im ac (D e
cre to  N 9 15.808).

\  ••

Resumen Final

Com o hem os dicho, hem os querido  que esta  b reve  sín tesis sirva de infor
m ación a la c iudadan ía , para  que justip rec ie  la labor de esta C orporación. T ra 
ba jaron  d u ran te  1972, desde  el 15 de  febrero  en adelan te , 7 Com isiones P e rm a
nentes y m ás de  20  Com isiones Especiales, realizando  un prom edio  de  8 Sesio
nes de P lenario  por m es. a lgunas de  las cuales insum ió m uchas horas de  pe rm a
nencia. T odo  e llo  realizado en  form a silenciosa, sustrayendo cada E dil hora* a 
su descanso, sin buscar o tra  re tribución  que la q u e  pueda o to rgar la opinión pú 
blica. como recom pensa a  su  esfuerzo  en  favor de  su pueblo.

Ricardo Buariglia
paesiocNTa

A. Lamboglia de las Carreras
S1CRITARIO GCNBRAl,

—



EN LAS CAJAS

Asesora también la OEA
El Banco de Previsión Social acaba de editar un folleto de buen diseño y magnífico tecnicolor 
en el que bajo el título: “¿Qué es el Programa S. A.T.O.?”, se pretende convencer, mediante la 
consabida cháchara de molde internacional y los pomposos títulos de comisiones y sub-comi- 
siones, de la enorme conveniencia que significa, para países como el nuestro, solicitar el ase- 
soramiento del Servicio de Asistencia Técnica de la OEA. Allí nos enteramos que el Directorio 
del Banco de Previsión Social “consideró necesario modernizar los sistemas de Seguridad so
cial del país” y entendió de interés solicitar el asesoramiento de la Unidad Técnica de Segu
ridad Social de la OEA, en virtud de su reconocida experiencia”. También nos dice que 
“aprobó el programa de Trabajo presentado por la Gerencia General Técnica de la Seguridad 
Social, en acuerdo con los integrantes de la Misión de dicha Unidad Técnica”. Así tenemos 
claro, que los planes que el Banco desarrolle, han contado y contarán con el visto bueno de 
los Sres. Guillermo Barriga y Hernán de Icaza, ambos asesores de OEA. Aquí como en la En
señanza y como en tantos otros lados. ’'***!;

¿QUE HA PASADO EN LA TACITA DE PLATA?
Lo pasado en la otrora tacita de plata, es una larga 

historia, conocida de muchos, pero que muchos más deben
comprender y concientizar, para obtener ese gran to- 

ite ' '
P'nes ante tanta entrega, desvergüenza y mentira.

rren 
5 puntos

de los orientales honestos, que logre, en base a los 
ilanteados por Seregni, las verdaderas solucio-

Recordemos cuando se le decía al pueblo que éramos 
un caso único en América y por qué no en el mundo. 
Cuando en los congresos internacionales se hablaba de
nuestro sistema de seguridad social, mediante el cual, 
“decían”, nadie queda desamparado.

Eran las épocas de las guerras mundiales, en las que 
al amparo de coyunturas excepcionales, nuestra sociedad 
podía gozar del banquete que nos servían las guerras que 
otros pueblos protagonizaban. Eran las épocas en que las 
clases dominantes nacionales podían permitirse el lujo 
de distribuir las migajas del festín a través de la gestión
de políticos que sin dejar de servir sus intereses de fondo, 
podían paralelamente atender parte de los reclamos po
pulares. Eran las épocas en que las potencias capitalistas,
atendiendo principalmente los problemas suscitados por 
sus enfrentamientos y la nueva redistribución de la eco
nomía mundial, permitieron experiencias populistas, en las 
que el papel del avance de la seguridad social favorecía 
como elemento redistributivo del ingreso, el ensancha
miento de los mercados internos. En ese marco, las or
ganizaciones sindicales, afianzándose y fortaleciendo sus 
organismos de coordinación nacional, consolidaron con
quistas para los trabajadores uruguayos.

UN DESARROLLO INVIABLE
Mientras tanto, nuestra estructura legal, cada vez me

nos en correspondencia con una infraestructura econó
mica, en la que el latifundio, la banca y el comercio ex
terior jugaban su fundamental papel retardatario, para 
el necesario desarrolo de las fuerzas productivas que el 
país generaba.

Luego, la consolidación del papel hegemónico de EE. 
UU., la nueva redivisión de zonas de influencia, la defi
nitiva inviabilidad de la burguesía nacional como clase 
conductora de un proceso independiente. La supeditación 
de ella, más que nunca al nuevo patrón. La sustitución 
de los políticos por los empresistas. La aplicación por 
éstos de las rígidas recetas de los organismos de domina
ción internacional, en contraposición clara a las necesi
dades e intereses populares.

Y así nos encontramos en el Uruguay de hoy día. 450 
mil jubilados y pensionistas (de los cuales 380 mil cobran 
pasividades menores a los 22 y 19 mil pesos). Más de 
CIEN MIL PESOS DE DEUDA A CADA UNO por reva
luaciones impagas. Pago de haberes y beneficio de retiro, 
solamente a los mayores de 70 años o con enfermedad 
grave. Retroactividades impagas, atraso cada vez mayor 
en los programas de pago. Cierre y paralización de fuen
tes de trabajo, masiva concurrencia al Seguro de Paro.

UN FONDO PARA ECHAR MANO
Ante las dificultades para mantener los abundantes 

márgenes de ganancia de otras épocas, principalmente 
por el ascenso y existencia de un movimiento sindical 
que se extiende a todas las ramas de la actividad y que 
en todos los planos defiende al trabajador. Por la propia 
inviabilidad de un desarrollo independiente comandado 
por una clase que se nutre y vive de estructuras econó
micas obsoletas, que condicionan el subdesarrollo y la de
pendencia. Es que la clase dominante, aliada al extran
jero, ve el gran filón de los fondos de la seguridad so
cial. Así al impulso de los gabinetes empresistas y de las 
misiones de "ayuda técnica” extranjera, salen a luz el 
Proyecto Kesler, la escalada nunca vista de exoneracio
nes y facilidades, las transferencias de obligaciones del 
sector privado a Rentas Generales (que luego se convier
ten en cuentas incobrables), la ley de aportes rurales, los 
decretos de voluminosas exoneraciones (aprovechando las 
medidas de seguridad). Estas últimas, dictando disposi
ciones reservadas al ámbito legal y en transgresión a 
normas constitucionales vigentes.

LA TRASTIENDA DEL PACTO CHICO
Mientras en los pasillos y despachos de los senadores pac- 
tistas se asistía al triste espectáculo del peregrinaje de 
precandidatos para algún puestito en los directorios de 
los Entes, incluso al Banco de Previsión Social, en Sala, 
las mayorías regimentadas y obedientes (mucho más vi
gilantes del futuro individual de sus componentes, que 
de la suerte del país) votaban absolutamente todo lo que 
el Ejecutivo ordenaba.

Así se votó la derogación del impuesto a la lana, parte 
del cual era recurso de la Caja Rural. Así se redujo a la 
mitad (del 8 al 4%) el impuesto a las transacciones agro
pecuarias, exonerándose además del mismo, a las opera
ciones de compra venta de ganado que realizan los fri
goríficos, tanto para la exportación como para el abasto 
de todo el país.

Con ambas exoneraciones se quita a Caja Rural la frio
lera de 12 MIL MILLONES DE PESOS anuales. Tenga en 
cuenta el lector que esto se hace en momentos en que los 
precios de la lana y la carne registran a la fecha cifras 
record en los mercados internacionales.

Pero como si la situación del Banco de Previsión Social 
y de los cientos de miles de jubilados fuera floreciente, 
el Poder Ejecutivo, nuevamente en el marco de un de
creto como regalo de fin de año, acaba de establecer el 
día 29 de diciembre, la rebaja de los aportes patronales 
en un 5% y los obreros en un 3%. Se estima que esta 
rebaja de los aportes retaceará a la Caja de Industria y 
Comercio una cifra que sobrepasará los 1.000 millones 
mensuales. Después, el Ministro de Economía de turno, 
como ha sido práctica, hablará con voz engolada de la 
ayuda financiera que el Poder Ejecutivo presta al Banco.

Primero el saqueo y luego la dadiva. ¿Hasta cuándo?

La UNESCO acaba de publicar en 
su revista mensual una serie de ar
tículos sobre educación, resultado del 
trabajo de la Comisión Internacional 
sobre el Desarrollo de la Educación. 
Esta comisión, presidida por Edgar 
Faure, Ministro de Asuntos Sociales 
de Francia e integrada por represen
tantes de Chile (Felipe Herrera), Si
ria, Congo, URSS, Irán y EE. UU., 
llegó a un acuerdo sobre los proble
mas de la Educación en el mundo y 
sobre sus soluciones inmediatas o fu
turas. Cuando en nuestro país se aca
ba de aprobar una Ley de Educación 
en contra de la opinión de educado
res y estudiantes, es importante traer

UNESCO CONTRA LEY OE ENSEÑANZA

algunos de los conceptos y resolucio
nes a que ha llegado esta comisión. 
Más allá de los tecnicismos, se ob
serva en ella una amplitud de crite
rios sumamente diferente a la cerrada 
óptica que contiene la filosofía de 
nuestra Ley. Así, cuando el mundo 
entero trata de que la educación se 
transforme en una de las llaves del 
progreso y avance de los pueblos, 
abriéndose a todas las técnicas, es
cuelas e ideologías, aquí en nuestro 
país se trata de oficializar a los co
nocimientos. De esta manera preten
den evitar el que se produzcan men
tes críticas, espíritus libres, hombres 
con capacidad de decidir, pensar y ac
tuar por sí mismos. Pero pasemos a 
ver qué es lo que la UNESCO ha es
tudiado sobre el tema. La verdad es 
que el CONAE no sale, que se díga, 
muy bien parado.

LOS RASGOS PRINCIPALES 
DEL INFORME

Quizás sean dos los rasgos que más 
resaltan en el informe; la compren
sión que los expertos manifiestan pa
ra con las razones que han provocado 
la rebeldía de los jóvenes contra el 
actual sistema de educación; y su 
convicción de que la educación per

manente no es sólo una teoría sino 
que constituye ya una realidad. Des
taca también el informe el diagnós
tico de los males que aquejan a los 
actuales sistemas de educación. A jui
cio de la Comisión, aprender es algo 
natural y a la vez, necesario para el 
hombre, pero todos los sistemas hasta 
ahora establecidos han terminado por 
convertirse en auténticas camisas de 
fuerza.

¿Por qué? Porque la tradición que 
debían trasmitir acabó por constituir 
un peso muerto; porque en lugar de 
ser un medio para iniciarse en la vida, 
la escuela se ha convertido en una 
institución, con toda la carga inercial 
que ello supone; porque la enseñanza 
escolar ha insistido demasiado en la 
expresión escrita, en la división de 
los temas en categorías y en la forma 
autoritaria de trasmisión de los co
nocimientos. A juicio de la Comisión, 
la situación actual es paradójica. Por 
un lado, la demanda de educación 
nunca ha sido tan grande como aho
ra. Por otro, jamás ha habido entre 
los jóvenes tanto descontento y un 
rechazo tan vigoroso de la educación 
que se les ofrece; jamás el producto 
de la educación institucionalizada ha 
respondido tan poco a las exigencias 
de la sociedad.

Es evidente que los sistemas de for
mación que inicialmente estaban des
tinados a una minoría escogida y cu
yo objetivo era trasmitir de genera
ción en generación los valores de la 
clase media (suficiente para perpe
tuar la dominación), al mismo tiempo 
que irnos saberes muy concretos, no 
podrán adaptarse a las necesidades 
de las masas populares.

Y es que, en efecto no pueden im
ponerse a los alumnos valores que han

fracasado en la vida diaria de los pue
blos y que a través de la historia 
puede verse que han servido sólo para 
perpetuar un orden injusto, inhumano 
y alienante. El análisis comparativo 
de estos conceptos con la filosofía re
presiva y reaccionaria de “nuestra” 
Ley queda a cargo del lector.

LAS NUEVAS TECNICAS DE 
LA ENSEÑANZA

El alcance de las nuevas técnicas 
de enseñanza ocupan un lugar con
siderable del informe. La Sicología, la 
Lingüística, la Antropología han con
tribuido a una mejor comprensión de 
la asimilación de los conocimientos. 
Poco a poco se afirma una tendencia 
consistente en que, en lugar de invi
tar a los alumnos a pensar “sobre” 
aquello que se les enseña, se les en
seña en cierta manera “cómo” pensar. 
El alumno puede entonces, progresiva
mente, llegar a asumir el papel de 
maestro, en la medida en que adquie
re capacidad para criticar, analizar, 
llegar a conclusiones, todo por sí mis
mo.

Si la educación, por otra parte, debe 
prolongarse a lo largo de toda la vida 
y abarcar una complejidad tan grande 
de factores, se deduce que la escuela 
podrá asumir cada vez menos por sí 
sola las funciones educativas de la 
sociedad. La industria, la administra
ción, las comunicaciones, los trans
portes pueden y deben participar de 
esta empresa. Las colectividades lo
cales y la comunidad nacional son 
en sí mismas instituciones eminente
mente educativas.

Estas técnicas de Enseñanza es evi
dente que se acompasan con una es
tructura societaria con características

totalmente diferentes a las que gene
ralmente encontramos en el mundo 
actual, sobre todo en América Latina, 
donde no solamente no se atiende a 
una educación que enseñe a pensai 
y a una educación permanente, sino 
que se usa de la misma para enea- 
s i 11 a r  pensamientos, introducir las 
ideologías dominantes y para que no 
se transorme justamente la educación 
en instrumento de liberación de la 
persona humana.

En nuestro país, a. través de la Ley 
aprobada, también se desconocen es
tos dos elementos. Nada indica que 
se vaya a enseñar a pensar, sino que, 
por el contrario, se insistirá (asi lo 
han dado a entender las personali
dades del CONAE) en decirle a los 
estudiantes —previamente a los pro
fesores— que se deberá aprender y 
pensar. No importará que la realidad 
de las cosas y de los hombres sea de 
una determinada y única manera, so
lamente se atenderá a lo que el ré
gimen crea conveniente. Por otra par
te el tema de la educación perma
nente es algo que no se ent-<¡ a con
siderar siquiera. Eso imp. .. :; ía un 
cambio de actitud en todos l"s nive
les de nuestro país y sobre twdo en 
ios Entes de la Enseñanza. Scrt , en 
efecto, prácticamente, revoluc o a las 
bases mismas del sistema educa oa?,l 
del país y la verdad es que la refor
ma hecha (en realidad retroce o o 
reforma para a<rá«) nos hace p nsar 
que esta idea tardará años en llegar 
a nuestras tierras.
.. La parte última del informe de la 
UNESCO comprende 21 recomenda
ciones sobre las orientaciones que de
bería seguir la estrategia educativa 
del mañana. Estas constituyen un ri
co material que se ofrece a la refle
xión y al debate de los responsables 
en el mundo entero.

En el próximo número de “El Orien
tal” trataremos estos 21 puntos.
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VIETNAM:
Heroico y vencedor

En los primeros minutos del día miérocies 24, las tele
tipos informaban nerviosamente que los negociadores de 
París habían Iniciado un acuerdo de cese del fuego pa
ra Vietnam. El acuerdo será finalmente firmado el vier 
nes 26 y entrará en vigencia a partir de la hora 0 del 
sábado 27 de enero.

Vietnam y su heroico pueblo han derrotado, en una 
epopeya sin parangón, al imperio más fuerte que la his
toria de la humanidad ha conocido. Su victoria es una 
victoria del género humano sobre la barbarie, del socia
lismo sobre el capitalismo, de la fraternidad y la soli
daridad frente a la locura homicida. Pero además es 
una victoria de la condición humana y de su vocación 
por la libertad y la independencia.

Ejemplo de ella, es la consigna que levantó su gobier
no en los momentos más dimos del enfrentamiento al 
chantaje genocida, durante los bombardeos masivos de 
diciembre que perseguían aniquilar la posición de princi
pios de la República Democrática de Vietnam en rela
ción al acuerdo yp, alcanzado en el mes de Octubre. En 
las calles de Hanoi, y mientras los viejos pedian explica
ciones acerca de las diferencias entre inicialar y firmar 
un acuerdo, las banderolas flameaban comunicando el le 
ma que permitió vencer: “sacrificarlo todo antes que so
meterse”.

Porque ha sido esa indómita rebeldía del pueblo, de 
t'xlo Vietnam del FLN, del gobierno del Nor'e, del Par
tido de los Trabajadores, el factor determinante de la 
victorea. La solidaridad efectiva de los pueblos liberados 
y de toda la humanidad progresista, tuvo ese punto sus
tancial de referencia. Alguien que tiene porqué saber 
la medida de esa ayuda, midiendo con j ’sticia los he
chos nes '•efisiaba: “la solidaridad y la ayuda no ten
drán límites, porque en Vietnam existe un pueblo que 
con su lucha la ha convertido en obligación de todo 
hombre digno”.

Síntesis de todo lo que el hombre ha conquistado co
me tal hast’ el presente, los hombres de Vietnam, hom
bres nuevos por excelencia, aúnan a su sencilla grande
za. a su humildad —ejemplo para todo revolucionario—, 
a I-1 serena alegría con que ha combatido y construido 
la firmeza y decisión sin par en la lucha por la libertad. 
Ellos han ganado una batalla para todos los hombres 
de esta Derra. y tienen toda la rozón cuando afirman: 
“La victoria de nuestro pueblo fortalece la fe y el orgu
llo de la. h”manid»d entera”.

Salud gente nueva. Gracias por la victoria, pueblo he
roico.

R. G.

PS: triunfo de la unidad
El Partido Socialista saluda la victoria de los vietna

mitas heroicos que derrotaron al imperialismo norteame
ricano como ayer derrotaron al colonialismo francés y 
antes al iuvaso’- japonés.

Nixon dice obtener “una paz con honor”. No hay ho
nor pora los agresores. No hay honor para los homicidas. 
No hay honor para los que creyeron poder aplastar con 
la fuerza a un pueblo decidido a salvar su derecho a ser 
libre.

La paz es la victoria del Vietnam. Del legendario ejem
plo que Ho Chi Minh legó. De la aplicación de una 
efectiva solidaridad intemacionalista. De la unidad entre 
todas las fuerzas que tienen igual enemigo.

SUPERMERCADOS:
Dura experiencia de los trabajadores

Debido a las injustas condiciones en que cientos de 
trabajadores estábamos obligados a cumplir muestras ta
reas dentro de los locales de supermercados Disco, Circo, 
Chip, Dumbo y Mini-Max (un mismo grupo de capitales 
y varias personas jurídicas aunque se empeñe en ne
garlo) y por carecer de organización sindical, nos con
vertíamos en presa fácil de las arbitrariedades patrona
les.

Ya en dos oportunidades se intentó crear un sindicato 
que representara a los traba jdores y defendiera sus de
rechos, pero la inexperiencia de aquellos compañeros y 
las “maniobras” de la empresa frustraron esos primeros 
y justos intentos. También, en ese entonces, se produje
ron numerosos despidos.

Las violaciones laborales cometidas por la empresa son 
numerosas y graves, (que sirva como ejemplo que se 
pagan aún laudps del ano 1966).

Nuestro Sindicato se constituyó en Asamblea General 
el 25 de octubre de 1972. Desde ese momento, hemos sido 
perseguidos de la forma más canallesca. La respuesta in 
mediata de la empresa fue la de abocarse a nuestra per
secución como militantes y destrucción como organiza
ción manifestando un ensañamiento sólo comparable al 
cinismo y la prepotencia igualmente desplegados.

Al clima de violencia, hostilidad e intimidación crea
do, se suman 33 despidos. Habiendo realizado dos paros, 
que nadie, salvo la empresa, ignora que no constituyan 
ninguna ilegalidad, fuimos inexplicablemente represalia- 
dos por fuerzas policiales contratadas en forma expre
sa por la empresa.

Hemos sido muy duramente golpeados, pero los tra
bajadores no caen en la desesperación ni en la desespe
ranza y saben que nuestros reclamos son justos y que 
luchando impondremos el respeto a nuestros derechos, 
esos mismos que la empresa pretende seguir ignorando.

Por todo esto hemos resuelto preparar la huelga lle
vando a cabo todo un plan de movilizaciones, asambleas 
locales, barriadas, volanteadas, pegatinas. Contamos cor 
el apoyo de los trabajadores y con la solidaridad del 
movimiento sindical. Sin duda alguna, estamos transi
tando el camino de la victoria. Los trabajadores de su
permercados venceremos.

SECRETARIA DE PRENSA Y PROPAGANDA 
SUTRAS

ENTES AUTONOMOS

LA HORA DE LA VERDAD
C IN  variantes de importancia se entrará en este 
^ f i n  de semana en tomo a la dilucidación de la 

integración de los Entes Autónomos, mientras a ni
vel político siguen los tremendos forcejeos de los 
grupos que apoyan al Gobierno tratando de imponer 
sus candidatos. Sin embargo en círculos guberna
mentales se estima que el Presidente Bordaberry ha 
entrado en una fase de definiciones en tomo al pun
to, para lo que habría pesado en forma determi
nante la opinión.de los mandos militares, que mani
festaron su opinión en la reunión mantenida con el 
Presidente de la República por la Junta de Coman
dantes en Jefe. El criterio presidencial —así todo lo 
indicase adecuarla al espíritu del comunicado emi
tido recientemente por los altos mandos, en el sentido 
que “a los cargos estatales sean designadas las per
sonas más capaces”, criterio selec* ivo que se extiende 
también a los Oficiales de las Fuerzas Armadas.

Con estas miras y conciente del grado de aspi
ración que los diversos grupos políticos tienen en el 
llamado “reparto” Bordaberry procedería a bosque
jar la constitución de los Directorios de los diver
sos Entes Autónomos y como hecho consumado ha
ría conocer sus propósitos a los líderes de los respec
tivos sectores.

Informantes vinculados a las más altas esferas 
del Gobierno indicaron al principio de la semana que 
sería propósito del Presidente de la República ofre
cer las presidencias de DTE, ANCAP y ANP a oficia
les de las Fuerzas Armadas. Este hecho, que cir
culó insistentemente, motivó diversas reacciones que 
muestran al detalle las posiciones de cada uno de 
los sectores. El diario “Acción”, por ejemplo, en su 
edición del miércoles trata de traslucir una posi
ción contraria de los mandos militares ante estas 
posibles ofertas, indicando que seria opinión mayo- 

iritaria en las Fuerzas Armadas solicitar que los mi
litares que sean designados en los Entes pasen de 
inmediato a la situación de disponibilidad. Esta in
formación no pudo ser confirmada a ningún nivel, 
especulándose que la misma fuera un globo de son
deo lanzado por el diario de Jorge Bitlle, que está 
viendo peligrar sus aspiraciones de que cua‘ro hom
bres de su grupo sean designados como presidentes 
de otros tantos Entes Autónomos.

Por su parte la Junta de Comandantes en Jefe 
reiteró públicamente, en respuesta a una nota del 
verpertino “Ultima Hora”, que de ninguna manera 
esa Junta solicitó para sus representantes cargo al
guno en ningún organismo de la administración pú
blica, reiterando a continuación lo expresado en el 
Comunicado N9 702, en el cual se daba opinión con
traria a los manejos y presiones políticas que se es
taban manifestando, en dicho comunicado nada se 
dijo en torno a la posición del Presidente de la Re
pública de ofrecer los referidos cargos a militares, 
por supuesto a título personal.

NUEVAS COMPLICACIONES
ETL Jefe de Estado, sin ninguna clase de dudas, 

deberá afrontar nuevas complicaciones, a raíz de 
la situación de tirantez que se vive en el llamado 
"pacto chico’’ por el cariz que están tomando los 
acontecimientos. Los reeleccionistas, por ejemplo, de 
no obtener una cuota satisfactoria en el reparto, 
harían valer ante Bordaberry el peso de sus votos 
en el Parlamento. Este sector ha constituido inclu
so una comisión interna con el cometido específico 
de proponer una extensa lista de candidatos, y por 
supuesto no se quedará tranquilo si sale mal parado 
a la hora del reparto.

Similar posición ha adoptado el grupo de Heber, 
ahora acaudillado por Mario, quien como se sabe 
ha formulado duras críticas al gobierno, recrimi
nándole fundamentalmente que a su sector lo hayan 
dejado afuera del CONAE. Paralelamente ha adop
tado otro tipo de posiciones críticas, por ejemplo, la 
de plantear diferencias con la política económica, 
dando a entender su desacuerdo con los aumentos 
de precios, una forma indirecta (o directa) de mo

verle el piso al Ministro Balpalda Blengio, corre
ligionario, hasta este momento, integrante de ese 
mismo grupo político, pero con mayores simpatías 
hacia el mayor de los hermanas, ahora al parecer, 
totalmente defenestrado pese a sus últimos ester
tores radiales.

DESHOJANDO LA MARGARITA
Sin embargo de los personajes en danza, Jorge Bat- 

lle, que jugó sus mejores cartas en dos entrevistas 
mantenidas hace una decenas de dias con el Presi
dente de la República, aguarda impaciente, y cada 
vez más apesadumbrado, la definición de los hechos. 
Su acción política en estos momentos está dirigida 
a lograr otra entrevista con Bordaberry, para dar 
a conocer las aspiraciones definitivas de su grupo en 
las cuotificación que seguramente implicará la inte
gración de los Entes, afirmación que surge del inme
diato antecedente del CONAE. "Unidad y Reforma” 
reclamaría para si la Presidencia de cuatro organis
mos claves y sondearía la posibilidad de que algunos 
de sus representantes retorne al Gabinete, en especial 
para retomar alguna influencia en la conducción eco
nómica.

En este aspecto la 15 dejó traslucir sus discrepan
cias con la orientación impuesta por el Ministro de 
Economía y Finanzas, Moisés Cohén, olvidando que 
algunos de los colaboradores más inmediatos del Se
cretario de Estado, como el Director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, son hombres de su sec
tor político.

EL 1, 2 O 3 DE BORDABERRY
En medio de este intrincado y difícil panorama el 

Presidente Bordaberry sigue moviéndose sin haber po
dido vislumbrar una salida que le deje intacto el 
apoyo político del pacto. Lo que pasa que sus aliados 
de los últimos tiempos quieren cobrar, y cobrar muy 
bien el apoyo brindado, especialmente para la apro
bación de la Ley de Enseñanza. Para Bordaberry 
ha llegado definitivamente la hora de la verdad, y 
él lo sabe. Cualquier definición que tome, especial
mente luego de la posición hecha pública por las 
Fuerzas Armadas, servirá para quebrar, o por lo me
nos para magullar, el apoyo político brindado hasta 
ahora por los sectores del llamado "pacto chico”.

DESDE LA 
P R O X I M A
S E M a n a  
A 80 PESOS

La administración de 
El Oriental anuncia que 
desde la próxima edición 
del semanario, éste pa
sará a costar $ 80, en 
razón del encarecimiento 
que se ha registrado en 
los salarios y en las ma
terias primas.

COMITE NACIONAL DE
SOLIDARIDAD CON EL 
PüEBLO VIETNAMITA

Materializando el llamado efectuado por el Partido Socialista 
el 20 de diciembre de 1972, se realizará el día 29 de Enero a las 
20 horas, en Casa del Pueblo, la reunión constitutiva, con repre
sentantes de organizaciones políticas, del Comité de Solidaridad 
con el pueblo vietnamita.

SECRETARIA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES DEL 
PARTIDO SOCIALISTA
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JUNTA DEPARTAMENTAL

LAS CO SA S  CLARAS...
El miércoles, cercano al mediodía, siete ediles se reunian en una. de las salas de la Ju n ta  Departa
m ental capitalina y se constituían en Comisión Especial. Cuatro representaban al Partido Colorado 
—mayoritario en Montevideo—, dos del Frente Amplio —la segunda fuerza— y por último uno lo h a
cía en nombre del Partido Nacional. Habían sido designados por sus propias hincadas, luego que el 
plenario de la corporación resolviera al tope de una  trabajosa sesión en la m adrugada del sábado 
esclarecer los hechos denunciados atinentes a  la propia Junta.

El comienzo de los trabajos de investigación fueron se
guidos muy de cerca de diversos medios de comunica
ción —radios, televisión, periodistas— que habían llega
do expectantes al edificio de 25 de Mayo y Juan Carlos 
Gómez, hecho que en cierta manera no hizo más que 
repetir lo sucedido desde mediados de la semana ante
rior en que a partir de denuncias periodísticas las pa
labras “escándalo” y “junta” habían aparecido frecuen
temente unidas, trepando sin mayores disputas a la pri
mera plana de los rotativos. Mientras tanto una decla
ración, una resolución y un rumor habían pautado, de 
una manera confusa por momentos, el contorno de lo 
que realmente sucedía. En efecto, la noche anterior la 
Mesa de la Junta dio a conocer sorpresivamente que a
Í>artir de lá fecha quedaban canceladas las cuentas en 
os restaurantes que brindaban servicios y que, además, 

se suspendían las contrataciones de coches a pesar del 
que, lamentaba, el deterioro de la propia flota persistía.

Por otro lado, la Unión Nacional Reeleccionista bacía 
llegar en esos mismos momentos a la redacción de los 
periódicos una resolución en el sentido de que en caso 
de encontrar responsabilidad política penal a algunos de 
los ediles, su bancada promovería el juicio político ante 
el Senado. La pretendida dureza de los términos les per
mitiría, aparentemente, aventar las insinuaciones, que 
creciendo día a día, apuntaban al manejo irresponsable 
de los dineros públicos precisamente por correligionarios 
del citado grupo político.

Pero además, sobrevolando todo esto, el fantasma de 
la “intervención" del deliberativo comunal por parte del 
Poder Ejecutivo corría con cada vez más fuerza. El 
miércoles por la mañana ya fue motivo de tratamiento 
periodístico, pero antes había ido y venido sin que real
mente se pudieran detectar por parte de los cronistas 
su origen y por supuesto su veracidad.

UN CUMULO DE IRREGULARIDADES
En realidad el punto de partida inmediato, circunstan

cial, de todos estos hechos radica en la denuncia perio
dística de una serie de irregularidades —para calificar 
benévolamente— en el seno de la Junta Departamental 
de Montevideo. En ese momento se planteó el excesiva 
viático que usufructuaban los ediles en sus viajes mucha, 
veces de motivación pueril—, los enormes gastos en dia
rios— que alcanzaría la suma de $ 700.000 mensuales—, en 
comidas —el afamado restorán “El Aguila” habría ta- 
rifado 15 millones en un año—, en locomoción con con
tratación de modernos coches norteamericanos (Mave- 
ricks y Mustang) para ser utilizados en desplazamientos 
de integrantes del cuerpo, aplicados por los ediles a co
metidos ajenos a su función, y, además, la irregular ven 
ta  del garaje del nuevo edificio.

Singularmente, las denuncias no alcanzaron a hechos 
como la inconcebible facultad de la Mesa de nombrar 
funcionarios o la de incluir también nuevos funciona
rios que hizo saltar el presupuesto de 900 millones a 
1.700 millones en el año 1972.

Es decir que, en primera instancia, se entreveraron 
las cartas haciendo resaltar algunas formas de corrup'

ción en tanto se olvidaban otras mayores aún. Pero ade
más y esto es necesario decirlo bien claro se dejó de 
lado por parte de los medios de prensa aparentemente 
tan interesados en el asunto, algo que surgía de inme
diato: el Frente Amplio, y aún aquellos ediles nomina
dos antes de su formación, que representaban a partidos 
que posteriormente engrosaron la coalición popular, na
da tenían que ver con los abusos, irregularidades o co
rrupción que había ido creciendo en el ámbito de la 
Junta. Se soslayó también otro hecho de suma impor
tancia: cada uno de los temas denunciados —así como 
los “olvidados” e incluidos en la investigación por ini
ciativa frentista— habían sido motivo de numerosas acu
saciones, que nunca habían tenido el “honor” de ser 
recogidos por los apresurados censores.

Es así entonces que el propio miércoles 17 el Frente 
Amplio hace pública una declaración en términos en 
que no podía ser redactada por ningún otro partido o 
sector de la Junta.

En la misma se plantea que solamente el Frente Am
plio se opuso al llamado ajuste presupuestal (5 de ene
ro del 72) donde se pretendía legalizar cuatrocientos 
nombramientos ilegales realizados en el curso del año 
electoral: jamás ha realizado designaciones de funcio
narios ni tampoco tiene funcionarios en “comisión”, mu
letilla conocida públicamente para encubrir en la ma
yoría de los casos a quienes sólo concurren a la Junta 
a cobrar su sueldo; se opuso tenazmente a las manio
bras que otorgaban millonadas con el pietexto del nue
vo edificio; se ha opuesto a los viajes injustificados y, 
por último, sin pretender agotar todos los temas, se ba
talló y logró derogar la disposición de la legislatura 
anterior que facultaba a la Mesa del cuerpo a actuar 
discrecionalmente.

EL FRENTE, UNA SOLA CONDUCTA
El jueves 18, cuando el tema estaba, sin duda, profu

samente en la calle el deliberativo estaba citado a sesión 
ordinaria. Allí estuvieron los representantes frentistas, 
sin fisuras, aunque, insólitamente la instancia no llegó a 
concretarse en virtud de la ausencia masiva de los 
ediles colorados. Es entonces que el Frente Amplio con
voca al plenario para el día siguiente a las 18 horas 
anunciando el propósito de plantear la Investigación a 
fondo de) asunto. Horas más tarde sin embargo la ban
cada colorada plantea la citación del cuerpo a efectos 
de analizar las denuncias periodísticas.

El viernes finalmente y mego de extensos cuartos in 
termedios se comienza la discusión que se prolongó has
ta las 8 horas del sábado.

En el curso de la sesión el Frente Amplio planteó 
tres mociones por intermedio de las cuales se integra
ba una comisión investigadora sobre la situación fun
cional, administrativa y financiera de la Junta desde 
el 15 de Febrero de 1967 al 19 de enero de 1973; y tam
bién la designación de una comisión integrada por con
tadores que analizara, desde ei punto de vista contable 
la administración de la Junta durante el mismo periodo

\
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y por último también se planteaba la intervención del 
Tribunal de Cuentas a partir del 15 de febrero de 1967. 
Estas mociones que reflejan claramente una conducta y 
un propósito no fue acompañado por la mayoría colo- 
rada.

En sustitución se aprobaron mociones del Partido Na- 
cional y de la Lista 15 (P. Colorado) que en parte con
templaban las intenciones del Frente Amplio: por me
dio de una de ellas se dispuso el nombramiento de la 
comisión especial que mencionamos al principio fue pues 
ta en marcha el miércoles. Se aprobó también la inter
vención del Tribunal de Cuentas en lo que tiene que ver 
con la contabilidad de la Junta a partir del 15 de Fe
brero de 1967.

HABLAN LOS EDILES
Edil CARLOS BOSCH 

(Partido Socialista, 90)
Con respecto a los hechos de notorie

dad queremos decir en primer lugar que 
ningún edil del Frente Amplio hizo uso 
indebido de su investidura como tal. el 
pueblo nos encargó de esta misión y la 
cumplimos a conciencia. Ningún exceso 
como los que han estado tomando esta
do público nos roza en absoluto. Prueba 
de ellé es nuestra actitud de antes y de 
ahora, siendo importante resaltar que:
1) el Frente Amplio fue el primero en 
realizar una declaración pública fijando 
su posición; 2) fuimos los primeros en 
pedir la integración de una comisión 
investigadora; 3) los primeros en convo
car la Junta para el tratamiento del te
ma; 4) los primeros en hacer llegar a la 
mesa las mociones más categóricas y 
claras; 5) los primeros en nombrar re
presentantes a la comisión especial; y 
6) los primeros en hacer público el or
den de prioridad en la investigación, que 
por unanimidad aprobó la bancada.

Por último queremos resaltar la acti
tud de nuestra bancada: hemos sido el 
único lema que actuó monolíticamente 
en todas las votaciones. Además marcar 
un propósito, seguiremos adelante con 
esa limpia línea de conducta hasta el 
total esclarecimiento de los hechos.

A n u a r  F r a n c é s  
(A. P. N. 808)

' “HA QUEDADO DEMOSTRADO

NADIE HA PODIDO DESMENTIRLO:
1) Que sólo el Frente Amplio se opu

so y denunció los cientos de designacio
nes ilegales que se hicieron en la Jun
ta Departamental en el año electoral.

2) Que sólo el Frente Amplio y nin
gún otro sector se opuso al mal llamado 
ajuste presupuestal por el que se inten
to legitimar dichas designaciones, votan
do en contra en la sesión del 5 de ene
ro de 1972 (legislatura anterior).

3) Que el Frente Amplio es el único 
que jamás ha hecho designaciones ni en 
la Junta ni en la Intendencia.

4) Que el Frente Amplio es el único 
sector que no tiene funcionarlos de la 
Junta “en comisión” en su bancada. Co
mo se sabe, la mayoría de los funciona
rios “en comisión” sólo van a cobrar el 
sueldo.

5) Que sólo el Frente Amplio, se opu
so siempre a la construcción de un nue
vo edificio para la Junta y a todas las 
contrataciones a que dio lugar dicha 
obra en la legislatura anterior. Este año 
gracias a nuestra gestión y a la de al
gunos sectores del Partido Nacional se 
logró la nulidad de un contrato por el 
que se pagaban ilegalmente, millones de 
pesos a dos arquitectos asesores.

6) Que sólo el Frente Amplio se opu
so y denunció siempre todo viaje de edi
les injustificado, como por ejemplo los 
realizados a Europa y Venezuela en el 
periodo pasado y el reciente realizado 
al Sur del Brasil.

Tanto los nombre mientos mencionados 
como el nuevo edificio y los viajes in
justificados, elevaron el presupuesto de 
la Junta en casi dos mil millones de pe
sos.

7) En diversas oportunidades el Fren

te Amplio denunció la irregular situa
ción administrativa de la Junta Depar
tamental. En este período logró junto 
a otros sectores derogar la increíble re
solución dictada en el período anterior 
por la que se autorizaba a la mesa del 
Cuerpo a actuar sin control alguno. En 
gran medida dicha resolución fue una 
de las causas del caos de la Junta.

8) El Frente Amplio votó en contra 
de la Declaración de Junta de 20|1|73 
por la que se intenta justificar irregula
ridades.

Ricardo Pérez Manrique 
(Unión Popular, 4190)
Integrante de la Comisión Especial.
Los hechos que han cobrado notoriedad 

no eran un secreto para la bancada del 
Frente Amplio que, consecuentemente, 
había denunciado diversas irregularida
des. Desde los acontecimientos escanda
losos de los dos últimos años del perío
do anterior, en que la Junta estuvo pre
sidida por los hoy diputados reeleccio- 
nistas Quedes y Cabrera Giordano, has
ta las irregularidades de este período.

Sobre todas las cosas e independiente
mente de partidos, el pueblo exije saber 
cuál es el destino de los dineros que 
aporta por concepto de tributos munici-
Sales, y porqué esas sumas no se ven 

raducidas en beneficio directo de ese 
pueblo.

Nuestra posición es la de calar hondo, 
hasta el hueso, para que resurja la ver
dad por más dolorosa que ella sea. Esta 
investigación tiene como motor la acción 
de nuestra bancada que marcha con la

frente alta y las manos limpias hacia 
esta clarificación de los hechos que el 
pueblo exije. Sabemos que pueden haber 
objetivos encubiertos en esta campaña 
que se ha des■ tado, pero fundamental
mente, inclusive para aventar la insidia 
de las mismas, ei momento requiere ac
titudes claras y firmes.

Carlos Elichirigoity 
- (FIDEL, 1001)

Integrante de la Comisión Especial.
Queremos señalar que en principio los 

males de este período son herencia del 
anterior, y nosotros hemos denunciado 
permanentemente todos ellos. Siempre 
hicimos hincapié en una serie de irregu

laridades en que incurrieron los dos 
partidos tradicionales en el año electoral 
que duplicó los gastos presupuéstales. De 
bemos recordar nuestras denuncias cuan
do se votó la Rendición de Cuentas en 
abril de 1971 y cuando se realizó el 
llamado “ajuste presupuestal” el 5 de 
enero de 1972. En esta instancia con el 
voto de blancos y colorados se resolvió 
que la sesión fuera secreta para que no 
trascendiera lo que estaba sucediendo. 
Pero la cosa no terminó ahí pues los 
nombramientos ilegales continuaron, an
tes y después de noviembre.

En el curso de la investigación que se 
inicia ahora pediremos que sean expues
tas fas actas secretas de las reuniones 
plenarlas porque queremos que se inves
tigue esto que es lo más grave y todo 
lo demás. Bueno es agregar que sobre 
todo esto nunca dijo una palabra “El 
País”. . .  ni tampoco lo ha dicho ahora.
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EN SUPERMERCADOS

SE ORGANIZAN LOS SOCIALISTAS
Con motivo de la constitución de la  agrupación socialista “Venceremos” 
en el Sindicato Unico de Trabajadores de Supermercados y para  cono
cer detalles acerca de la  actividad de dicho Sindicato entrevistamos hoy 
a nuestros compañeros Ricardo Bentancourt, Secretario de Organización 
y a Moisés Báez, Secretario de Finanzas. Al compañero Báez le interro
gamos acerca de la actividad del SUTRAS y dicho compañero nos m a
nifestó:

“Hemos realizado una intensa campaña de denuncia (pegatinas, vo- 
lanteadas, prensa y radio) acerca de las condiciones de trabajo en los 
Supermercados y sobre las arbitrariedades llevadas adelante por la 
empresa. Desde la constitución de nuestro sindicato han  arreciado los 
abusos, despidos injustificados que en este momento alcanzan a  33 com
pañeros, encarcelamiento de dirigentes y m ilitantes del gremio. Para 
poner fin  a esta situación, es que hoy levantamos nuestra plataform a 
de lucha por el cese de los despidos, contra la estafa salarial y por el 
reconocimiento de la organización sindical.

Paralelam ente a esta campaña de 
denuncia hemos realizado reuniones 
con distintos gremios que tienen que 
ver de una forma u otra con el 
aprovisionamiento de los Supermer
cados y con la Mes i Departamental 
de la CNT. Estuvieron presentes en 
estas reuniones las siguientes gre
miales: Asociación de Bancarios del 
Uruguay, Sindicato del Aceite, Sin
dicato de Panaderos y Factureros, 
Organización de Obreros y Emplea
dos del Dulce y Alimentos Envasa
dos, Asociación de Obreros y Emplea-, 
dos de Conaprole, Federación de 
Obreros y Empleados Mo’ineros y 
Afines, Federación de Obreros y Em
pleados de la Bebida del Uruguay, 
Federación Autónoma de la Carne, 
Trabajadores de Car^au, Trabajado
res de Perfum erí' de TTruguy y 
Unión de Trabajadores del BAO* Se 
emitió en conjunto una declaración 
en la q.ue los gremios y la CNT 
comprometían toda la solidaridad 
que sea necesaria durante la m ar
cha del conflicto.

Nuestro Sindicato apenas tiene 3 
meses de constituido. Sin embargo 
hemos aprendido mucho. En primer 
lugar a no confundir nuestros de
seos con nuestras posibilidades y

esto responde a un sereno examen 
de las perspectivas que se presentan 
ante las nuevas situaciones.

Convocaremos en breve a una 
asamb’e ■ general del gremio en la 
cual se hab'-á de considerar la Ini
ciación de la huelga.

RICARDO BENTANCOURT

El compañero Ricardo Bentancourt, 
Secretario de organización de la gre 
mial, a quien lo consultamos sobre 
la constitución de la. agrupación so
cialista “VENCEREMOS” nos m ani
festó: “Los socialistas del SUTRAS 
llamamos a una reunión de consti
tución de la agrupación hoy viernes 
26 a las 21 horas en Maldonado 
1076.

Citamos a todos los compañeros 
del partido, simpatizantes y en ge
neral a todos aquellos compañeros 
que manifiesten su acuerdo con los 
lincamientos generales que impul
samos a nivel del sindicato.

La constitución de la  agrupación 
constituye un gran p°so adelante en 
m ateria de organización porque sig
nifica que habrá decenas de compa
ñeros golpeando al unísono en to 
dos los locales con los lincamientos
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previamente discutidos. La agrupa
ción será a su vez el organismo de 
formación política de los traba ja
dores.

Estamos preparando esta reunión 
con vistas personales e invitaciones 
generales, el miércoles editamos un 
boletín, se realizaron pegatinas y 
una serie de entrevistas con distin
tos órganos de difusión.

En dicha reunión harán  uso de la 
la  palabra el compañero Angel Man

dacen del Comité Central de nues
tro partido y la compañera Edith 
Báez, Secretaria General del SU
TRAS.

Constituyendo la agrupación for
talecemos al gremio y estaremos 
más dispuestos que nunca a  darlo 
TODO POR LA UNIDAD Y EL 
TRIUNFO.

HOMBRO CON HOMBRO:
¡VENCEREMOS!

c m M A i m m m
FIÍOBAN# . __ 
NíKTlMftCiMlSVt

MIERCOLES 31
JOSE PEDRO CARDSSO hablará sobre Cuba
C asa del Pueblo Hora 20
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EL TRAFICO DE DROGAS

Los ihilos de la mafia internacional
El 4 de diciembre de 1972, un hombre 

joven funcionario de UTE, llega a un 
almacén de la calle Asamblea en Malvín. 
Lleva su cajón de herramientas, pero 
también otro, de metal, con las carac
terísticas de UTE pintadas afuera. Pi
de al dueño del almacén revisar las lí
neas telefónicas. Toma el cajón de me
tal y lo conecta a una de ellas. De 
pronto, aparece el dueño del almacén — 
que notó algo raro en la actitud del 
funcionario— y le pregunta qué hace. 
Este le dice que es algo muy importante, 
que no diga a nadie nada de lo que aca
ba de ver. Al otro día era detenido poi 
la policía, acusándosele de "espionaje te
lefónico”. En las informaciones a la 
prensa, la Policía da marchas y contra
marchas sobre el verdadero carácter da 
“espionaje”, hasta que pasados unos días 
se establece que Héctor Hermida Dupetit, 
actuaba por encargo de policías argenti
nos tras los pasos de importantes cabe
cillas de la Hermandad Corsa.

DESDE SETIEMBRE
RUANDO la Policía uruguaya retira el 
^grabador de la calle Asamblea, Her

mida Dupetit ya había remitido 30 
casettes —unas 500 horas de grabación— 
a “Sr. Castro. Aeroparque. Material de 
Prensa”, vía Austral. Los sobres en que 
iban ubicados los casettes tenían las es
quinas recortadas: era la señal. El tra
bajo había comenzado el 25 de setiem
bre, cuando el Comisario Castro de la 
Policía Argentina que trabaja en el “bu- 
reau internacional” —que combate el
tráfico de estupefacientes— le dio 150.000 
pesos y 4 grabadores con sus casettes, in
dicándole el camino a seguir. A los gra
badores se les había quitado el parlante 
y en su lugar se colocó un “reíais” para 
que funcionara solamente cuando se pro
ducía alguna llamada telefónica Asimis
mo, se le había aumentado la velocidad 
para que. en un grabador no preparado, 
no se entendiera en absoluto el conteni
do del casette, (cuando la Policía uru
guaya se dispuso a escuchar lo grabado, 
eso sucedió efectivamente. Recién des
pués de dos días de despliegues técnicos, 
en San José y Yí se aclaró la voz de las 
grabaciones).

La Policía Argentina venía bien orien
tada, porque otro de los teléfonos inter
feridos, el 912730 —correspondiente al
apartamento 9 del 5’ piso del Edificio 
Loncoln, sito en Agraciada 1513, esquina 
Uruguay— hacía habitualmente sus lla
madas Armando Nicolaic, prominente 
cabecilla de la Hermandad Corsa, or
ganización de gangsters franceses 
—principalmente de Marsella— que se 
dedican al tráfico de drogas. Nicolaic se 
había instalado el 2 de junio del pasado 
año en dicho domicilio. Había llegado a 
Montevideo para atender parte de la 
“conexión latinoamericana” de la orga
nización, reforzada a partir de los últi
mos años porque la “conexión francesa” 
estaba siendo muy combatida. Junto a 
Nicolaic, vino una mujer que decía lla
marse Angela Parela y un niño de 8 
años —aproximadamente— que concu- 
rria a un Colegio particular. Los domin- 
dos al mediodía —cuando su mujer sa
lía con el niño— Nicolaic recibía la vi
sita de su chofer. Este —Omar Coitiño— 
concurría al igual que casi todos los díajs, 
pero con un detalle: llevaba tina valija. 
Sin lugar a dudas, el apartamento era 
una importante base de la organización.

HUYE NICOLAIC
|TL 9 de diciembre, alertado por el 
“ descubrimiento de los grabadores y 

favorecido por la lentitud de las investi
gaciones, —localizar su domicilio y de
tenerlo era cuestión de horas— Nicolaic 
puede escapar. No se puede llevar todo 
del departamento, pero lo hace Angela 
Parela que vuelve el 31 de diciembre y 
el 3 de enero y algunos hombres desco
nocidos, que sacan varios bultos en taxi- 
flet el 5 de enero. El 8 de enero —un 
mes y tres días después que se retira el 
grabador de la línea del aparato del 
apartamento de Nicolaic— llega la Poli
cía. Encuentra valiosos muebles y algu
nos elementos más. Para la investiga
ción: nada de importancia.

EL TRAFICO DE DROGAS
Como se dijo más arriba la "conexión 

francesa” para introducir la droga en los 
EE.UU. se habla “agotado”. Las estrata
gemas y los sobornos son cada vez más 
caros y difíciles. Hay que buscar otra

Tal como lo había denunciado “El Oriental” en ju
nio de 1972 el Paraguay era una gigantesca base 
para los traficantes de estupefacienes con Ricord a 
la cabeza. En el presente informe, se siguen los pa
sos de la actuación de la Hermandad Corsa en el 
Río de la Plata.

Las penas en el Uruguay
Los policías argentinos que lle

garon a  Montevideo tras los t r a 
ficantes, nunca pensaron en dete
nerlos aquí, sim plem entt querían 
descubrir conexiones y m antener
los ubicarlos, pues las penas en 
nuestro país, para los traficantes

de estupefacientes son de seis 
meses de prisión a cinco años de 
penitenciaría —incluso para los 
cabecillas—, siendo excarcelable 
en pocos meses. Evidentemente, 
era un “mal negocio” aprehender
los aquí.

forma. Se dice que es Lucky Luciano — 
Salvatore Lucanía, gángster ítalo-yanqui 
de gran envergadura— el que “descubre” 
la conexión latinoamericana en 1959. El 
hecho es que esta nueva vía de ingreso 
hacia los EE.UU. toma creciente impor
tancia. No se visualizan los jefes de la 
organización traficante hasta 1970, año 
en que la BNDD —policía norteamerica
na especializada en las drogas— hace im 

ates detenciones en Miami y Manha
ttan. Y surge un nombre: José Augusto 
Ricord —alias El Comandante, El Viejo, 
Monsieur André y Lucien Darguelles—. 
Es un pequeño hombre de irnos 60 años, 
con aspectos de abuelo cariñoso, que tie
ne una cadena de boltes y restoranes

que va desde Asunción a Caracas, pa
sando por Buenos Aires, Montevideo, Por 
to Alegre, San Pablo y Río de Janeiro.

IMPORTANTES VINCULACIONES
La policía norteamericana no se apre

sura en su captura. Se dedica a reunir 
la mayor cantidad de testimonios. Por 
vaya a saber qué medios —infiltración 
seguramente— logra grabar conversacio
nes en el propio domicilio de Ricord, cu 
Asunción. El resultado es espeluznante: 
casi toda la plana mayor del Gobierno 
de Stroessner aparece implicada — de 
Generales del Ejército a Ministros, in
cluso nuestro reciente visitante Sapeua

Pastor, el Canciller—. Pero EE.UU. no 
pedía tanto, solamente la extradicción 
de Ricord, que detenido por fulminan
tes presiones, sigue dirigiendo la orga
nización desde su confortable celda. 
Stroessner la niega. El mismo Nixon to
ma en sus manos el asunto enviándole 
una carta casi intimidatoria. Al mismo 
tiempo, habilitado por la propia CIA, el 
conocido periodista Jack Anderson pu
blica en el “Washington Post” la esca
lofriante lista de personalidades del go
bierno de Stroessner implicadas en el 
tráfico de estupefacientes. Stroessner es
tá entre la espada y la pared. Después 
de fracasarle varias maniobras —inter
posiciones de fiscales, etc.— el dictador 
cede: en un avión de Pan American es
pecialmente fletado, diez pesquisas se lo 
llevan de la penitenciaría de Tacumbú 
directamente a Nueva York.

COMO LA INTRODUCIAN
Llegado en la década del 50 a Monte

video, Ricord se dedicó a organizar el 
tráfico de estupefacientes. Adquiere la 
cadena de locales por donde abastecerá 
al consumo local sirviéndole también de 
base de lanzamiento de la droga hacia 
EE.UU. También debe obtener el “visto 
bueno” para utilizar las 200 pistas de 
aterrizajes particulares que existen en Us 
estancias paraguayas. Organiza las plan
taciones de marihuana en las quintas de 
tomates de varios pueblos y de los pio- 
pios aledaños de Asunción. También or
ganiza depósitos, muchos de los cuales 
en la propia capital y vinculaciones es
peciales, esto es, con los principales hom 
bres del Gobierno —políticos y milita
res— que hasta ese entonces solo esta
ban implicados en el contrabando de 
whisky y cigarrillos.

Los estupefacientes eran transporta
dos en avionetas Cessna. Se los ocultaba 
en las alas, con gran habilidad. Escás 
avionetas hacían una o dos escalas y 
luego aterrizaban en la zona pantanosa 
de Florida donde se calcula que existen 
unas 80 pistas clandestinas. A partir de 
la captura de una de estas avionetas 
con su piloto, que convino en detectar 
a sus contactos, comenzó la localización 
de las cuadros más importantes de la 
organización.

CAPTURAS
En las primeras redadas de Manhat

tan, cayeron importantes contactos co
mo Bianchi, Pierre Gahou, Enmo Vá
rela, etc. que "cantaron" profusamente. 
Por la misma época Lucien Sarti —otro 
ceerbro de la “Hermandad Corsa”— -cae 
abatido a balazos en Méjico. Francois 
Chiappe cae en Buenos Aires el año pa

sado. En EE.UU. detienen a Joseph 
Averso, en Barsil a Christian David “El 
Bello Sergio”, asesino del líder argelino 
Ben Barka, perteneciente a la organiza
ción terrorista SAC, Servicio de Acción 
Cívica, creada por De Gaulle—, también 
en Brasil cae José Antonio de Sá Netto 
Lima —ex cónsul brasileño en el Chuy, 
una excelente ubicación. Junto a estos 

individuos se detienen a otros no menos 
importantes en la Argentina, Chile, Mé
jico, Brasil y EE.UU. Es un golpe muy 
duro para la organización pero en for
ma alguno mortal.

TOSCANINO LIBERADO
I

En Montevideo, mientras tanto se de
tuvo a la amante del Bello Sergio y a 
un ex socio de Nicolaic; Francisco Tos- 
canino —alias Francisco Franco, italia
no—, al que luego de algunos interroga
torios la policía lo dejó en libertad. Po
cos días después un amigo que le había 
prestado un apartamento en la calle San 
José, acudió a la Policía con la noticia 
de que en él, cuidadosamente envuel
tas, habían nueve barras de oro puro 
—valor de 10 millones de pesos en Moa 
tevideo—. Mientras tanto, Toscanino — 
que se dijo distanciado de Nicolaic—, ha
bía desaparecido.

Recién el viernes 19 de enero —45 días 
después de la constatación del espionaje 
telefónico— la DNII requirió públicamen 
te a los presuntos implicados en el trá
fico de estupefacientes: Armando Nico
laic, Felice Bonetti, Ricardo Rosales, y 
Omar Cuitiño. En los últimos días se
Íirodujo un vuelco muy importante en 
a investigación: las Fuerzas Conjuntas 

tomaron cartas en el asunto. Las deten
ciones cunden en Montevideo y Punta 
del Este —principalmente de drogadic- 
tos— pero los cabecillas nombrados, se- 
guarmente, ya dejaron el país.
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La matanza de la Escuela
de Santa María de Iquique

El 21 de diciembre de 1907, en la Provincia más al Norte de Chile, en Tarapacá, en el puerto 
de Iquique, más de dos mil personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, fueron masacrados 
por el ejército, cuando pedían justos aumentos salariales. Eran obreros del salitre, que bajaron 
desde diversos puntos de la agreste pampa a la capital, y que tuvieron la solidaridad de obre
ros fabriles y marítimos. Tanto el Presidente de la República, como el Ministro del Interior, 
responsables últimos, de la masacre, tenian fuertes vinculaciones económicas con las empresas 
del salitre. Las autoridades de Iquique, intentaron provocar a los obreros del 20 de diciembre 
asesinando a 6 e hiriendo a 20. El 21 de diciembre, la matanza fue toda premeditada. El Gene
ral Silva Renard, re:ponsable directo de la matanza, inspeccionó el armamento de las tropas 
que desembarcaban. Ordenó emplazar las ametralladoras apuntando hacia la Escuela Santa Ma
ría. lugar donde estaban concentrados los obreros. Las tropas tomaron coolcación a los costa
dos de la plaza.. .

LA SITUACION DE LOS OBREROS 
DEL SALITRE

DARA nadie era un misterio lo que ocurría al interior 
■ d e  Iquique y Antofagasta y la extremada miseria de 

los trabajadores del salitre. La constante devaluación del 
peso frente a la libra esterlina, por una parte; el au
mento de precios por otra, sin que hubiera una justa 
compensación en los salarios, creaban en la pampa la 
inquietud.

En octubre de 1907, los industriales del salitre, que ope
raban de común acuerdo, desencadenaron una sucia ma
niobra con el propósito de rebajar aún' más el salario 
de los trabajadores; engancharon en el Sur alrededor de 
mil hombres y los abandonaron en las calles de Antofa
gasta, para "abaratar” la mano de obra, creando una de
manda artificial de trabajo. Los obreros se presentaron, 
ante los Intendentes de Tarapacá y Antofagasta para de
nunciar las actitudes patronales. Es el 5 de noviembre; 
el 25 del mismo mes, los obreros elevan una información 
al Gobierno, poniendo estos hechos en su conocimiento, 
a la vez que señalan en detalle los problemas de subsis
tencia que les crean el alza del costo de vida y la ne
gativa de los industriales ante el pliego de peticiones de 
aumento salarial. La inquietud social crecía por mo
mentos. Conscientes de la realidad de los planteamien
tos obreros, muchos empleados particulares y públicos 
se suman a la ola de peticiones. Como única respuesta, 
la prepotencia patronal lanza a la calle a los empleados 
y obreros de la casa "Inglés Lomax”, de Iquique. Es el 
26 de noviembre de 1907.

IQUIQUE ES PUERTO ENROJECIDO Y 
LOS DEMAS SON CALETAS BLANCAS
PNTONCES comienza el primer acto del gigantesco 
"d ram a; trescientos trabajadores de la maestranza del 

ferrocarril salitrero declaran la huelga “por el incum
plimiento de lo» patrones en su compromiso de elevar 
sueldos y salarios". Los hechos sin embargo, se desen
cadenan con relativa lentitud. Seis dias más tarde, el 
diez de diciembre, paran los obreros de ribera de Iquí- 
que por las mismas causas anotadas anteriormente. Los 
industriales salitreros no acusan la menor reacción.

En Iquique permanece como Intendente subrogante 
Julio Guzmán García, pues el titular Carlos Eatsman, 
se encuentra en Santiago, en conversaciones con el Pre
sidente Pedro Montt y el Ministro del Interior, Rafael 
Sotomayor (que había debutado derramando sangre 
obrera en los sucesos de 1903 en Valparaíso). Por ló 
demás tanto Montt como Sotomayor tenían vinculacio
nes económicas con las empresas del salitre y lo mis
mo ocurría a la mayor parte de los “hombres públicos” 
de la época, que habían fortalecido enormemente su 
posición económica tras la caída de Balmaceda.

Frente al rechazo de sus exigencias, los trabajadores 
decretan la huelga general y “solicitan al Góbierno el 
envió de vapores para que puedan regresar al sur aque
llos obreros traídos desde allí, y cuyas familias no es
taban en el norte”. Simultáneamente, los trabajadores se 
organizan y preparan una concentración en Zapiga el 
día 13 de diciembre, anunciando que van al paro total. 
La primera oficina paralizada es Jaspampa (en el depar
tamento de Pisagua(, y luego se agregan todas las demás 
"hasta las últimas oficinas de North y Sputh Lagunas”, 
de propiedad de North.

Este es el comienzo de la marcha del hambre sobre
» ue. Caminando terribles Jornaads junto a los rieles 

errocarril, hombres, mujeres, niños, ven crecer sus 
columnas; en los empalmes y desvíos de cada oficina 
otros compañeros esperan para sumarse. Cada contin
gente lleva en la marcha pequeños carteles alusivos pa
ra identificarse. "San Jorge, se lee; se lee “Carmen 
Abajo”, "San Donato”, “San Lorenzo”. “Santa Lucia”, 
“La Gloria”, “San Agustín”, “La Inique , ‘La Perla”, "La 
Esmeralda”. Algunos manifestantes portan banderas 
chilenas, argentinas, peruanas o bolivianas.
Los industriales planean una maniobra disuasiva; ofrecen 
$ 2 diarios a los trabajadores ¡rara que no abandonen las 
oficinas, sin necesidad de que trabajen, mientras se bus
ca “la solución”. Como respuesta, los trabajadores del 
ferrocarril salitrero ponen en marcha un convoy des
de Agua Santa, que recorre las oficinas Carmen, Irena, 
La Valparaíso, Primitiva, Tres Marías, Silva. Tránsito y 
Barcelona; otro visita el cantón de Negrelros, Putun- 
chará, Abra, Democracia, Salvadora, Aurora, Progreso, 
Amelia, Mercedes, Dieper y Josefina. Las pulperías son 
cerradas para privar a los trabajadores y sus familias de 
alim entos y agua, l a  propósito es cercar la marcha por

Hambre, sin tomar n ecuenta la presencia de mujeres
y niños.

Siguiendo, más o menos, cronológicamente el curso de 
los sucesos, el 14 de diciembre los contingentes en huel
ga reciben un nuevo apoyo: se pliegan al paro los obre
ros marítimos. Esa misma tarde, las primeras columnas 
aparecen sobre los cerros y descienden hasta Iquique. 
Alrededor de las 17 horas llega un tren repleto de pam
pinos. Tropas de caballería, formados en dos hileras, les 
hacen marchas por una suerte de amenazante callejón, 
para obligarlas a concentrarse en el Club Hípico, l le 
nen prohibición estricta de salirse de estas linea y mar
chan prácticamente en calidad de detenidos.

El amanecer del domingo 15, la avalancha que llega 
es impresionante. Se completan la capacidad de alber
gue del Club Hípico, los velódromos y algunos regimien
tos. Ya hay ocho mil trabajadores en el puerto. En Alto 
San Antonio, unas ochenta mujeres que hablan pagado 
sus pasajqs, .en el tren son obligadas a descender a Is» 
fuerza, por carabineros, sin que les sea devuelto el valor 
de lo cancelado. Elementos del ejército intentan rete
nerlas en la estación, lo que no consiguen. Más tarde 
logran incorporarse a una de las tantas columnas. La 
violencia y las provocaciones cuidadosamente planeadas 
siguen su curso.

En Pozo Almonte hay cinco mil trabajadores bloquea
dos para impedirles marchar; o.ro tanto ocurre en la 
Oficina Central, donde tres mil obreros son detenidos, 
bala en boca, para no dejarles iniciar la movilización. 
Solo los dirigentes sindicales burlan la vigilancia y lo
gran bajar a Iquique; informan a los dirigentes máxi
mos del movimiento sobre el peligro que encierran tales 
provocaciones.

El 16 de diciembre se unen a los huelguistas acan
tonados en Iquique mil quinientos pampinos proceden
tes de la Oficina Lagunas y mil trescientos de la Ofi
cina Donato.

AVANZA LA REBELION
Ya se ha constituido en Iquique el Comité de Huel

ga. Lo preside José Briggs, y lo secundan Manuel Al- 
tamirano, José Santos Morales, Nicolás Rodríguez y l a  
dislao Córdova. La sede ha sido fijada en la Escue
la Santa María. Otros dirigentes de diversas oficinas 
asesoran en ias tareas a este comité, cuyo primer ban
do, destinado a los obreros, contiene los siguientes pun
tos o instrucciones: 1) Asociarse a los del gremio; 2) 
No traicionar a sus compañeros; 3) Ser activo y cons
ciente; 4) Concurrir a asambleas y conferencias; 5) No 
dejarse explotar; 6) Estudiar libros y periódicos obre
ros; 7) Dejar las tabernas y prostíbulos; 8) Rebelarse 
contra los verdugos; 9) Atraer a los indiferentes; 10) 
Instruir a sus hijos.

Se suceden a partir de allí las innumerables conver
saciones con todos los sectores que representan los in
tereses patronales, especialmente con los elementos que 
constituyen la autoridad en nombre del Gobierno de la 
República, Estos pi oponen un plazo de ocho días para 
resolver, siempre que todos se reintegren a sus labores. 
Los obreros en huelga aceptan; sin embargo, comprue
ban que en la estación ferroviaria les aguardan trenes 
destinados al transpotre de animales, lo que es conside
rado por los trabajadores como una nueva provocación. 
En consecuencia retornan a sus posiciones, exigiendo un 
cambio que se les devuelva a sus provincias de origen 
en el sur. El sector patronal aduce que necesita tiempo.

El criterio del Gobierno de Montt, a través de los ofi
cios de su jefe de gabinete, Rafael Sotomayor queda muy 
claro en estos radiogramas al intendente subrogante de 
la provincia:

E s T á n o t a
El nombre de Santa María de Iquique se 

ha hecho famoso a través de la magistral 
cantata de Los Quilapayún que lleva el mis
mo nombre. Hoy en EL ORIENTAL brinda
mos la historia real de lo que fue dicha ma
tanza, a comienzos de siglo, en el Norte de 
Chile. La nota pertenece a nuestro compañero 
Ariel Caggiani, corresponsal de EL ORIEN
TAL en Santiago de Chile.

Radiograma uno (14 de diciembre: "En todos los ca
sos debe prestar amparo a personas y propiedades; de
be primar sobre toda otra consideración la conveniencia 
manifiesta de reprimir con firmeza, sin esperar que de
sórdenes tomen cuerpo; la fuerza debe hacerse respetar, 
cualquiera sea el sacrificio que imponga”.

Radiograma dos (16 de diciembre): “Para adoptar me
didas preventivas proceda como en estado de sitio. Avi
se inmediatamente oficinas, prohibición gente bajar a 
Iquique. Despache fuerza indispensable para impedir que 
lleguen, usando todos los medios para conseguirlo. Fuer
za pública debe hacer respetar orden cueste lo que cues
te. Esmeralda va en camino y se alistan más tropas”.

Ni una sola línea destinada a buscar la conciliación 
a través del diálogo, de escuchar realmente a los tra
bajadores, de juzgar en conciencia una situación dra
mática y real, frente a la cual solo se planteaba la al
ternativa de ia represión sangrienta.

Desde Valparaíso parten los transportes Maipo y Ran- 
cagua, y los regimientos O’Higgins, de Copiapió; Ranca- 
gua y Atacama, de la guarnición de Tacna, son destina
dos a reforzar los regimientos Carampangue y Grana
deros de Iquique.

En la carpa circense del ciudadano peruano Juan So
barán se realiza un mitin de solidaridad, el miércoles 
18, a las 4 de la tarde. Ei propósito es elegir una direc
tiva única con representantes de la gente de mar, fá
bricas, talleres y todos los cantones de la pampa sali
trera. Así se unieron a la directiva de Briggs dos dele
gados por cada oficina, denominándose la directiva “Co
mité Central Pampa e Iquique". De inmediato se tras
ladan a la Escuela Santa María y adoptan los siguien
tes acuerdos: '

1) El Comité Central Pampa e Iquique” considera 
traidor a la ciase obrera a todo ciudadano que bebiese 
licor o que no denunciase los establecimientos que in
fringieran esta disposición.

2) Hasta nuevo aviso, se acuerda no celebrar comicios 
ni manifestaciones públicas para evitar que elementos 
malsanos, al servicio de las salitreras y autoridades, pro
voquen o simuien una acción violenta que comprometa 
a la clase obrera.

3) Envió de una nota a todas las sociedades con o 
sin personalidad Jurídica, comunicándoles que sus presi
dentes quedan considerados como miembros de la asam
blea; asimismo, se elimina a los jóvenes que, por su im
posibilidad o escaso criterio, puedan comprometer el pres
tigio del movimiento.

Dos mil pampinos más llegan el 19 de diciembre. El 
mismo día a bordo del “Zenteno”, arriba el intendente 
en propiedad. Carlos Eastman, quien regresa a Iquique 
después de conferenciar con el ministro Sotomayor. Ve
nia acompañado por el general Roberto Silva Renard y 
el Coronel Sinforo-o Ledesma.

La llegada de Carlos Eatsman produjo alborozo en las 
filas trabajadoras. Esta manifestó que comenzarla sus 
gestiones conferenciando con ios patrones salitreros. Sin 
embargo, esa misma tarde manifestó a los obreros que 
debían volver previamente ai trabajo, por cuanto los je
rarcas locales del salitre tenían que consultar con sus 
jefes de Europa. Los trabajadores se opusieron, pidiendo 
en cambio que los problemas pendientes se solucionaran 
por dos meses, probablemente pensando que así los que 
deseaban retornar a sus hogares en ei sur podrían reunir 
el dinero suficiente para hacerlo; el mismo criterio sos
tuvieron los trabajadores extranjeros. El intendente in
sistió en que la gxan masa de trabajadores concentrada 
en Iquique repi ementaba un peligro publico y que debían 
retornar a sus labores, dejando soio una comisión re
presentativa. Los trabajadores rechazaron la propuesta.

Iquique contaba a la sazón con 42.000 habitantes, po
blaron que se vio súbitamente aumentada a más de 
60.000 con los pampinos. Recibía entre 60 y 80 buques 
diarios que cargaban ias riquezas del norte para llevarlas 
a Europa. Entunces era una ciudad rica, con fastuosas 
mansiones, hipódromos, teatro de lujo, restoranes y ca
barets. lo que agregaba el elemento intranquilizador era 
el despliegue de barcos de guerra, cuyos Cañones apun
taban amenazado!amente contra la ciudad: además, el 
"Zenteno”, el “Chacabuco” y la “Esmeralda" tenian sus 
efectivos listos para desembarcar. A ello hay que agregar 
la gran concentración de regimientos: Grauaueras y Ca
rampangue, de Iqmque; O’Higgms, de Copiapó; Esme
ralda, de Antofagasta; Grupo de Ingenieros y Pontone
ros, de Atacama; Artillería de Costa, de Valparaíso, y 
tropas y oficiales de Carabineros oel sur.

EL PUEBLO PONE LAS CUATRO 
MEJILLAS UNA Y OTRA VEZ

El viernes 20. las autoridades organizan una provoca
ción, en los mismos momentos en que se reúnen con el 
intendente, los núcleos directivos de la huelga. Se utiliza 
a los agentes de la Sección de Seguridad (Inveotigacio- 
nes), carabineros y delincuentes extraídos del presidio 
local, quienes, arracimados frente al edificio de la Inten
dencia, lanzan insultos y frases hirientes contra las auto
ridades. Briggs protesta por ello al propio intendente.



Eastman se limita a anunciar que está dispuesto a poner 
orden y que al día siguiente, 21 de diciembre, dispondría 
trenes para que los trabajadores volvieran a la pampa. 
En caso de desacato a la orden, procedería a aplicar las 
medidas más estrictas. En la misma reunión. Silva Re
nard se expresó a favor de los potentados salitreros, adu
ciendo que éstos habían tenido demasiada paciencia para 
parlamentar con los trabajadores, a los cuales, según su 
parecer, remuneraban con largueza.

Los trabajadores expresaron a Eastman que su actitud 
lo descalificaba como mediador en el conflicto, ya que 
tomaba abierta posición en favor de los intereses capi
talistas; a Silva Renard le recordaron que la nación en
tera sostenía al ejército y a la armada para defender 
las fronteras y no para agredir al pueblo, y que entre 
las trabajadores había un gran número de veteranos com
batientes de la guerra de 1879. Tanto Eastman como 
Silva Renard dieron por terminada la entrevista, advir
tiendo que estaban dispuestos a resguardar el orden. El 
Comité Central retomó a la Escuela Santa María y acor
dó entenderse directamente con los patrones a través de 
notas escritas, para dejar constancia de las negociaciones 
y evitar todo tipo de provocación.

La pacífica actitud de los trabajadores exasperaba, por 
cierto, a las autoridades, decididas a buscar una oportu
nidad de lanzar la ofensiva sangrienta como el medio 
más práctico para acabar con la incómoda situación. Por 
lo tanto, se dio un paso más en la escalada. La oficina 
Buenaventura estaba bloqueada por las tropas. Los mi
neros deciden preparar un tren para trasladar a sus mu
jeres e hijos, pero intempestivamente el oficial que estaba 
a cargo de la tropa ordena abrir fuego. Saldo: seis muer
tos y veinte heridos a bala, dos de ellos mujeres. Ese mis
mo día en la noche, llegaron a Iquique los cadáveres de 
los trabajadores y los heridos. Por primera vez los diri
gentes parecen perder el control sobre sus compañeros 
enfurecidos por la cobarde matanza a masalva. Hay 
rápidas movilizaciones hacia el Hipódromo la Escuela 
Santa María y otros lugares de concentración, para lla
mar a la calma, y se recalca que responder a una pro
vocación de esta naturaleza con acciones semejantes es 
exponer a dieciocho mil trabajadores a la masacre.

Los obreros fueron sepultados en medio de puños duros 
como rocas y rostros contraídos. El siniestro periódico ‘‘El

Tarapacá”, representante de los intereses capitalistas, tu
vo la impudicia de ‘‘felicitar a los trabajadores por la 
correcta conducta observada por éstos durante el sepelio 
del 21 de diciembre”. /

Los hombres hicieron el trayecto en silencio, sin con
signas, sin agitación, sin un grito, sin una conversación, 
en voz baja. Muchos ignoraban aún en ese instante que 
pronto sus cuerpos serían arrojados, sin la menor cere
monia, en fosas comunes.

SILVA RENARD, O COMO SALTAR A 
LA FAMA A SANGRE FRIA

Aún no se cerraban las fosas de los caídos en Buena
ventura, cuando el intendente citó en su despacho a los 
dirigentes del movimiento. Estos se limitaron a responder 
por escrito solicitando la instauración de una comisión 
bipartita, y aclaran, en parte de la respuesta, que dicha 
comisión es para ‘‘entendernos en lo que V.S. desee, pues 
lo ocurrido en Buenaventura nos confirma que las ga
rantías para el obrero concluyeron”. Agregan que sería 
por demás doloroso que las fuerzas de línea tengan que 
luchar con el pueblo indefenso, como generalmente se 
hace y como nos da a comprender claro el bando publi
cado”. El intendente contestó con violentas palabras, or
denando que los huelguistas ‘‘concentrados en la Escuela 
Santa María se trasladen al local del Club Sport” (se 
refiere al Club Hípico). La comunicación reitera que debe 
darse estricto cumplimiento por mediación del jefe de 
la plaza.

A partir de ahora se precipitan los acontecimientos. 
Abdón Díaz, dirigente del Partido Democrático, es lla
mado por Eatsman para solucionar el regreso a la Rampa 
de los trabajadores en huelga. Estos no aceptaron. Sin 
embargo, estaban conscientes del peligro y decidieron 
aceptar la mediación del cónsul norteamericano. Este 
repuso que no podía hacer nada.

En esos momentos llegó hasta la Escuela el cónsul bo
liviano, pidiendo a sus compatriotas que abandonaran el 
recinto porque “iban a ser ametrallados”. Los trabaja
dores extranjeros se negaron, aduciendo que si había que 
morir, lo harían junto a sus compañeros chilenos. El cón
sul argentino no mostró interés alguno por su gente; era 
representante de la compañía Aguas Blancas. La misma

actitud que él cónsul argentino Ayres Jones mostró el 
cónsul peruano, J. Morrow, que en realidad era ciuda
dano inglés por último, el diplomático ecuatoriano acre
ditado consideró que ya se hacia demasiado tarde para 
intentar disuadir a los suyos, pues el ejército aprestaba 
6us ametralladoras. Silva Renard revistó personalmente 
las tropas que desembarcaban; inspeccionó el armamento 
y luego visitó los contingentes acantonados en la Plaza 
Arturo Prat. Allí ordenó despejar el sector con la caba
llería y emplazar las ametralladoras apuntando hacia la 
azotea donde los jefes de la huelga arengaban a sus com
pañeros. La Escuela ‘‘lucía banderas peruanas, bolivia
nas, argentinas y chilenas”. Las tropas tomaron ubica
ción en los costados de la plaza. Todo premeditado, to
do con regla de cálculo. En las paredes de la Escuela 
destacaban numerosos estandartes y flameaba con or
gullo el pabellón de los veteranos del 79.

Ledesma ordenó a los trabajadores que se dirigieran al 
Club Hípico. Estos no aceptaron la propuesta, sospechan
do que iban a ser ametrallados en el trayecto, en des
campado. Poco más tarde, el llamado lo formuló el pro
pio Silva Renard, advirtiendo que abriría fuego si no se 
le obedecía.

A las 15.45, Silva Renard ordena asesinar a los que 
se encontraban en la azotea. Cae un grueso contingente 
de trabajadores, pero otros ocupan de inmediato su lu
gar, sin armas, sin piedras, solo gritando a  vivas voces 
por los obreros, el ejército y la marina. Mostraban a su 
vez el pecho descubierto, en actitud desafiante. Los pri
meros muertos fueron Biiggs, un notable combatiente 
de tendencia anarquista; Oiea Rodríguez, Vergara, Cal
derón, y algunos delegados de las oficinas salitreras.

Entonces avanzan las tropas hacia el interior de la 
Escuela, como en una acción ue guerra, y se produce tal 
vez la más sangrienta matanza en la historia de las 
luchas sociales de Chile. Más de dos mil personas, hom
bres, mños, ancianos y mujeres, son masacrados; to
rrentes ae sangre caen en la arena ael patio; ios traba
jadores intentan replegarse defendiendo a sus hijos y 
compañeras, pero están cercados por ios cuatro costados 
y, anemás una ametralladora vomita fuego sobre ellos.

Años después, ei escritor Tancredo Pinochet contaría 
a Laieroe: “Un profesor primario me mostró el patio 
de los caiuos. Esta tierra es nueva, me dijo, la pusimos 
nosotros, con ios alumnos. La otra, empapada con san
gre, quemó toaos las plantas y las flores. Hubo que sa
car casi medio metro de tierra y cambiarla para que lo 
que plantáramos auí volviera a florecer".

El informe de Suva Renard, en Cambio es de una im
pudicia total. Afirma que solamente durante treinta se
gundos hizo fuego con una ametralladora sobre ios amo
tinados. Y añade: ‘‘El infrascrito lamenta este doloroso 
resunado, del cual son responsables únicamente agitado
res, que ambiciosos ae popularidad y dominio, arrastran 
al puebio a situaciones violentas, contrarias al orden 
social y que, por ia majestad de la ley, la fuerza pú- 
bnca debe amparar, por severa que sea su misión”. 
Tiempo más tarde, Silva Renard fue apuñalado en san
tiago por ei hermano de una ae las víctimas. A conse
cuencia de la agresión, perdió un ojo y exhibió algunas 
cicatrices en el cuerpo por el resto de sus dias.

John Lockett, representante de las compañías salitre
ras, al mando de ios carretones recolectores de basura, 
fue el encargado de la macabra tarea de limpiar la 
plaza de más de dos mil cadáveres y centenares de he
ridos. Diez mil obreros fueron llevados el 22 de diciem
bre de i egreso a las salitreras, y algunos casados, y nu
merosas viudas, embarcados de regreso a tierras sure
ñas que abanuonaron un día en busca de mejores desti
nos. Quinientos cuarenta y nueve peruanos sobrevivien
tes retornaron a su país. En los meses siguientes, miles 
de pampinos volvieron a sus pueblos por tierra y mar. 
En el cementerio Número 2 hay una piaca recordatoria:
A LA MEMORIA DE NUESTROS COMPAÑEROS FA
LLECIDOS. RECUERDO DE LOS OBREROS DE TA- 
RACAPA. — NOVIEMBRE 1 DE 1911.

LA  I N F A N C I A  D E  UN J E F E
(viene del número anterior)

£ n  esta escuela nueva pude estudiar las cíen
m elas naturales y las nuevas m aterias de la 

enseñanza occidental. Otro hecho notable es que 
uno de lofr protectores voivía de hacer sus estudios 
en el Japón y usaba una coleta falsa. Se adivinaba 
en seguida que esta coleta era falsa. Lodo el 
mundo se reía de él y lo llamaban “el falso diablo 
extranjero”.

Nunca más volví a ver tan tos niños juntos. La 
mayor parte eran hijos de propietarios y llevaban 
vestidos costosos. Muy pocos campesinos podían 
permitirse enviar sus hijos a tal escuela y yo 

estaba vestido m ás pobremente que los otros. 
No tenía más que un tra je  completo decente. 
Los estuchantes no llevaban la toga que estaba re- 
vada para los maestros y só o los “diablos extran
jeros” podían usar ropa extranjera. Muchos estu
diantes ricos se reían de mí porque llevaba mi cha
queta y mi pantalón rotos. A pesar de todo, yo te
nía amigos entre ellos y .en particular dos, que 
fueron para mí buenos camaradas. Uno de ellos es 
hoy día escritor y vive en la Rusia Soviética. No 
me querían porque no había nacido en Hsiang 
Hsiang. E .a  muy im portante haber nacido allí y 
también muy im portante ser de cierto distrito de 
Hsiang Hsiang. Existía un distrito superior, uno 
inferior y uno medio; el inferior y el superior lu
chaban constantemente por razones puram ente re
gionales. Ninguno podía resign rse a que el otro 
existiera. En esta guerra yo era neutral porque 
no había nacido en ninguno de ellos. En conse
cuencia las tres partes me despreciaban. Me sen
tía  moralmente muy abatido.

Progresé mucho en esta escuela. Los profesores 
me apreciaban, sobre todo los que enseñazan los 

|  clásicos, porque escribía hermosas disertaciones a

la m anera clásica. Pero yo no tenía el espíritu dé 
los clásicos. Leí dos libros que me envió mi primo, 
que relataban el movimiento de Reforma de Kang 
Yu-wei. Uno se titulaba Diario dei Pueblo Nuevo 
y fue publicado por Liang Chi-shao. Lo reí y lo 
releí hasta  aprendérmelo de memoria. Sentí gran 
admiración por ambos autores y estuve muy reco
nocido hacia mi primo a  quien creí entonces pro
gresista, pero se transformó después en contra
rrevolucionario, miembro ae la alca sociedad y se 
unió a los reaccionarios durante el período de la 
gran revolución de 1926-27.

Muchos estudiantes no querían al “falso diablo 
extranjero” a causa de su inhum ana coleta y nun
ca le escucharon hablar del Japón. Enseñaba m ú
sica e inglés. Una de sus canciones era japonesa y 
tenía por título; “El combate sobre el Mar Ama
rillo”. Recuerdo todavía algunos de sus encanta
dores versos:

La golondina canta 
y el ruiseñor danza
y los verdes campos son bellos en Primavera 
Las flores de los granados mueren enrojecidas, 
los abedules tienen las hojas vendes 
Es una representación nueva.

En esta época conocía y sentía la belleza del 
Japón, también sentía un poco de su orgullo y su 
poder en este canto de su victoria sobre Rusia. No 
pensaba que existía tam bién un Japón bárbaro, el 
que conocemos hoy.

Es . todo lo que aprendí del “falso diablo extran
jero”.

Recuerdo también que en ese tiempo supe que el 
emperador y Tzu Hsi, la emperatriz viuda, habían 
muerto, que el nuevo emperador Pu Yi gobernaba

desde hacía dos años. Yo no era aún antim o
narquista y considerada ai emperauor y a  la m a
yor parte de los funcionarios como hombres no- 
nestos, justos e inteligentes. Habría sido necesario 
soiameüte que eno* ayudaran a  ras reioim as de 
Kang Yu-wel. Estaba fascinado por los relatos so
bre los maestros de la vieja China: Yao, Shung, 
Chin Shib, Huang-Ti y Han Wu-ti. Leía muchos 
libros sobre ellos. Estudiaba tam bién en esta época 
historia extranjera y geografía. Oí por prim era vez 
hablar de América en  un  artículo que se refería 
a la revolución norteam ericana y contenía una 
frase que expresaba aproximadamente: “Después 
de ocho años ae una guerra difícil, Washington 
obtuvo la  victoria y organizó su país”. En un libro 
que tenía por título Los grandes héroes del mundo 
leí también relatos sobre Napoieón, Catalina de 
Rusia, Pedro el Grande, Wellington, Gladstone, 
Rousseau, Montesquieu y Lincoln.

En esta época me enriaron deseos de conocer 
Chang-sha, la gran ciudad, capital de la provincia, 
que se encontraba a 120 km. de distancia. Decían 
que esta ciudad era muy grande, que tenía muchí
simos habitantes, numerosas escuelas y el palacio 
del gobernador. Era, por lo tanto, un lugar m agní
fico. Estaba ansioso de ir allí y en trar a la escuela 
secundaria destinada a los habitantes de Hsiang 
Hsiang. Ese invierno solicité a uno de mis profe
so, es ae la escuela prim aria superior que me pre
sentara a ese establecimiento secundarlo. Aceptó 
y me dirigí a  Changaha, muy Inquieto, temiendo 
es rechazado y atreviéndome apenas a  creer que 
pudiera realm ente llegar a ser alumno de esa gran 
escuela. Ante mi asombro, fui admitido sin dificul
tades. Pero los acontecimientos políticos se preci
pitaron y sólo pude permanecer allí seis meses.
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Asesinan a Amilcar Cabral, 
Líder anticolonialista

El lunes 22 de enero, el cable trajo la noticia de que 
Amilcar Cabral había sido asesinado a manos de agen
tes del colonialismo francés. Su suerte fue anunciada 
por Sekú Turé, presidente de Guinea. Cabral era uno 
de los principales dirigentes de la guerra por la inde
pendencia que libran los habitantes de Guinea Bissau 
e Islas de Cabo Verde contra el gobierno de Portugal. 
Ingeniero agrónomo dotado de vasta cultura y cono
cedor de varios idiomas, fundó en 1956 el “Partido 
Africano para la Independencia de Guinea y de las 
Islas de Cabo Verde’’ y desde entonces denunció ante 
los organismos internacionales las características del 
régimen colonial portugués. Guinea Bissau, más cono
cida como Guinea Portuguesa, está sometida a un 
régimen colonial similar al que Portugal practica en 
Angola y Mozambique. En esa región, 3.000 blancos 
dominan a más de 600.000 negros y mestizos y dentro 
de las condiciones de vida se destaca la deplorable 
situación del nivel de salud y sanitario. Se considera 
que existen más de 10.000 leprosos. La educación, por 
otra parte, beneficia solamente a una minoría. Cabral 
en estas condiciones fundó su Partido de la Indepen
dencia que pasó a la lucha armada en 1960, obtenien
do, a partir de 1963 varios éxitos, comenzando a de
sarrollarse en todas las regiones del país.

En 1970, 30.000 soldados portugueses se encontraban 
en eJ país para combatir a los guerrilleros que, según 
señalaba Cabral, controlaban los dos tercios del terri
torio y contaban con el apoyo de la población. El 
Partido de la Independencia cuenta con el apoyo de 
las Repúblicas de Senegal y Guinea y en los dos ter
cios que controla del país ha creado escuelas y hos
pitales y ha establecido relaciones comerciales con los 
países africanos que lo apoyan.

Sekú Turé informó que Cabral fue asesinado el 
sábado a la noche frente a su casa y acusó a merce
narios portugueses el haber cometido el atentada 
Formulo un llamamiento a “todas las naciones afri
canas y al mundo para intensificar la lucha contra 
los regímenes coloniales y racistas de Africa”. El Par
tido de Cabral, ante su asesinato, realizó el siguiente 
comunicado: “Ante este crimen monstruoso, el Partido 
reitera su feroz determinación de vengar el vil delito 
con la expulsión de los colonialistas y de sus agentes 
corruptos del suelo sagrado de su patria, y promete 
solemnemente entregar todas sus energías y todos sus 
medios de acción al aplastamiento más rápido posible 
de los enemigos de Africa, que todavía mancillan el 
suelo de Guinea y Bissau’.

La semana anterior, desde esta misma columna, in
formábamos del reconocimiento de la ONU a los mo
vimientos de liberación de las Colonias Portguesas. 
Esta muerte no retardará la acción de estos movi
mientos, sino que por el contrario los intensificará.

España: Prensa y Fascismo
Poco se habla de la “madre patria”. Es que allí la 

dictadura ha tratado de vender una imagen for export 
que atraiga a los turistas y ha echado a correr por el 
mundo la idea de una supuest holgura económica que 
hacen de España una especie de paraíso europeo. Pero 
la verdad es otra. Centenas de miles de españoles tra
bajan en Alemania, Francia, etc. porque en su patria 
no hay trabajo. No hay libertad de cátedra. No hay 
autonomía universitaria. No hay permiso para sindi
catos clasistas. No hay libertad para la expresión de 
las minorías catalanas y vascas. Y tampoco hay liber
tad de prensa.

En la España del Frente Popular había libertad de 
prensa. Allí si. Diversos órganos representaban a par
tidos políticos, pero muchísimos más reflejaban pun
tos de vista desde posiciones liberales y los más des
tacados hombres de la generación del 98 llenaron las 
columnas de “La Libertad”, “La Voz”, “El Sol”, “El 
Liberal de Bilbao”, para señalar algunos. Pero vino 
la guerra y tras la derrota del pueblo, el fascismo se 
se instaló en España. La libertad de prensa desapa
reció automáticamente. Cuando el nazismo fue derro
tado por la gran coalición antihitleriana, el régimen 
de Franco, para subsistir, entreabrió ciertas rendijas 
en la convicción de que durante estos años ya tenía 
un contingente de periodistas serviles y que de su 
propia iniciativa aceptarían todo lo que representaba 
el sistema. Y vino la Ley de Fraga, en la que se esta- 
blecia de úna manera demagógica que la censura pre
via desaparecía en España. Este primer articulo era 
desvirtuado en los siguientes, pero muchos periodistas 
y empresas creyeron que en verdad se iniciaba una 
nueva etapa. Pero la requisición de ediciones fue y es 
corriente en la España de Franco.

Asimismo ha pasado con “Primera Página” de Ai- 
cante. Su colaborador, Enrique Cerda ha sido proce
sado por el tribunal de Orden Público. Fueron clau- 
surdos “Sanforé” de Canarias, "Presencia”, “Monte- 
jurra”, “Gorg”, etc. La revista “Indice” (que se pudo 
encontrar en Montevideo en alguna época) en su en
trega del 15 de setiembre fue secuestrada y obligada 
a cambiar la tapa y salló después de haber eliminado 
una entrevista que su equipo "219 le hiciera al es
critor y ex falangista Dionisio Redruejo”.

Esta es la “libertad de Prensa” que existe en Es
paña. La misma que en todas las dictaduras. La mis
ma que muchos países de América Latina sufrimos 
en carne propia...

_________ALEMANIA FEDERAL___

2 da. POTENCIA IMPERIALISTA
Gran parte de la leyenda del “mi

lagro alemn’á’ reposa sobre el su
puesto mítico de que Alemania partió 
de 1 nada. Pero, en su conjunto, la 
capacidad de producción de la indus
tria alemana sólo fue afectada en 
un qunto por la guerra. En la siderur
gia, la pérdida fue de apenas un 10%; 
en la industria química, de un 15%. 
El año de la derrota —1945—, Alema
nia poseía de 1.300.000 a 1.500.000 
máquinas útiles contra 600.000 de 
Francia.

Si estas cifras resultan sorprenden
tes es sobre todo porque las fotogra
fías muestran a Alemania con sus zo
nas residenciales devastadas, pero 
omiten las industrias intactas. Un 
símbolo impresionante de este bom
bardeo selectivo es el cuadro que ofre
cía Francfort: toda la ciudad estaba 
en ruinas pero la fbrica de I. G. Far- 
ben se alzaba indemne, único edificio 
en pie en medio de un cinturón de 
escombros. Además, las utilidades de 
los monopolios alemanes durante la 
guerra hablan sido tan exorbitantes 
que existía capital disponible para una 
rápida modernización. Tampoco el ca
pital aparece en las fotografías. Ni 
los miles de millones de dólares in
yectados en Alemania por el Plan 
Marshall.

El plan de EE. UU. después de la 
victoria, era claro: el enemigo princi
pal pasaba a ser la URSS y la parte 
occidental de Alemania debía habili
tarse velozmente como plataforma an
ticomunista. Los Acuerdos de Pots- 
dam, al prescribir nacionalizaciones 
masivas, creaban el peligro de una 
revolución social; había que violarlos. 
Se multiplicaban los plebiscitos en las 
grandes fábricas que pedían la ex
propiación de los industriales nazis. 
Llevados por esta ola, los partidos de 
la zona capitalista prometieron apre
suradamente cambios drásticos en las 
estructuras económicas. Los 3 alia
dos capitalistas fingieron aceptar es
tas demandas en un comienzo, pero

organizaron subrepticiamente el sa
botaje. El general Murphy, encargado 
político del comando norteamericano, 
fue explícito al decir: “Queremos des- 
nazificar, no provocar una revolución 
social”.

VUELVEN LOS MONOPOLIOS
Estrictamente hablando, no hicie

ron ninguna de las dos cosas. EE. UU. 
se negó a procesar a la inmensa ma
yoría de los industriales nazis en Nu- 
remberg. Krupp, condenado a 12 años, 
fue liberado a los 30 meses, recobran
do todo su poder en el seno de la 
nueva Comunidad Europea del Acero 
y el Carbón. En 1961, el presidente 
federal le rindió un homenaje públi
co. Los tres grandes bancos impe
rialistas alemanes fueron restaurados. 
Monopolios como I. G. Farben, res
ponsables de la fabricación de gases 
para las cámaras de los campos de 
concentración, fueron respetados co
mo parte del nuevo rostro de Alema
nia Occidental.

LA RESTAURACION DEL 
PERSONAL NAZI

Para conseguir esta rápida recupe
ración económica, loPs norteamerica
nos subrayaron la necesidad de bus
car personal “competente”. El general 
Clay, comandante en Jefe de la zona 
norteamericana en Alemania, lo plan
teó crudamente: “Si queremos per
seguir a todos los hombres que han 
ganado mucho dinero en 12 años de 
dominio hitlerista, excluiremos a to
dos los que tienen capacidad y ex
periencia . Con esta política se satu
raron los altos mandos gubernamen
tales.

Se trataba de fortalecer a cualquier 
precio a Aemania Occidental para 
enfrentarla con la Unión Soviética. 
También se consiguió un objetivo se
cundario de gran importancia; esti

mular la fuga de hombres y capitales 
ligados á Hitler desde la zona sovié
tica, donde se aplicaban a la letra los 
Acuerdos de otsdam. Esto explica la 
abrumadora corriente migratoria ha
cia el Oeste, que fue uno de los te
mas favoritos de la propaganda nor
teamericana en la Guerra Fría.
LA RFA Y EL NEOCOLONIALISMO

Existe cierta unanimidad para se
ñalar como causa básica de la agre
sividad alemana que condujo a las 
dos guerras mundiales, la frustración 
de su burguesía frente a un reparto 
del mundo que estimaba arbitrario. 
La novedad de la última postguerra 
es que EE. UU. corrigió ese error y 
hizo un lugar. En Arica, se le per
mitió participar en proyectos muy im
portantes, en alianza con Sudáfrica y 
con Portugal. A mediados de 1964, 
las inversiones directas alemanas en 
el exterior sumaban ya 6.576 millo
nes de marcos. Un 30% se concentró 
en los países pobres y un 22.5% en 
América Latina.

En todo el aparato imperialista — 
“ayuda” militar y económica, présta
mos atados, control de industrias bá
sicas— la RFA ocupa el segundo lu
gar después de EE. UU. Su expansio
nismo no se limita al Tercer Mando; 
también abarca la Europa del Mer
cado Común. Su crecimiento espec
tacular debe entenderse también en 
función del empobrecimiento relativo 
de otras regiones europeas.

Actualmente la RFA es la primera 
potencia militar de Europa occiden
tal, con un estado mayor íormaao 
mayoritariamente por ex oficiales na
zis. Si algo ha cambiado en su polí
tica exterior, con la exaltación de 
Brandt, es porque se aceptó su par
ticipación en el nuevo reparto del 
mundo que tuvo lugar después de la 
Segunda Guerra Mundial. Su actual 
pacifismo depende en gran medida 
de la estabilidad de ese reparto.

EL CARRO VIEJO DE LA OEA. — La OEA, organización al servicio del imperialismo de los EE. UU., consti
tuye en estos momentos algo totalmente aparte de lo que son las necesidades reales de los pueblos de América. 
Sólo es un carro viejo, que en nombre de la “democracia y la libertad” arrastra a los gobiernos reaccionarios de 
América Latina a seguir los dictados de la Casa Blanca, tal como sucede con la ruptura de relaciones con CUBA.

ELECCIONES EN LA R.D.P. DE COREA
El 12 de diciembre pasado se celebraron, en la Repú

blica Democrática Popular de Corea (Corea del Norte) 
las elecciones nacionales paar integrar la Asamblea Popu
lar Suprema y los Comités Regionales Populares, que son 
los órganos legislativos del gobierno a nivel nacional y 
regional.

Toda la población en edad de votar participó en este 
evento en el cual se eligieron los diputados regionales y 
nacionales que integraran esos organismos durante el pe
ríodo de la próxima legislatura. La asistencia a las urnas 
demuestra la adhesión masiva del pueblo a la conducción 
política del Partido del Trabajo bajo la dirección del 
líder Kim 11 Sung.

El Partido del Trabajo someterá a la nueva Asamblea 
Popular Suprema la discusión de lá nueva Constitución 
para el país sobre la base de su organización política y 
económica socialista.

En 1948 la Constitución estableció la República Demo
crática y Popular de Corea. En más de 20 años transcu
rridos se cumplió el proceso de democratización, consoli
dación de soberanía y construcción de la economía so
cialista. Ahora bajo el objetivo de la reunificación de la 
patria coreana y el avance en el desarrollo socialista, la

nueva Constitución establecerá la República Socialista de 
Corea.

En el día de ayer, 25 de diciembre, el camarada Secre
tario General del Partido del Trabajo y Primer Ministro 
Kim II Sung, inauguró el nuevo período de sesiones de 
la Asamble Popular Suprema y se refirió a los objetivos 
políticos, económicos y sociales que se propone el país.

Mientras esto acontece en el plano de la consolidación 
del desarrollo pacifico de Corea del Norte, el gobierno 
títere de Corea del Sur enfrenta crecientes dificultades 
por su condición antipopular, independiente y oligárquico 
burguesa. En efecto: en Corea del Sur se ha decretado 
el estado de sitio, se ha prohibido la actividad de todos 
los grupos políticos, se ha disuelto al Parlamento y se 
anuncia una nueva Constitución represiva y dependiente. 
Todas estas actitudes del Gobierno de Corea del Sur co
rresponden a su preocupación creciente por el entusias
mo y la expectativa que en el pueblo se ha despertado 
ante la perspectiva de la reunificación de la patria y una 
solución pacífica para esa reunificación sin ingerencia 
extranjera o sea bajo la condición de la retirada de las 
tropas norteamericanas y sus agentes que mantienen al 

obierno títere y en el subdesarrollo y la miseria al pue- 
lo del sur de la patria.
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Características de la Campaña Electoral

CHILE! Las elecciones de Marzo
Falta poco más de un mes para que se efectúen en Chile (domin
go 4 de marzo) las elecciones parlamentarias que renovarán en 
forma total la Cámara de Diputados (ISO) y la mitad del Senado 
(25). Los partidos políticos se aglutinaron en dos bloques que, co
mo tal enfrentarán el triunfo o la derrota en las elecciones; uno 
es el de la OLIGARQUIA, formado por los grupos reaccionarios y 

' revanchistas, derrotados por Allende y la Unidad Popular el 4 de 
setiembre de 1970, ligados al imperialismo, a los monopolios nor
teamericanos (cobre, Kennecott, telecomunicaciones, ITT, etc.); 
estos son el Partido Nacional; la Democracia Cristiana, domina
da por Frei y el grupo dirigente que profitó de cargos, preben
das y licitaciones cuando éste fue Presidente (1964 - 1970), y que 
ahora como candidato a senador por Santiago, pretende dar el 
primer paso para alcanzar de nuevo la presidencia de la repúbli
ca en 1976 en brazos d e ja  oligarquía y el imperialismo con 
quienes hizo buenas migas en su gobierno y en brazos de quie
nes aspira recuperar el poder; los otros son dos grupúsculos trai
dores y arribistas; uno la Democracia Radical, expulsados del 
más que centenario partido Radical, meses antes de triunfar 
Allende y el P. Izquierda Radical, un año después.

El otro bloque político es de avanzada, 
integrado por los partidos marxistas: 
Socialista y Comunista, el grueso del P. 
Radical, con sólidos antecedentes demo
cráticos y progresistas, integrado por sec 
tores de la clase media, pequeños comer
ciantes, industriales y agricunores; el 
Movimiento de Acción Popular Unitaria 
(MAPU) y la izquierda Demócrata Cris
tiana fuertes núcleos juveniles y obre
ros que abandonaron ei PDC por su en 
trega y conciliación con los eternos ene
migos del pueblo, la derecha oligárquica 
y plutocrática que milita en el P. Nacio
nal; además otros grupos, el P. Social 
Demócrata y la Acción Popular Inde
pendiente núcleos de gente trabajadora, 
salida de la clase media.

PRINCIPIOS E INTERESES
■ AS elecciones del 4 de marzo como 
“  ha dicho el presidente Allende san 

importantes y decisivas para el gobierno 
popular( democrático y pluripartidista, 
instaurado en Chile, desde el 4 de no
viembre legal y constitucionalmente des
pués de ganar la Unidad Popular, dos 
meses antes, el 4 de setiembre de 1970 la 
presidencia de la república, a raíz del 
triunfo de Allende; triunfo ratificado 
por ambas cámaras legislativas de Chile 
el 24 de octubre de ese año. El gobierno 
popular de Allende precisa una categó
rica mayoría de diputados y senadores 
que le permita neutralizar y barrer con 
la actual mayoría que la oligarquía ha 
logrado en ambas Cámaras, llevando de 
la nariz a Frei y ¡por Dios que la tiene 
grande!, que usa y abusa del P. Demó
crata Cristiano para sus intereses y am
biciones presidenciales y de los grupúscu
los que como perritos falderillos corren a 
la zaga de la derecha y del imperialis
mo; esta antinacional y reaccionaria 
mayoría ha obstaculizado gran parte de 
la obra del gobierno de la Unidad Po
pular; ha impedido el pronto despacho 
de leyes fundamentales para la economía 
chilena como es la ley del delito econó
mico, herramienta más que necesaria pa
ra impedir el acaparamiento y mercado 
negro con los alimentos, medicamentos, 
vestuario, calzado etc., indispensables 

ara el consumo y necesidades de la po- 
lación; lievar a la cárcel a los agiotis

tas y acaparadores; impedir la huida de 
estos artículos de consumo diario a los 
países limítrofes donde valen 4 y 5 ve
ces más, a través del contrabando; la 
oligarquía ha impedido a los ministros 
desarrollar los planes de gobierno, la ace
leración de la reforma agraria; ha re
cortado el presupuesto nacional; impi
diendo una política de desarrollo y ex
pansión industrial a través de la Cor
poración Estatal de Fomento a la Pro
ducción, la modernización del equipo, 
vías y electrificación del transporte fe
rroviario de un país de tan larga ex
tensión de norte a sur (4.300 kmts.); ha 
impedido las leyes sobre unificación y 
simplificación del sistema impositivo; 
reformas de la previsión social; despa
cho legal de la ley sobre los tres tipos

de la economía chilena (estatal, mixta y 
privada); ha pretendido destruir la uni
dad del gabinete o ministerio, acusando 
en forma falsa, calumniosa y deleznable 
a ministros de Estado de solida forma
ción intelectual administrativa y moral, 
dejarles fuera del gobierno, no por te
ner estos motivos de incapacidad, des
honestidad que justificara su salida, sino 
que simplemente gracias a una manio
bra política, a una mayoría de legisla
dores que manejados por la oligarquía y 
reacción del P. Nacional ha llevauo de 
la oreja a su favor, a la Democracia 
Cristiana y Grupúsculos aventureros y 
arribistas que fueron expulsados del P. 
Radical.

DESARROLLO DE LA CAMPANA 
ELECTORAL

■ A Unidad Popular que lleva candi- 
datos en todo el país, comienza a 

desplegar una actividad intensa en cada 
provincia ciudad, pueblo o villorío. Pe
ro esta labor con mayor vigor parte y se 
desarrolla desde Santiago de Chile, como 
capital y centro de mayor población na
cional, cerca de los 3 millones de habi
tantes y que elige mayor cuota de dipu
tados y también le toca renovar sus 5 
senadores. Desde Santiago, saldrán en 
estos días 2 trenes de la victoria en am
bos sentidos de la longitud: uno de San
tiago al norte grande, recorrerá las 
provincias de Coqimbo, Atacama, Anto- 
fagasta y Tarapacá, donde además de 
las ciudades, la población traabjadora se 
concentra en dos centros mineros del 
hierro, cobre y salitre como Chuquica- 
mata, Calama, Pedro de Valdivia, etc.,; 
el otro irá de Santiago al Sur, hasta

Puerto Montt, provincias cuya riqueza 
reside en la agricultura y ganadería y 
donde el proceso de la reforma agraria, 
destaca centenares de asentamientos co
mo se les llama a los grandes predios 
agrícolas colectivos incorporados al pro
ceso intensivo de la reforma del agro; la 
política del gobierno de Allende ha sido 
la de proporcionar técnicos, semillas y 
maquinaria agrícola moderna, gran par
te de los miles de tractores y cosecheras 
importadas de Rumania y otros países 
socialistas se encuentran laborando en 
los campos y predios que el latifundio 
hasta ayer mantuvo por decena de años 
descuidados.

LA ACTIVIDAD ELECTORAL
■ A labor de propaganda electoral en
™ la provincia de Santiago es activa, 

inquieta; pese a las recomendaciones del 
presidente y su ministro del Interior, ge
neral Prats, que ésta se lleve en térmi
nos pacíficos y elevados; la oligarquía y 
sus corifeos, además de los cuantiosos fon 
dos de que disponen para “hacer morder 
el polvo de la derrota a Allende y los 
partidos de la Unidad Popular”, coino 
pregonan; sumas calculadas en 100 mi
llones de dólares, que como es fácil com
prender, viene “Made in USA”, de los 
monopolios norteamericanos del Cobre y 
de la I.T.T. que desesperan recuperar 
sus privilegios e intereses en Chile; de 
la CIA, que como “madre celestina”, ati
za en América y el mundo la política si
niestra de la conspiración y del ataque 
artero y del Depto. de Estado que pro
mueve “nuevas acciones” en el mundo 
americano a raíz del futuro y humillante 
desenlace de la guerra en Asia. Este
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cuantioso capital “electoral” les permite 
producir propaganda escrita en diarios 
y carteles de. pegatina por toneladas, 
utilizando las infamias y tretas de siem
pre; "Que Chile es comunista, que es sa
télite de Moscú, que Allende obedece las 
recetas de Fidel, etc.”, las radios ma
chacando minuto a minuto estos slogans 
contra el gobierno popular, contra Allen
de y los Partidos de la Unidad Popular. 
Pero además, las bandas de hampones y 
delincuentes comunes de la derecha y 
sus cuzquitos utiliza a los “nenes” de 
Patria y Libertad”, de la “Rolando Ma- 
tus” que salen a inutilizar la propagan
da de la izquierda, a asaltar locales, a 
asesinar compañeros proletarios, a pro
vocar asaltos en los hogares de dirigen
tes, legisladores y ministros de la Unión 
Popular; estos grupos homicidas tienen 
el mismo carácter y parangón con la 
JUP y los Escuadrones de la Muerte de 
Uruguay.

La actividad electoral de la U.P. en el 
gran Santiago centraliza las visitas de 
los candidatos a senadores y diputados 
de ésta a los centros industriales de la 
capital, a los locales gremiales de tra
bajadores y educadores, a los recintos de 
las universidades y facultades (Univer
sidad de Chile, Universidad Técnica y U. 
Católica), a los asentamientos campesi
nos y pueblos esencialmente agrarios co
mo Nelipilla, Talagante, Buin, Paine y 
muchos otros. En estas giras se ha ido a 
conversar con ellos, a explicarle el pro
ceso de reforma y de grandes cambios 
realizados por el gobierno del Doctor 
Allende; los obstáculos y bastardos inte
reses que mueven a la oligarquía y sus 
corifeos menores y como ésta defiende 
y propugna frenar las reformas, detener 
los cambios, ahogar al país con el sabo
taje en la industria, suprimir la refor
ma y progresos sociales en el agro pre
cipitar la caída del gobierno popular si 
no por la guerra civil con una mayoría 
tan fuerte de senadores y diputados mo
mios y oligarcas que lo pongan fuera de 
la ley y la constitución.

Entre los candidatos a senadores de la 
U.P. por Santiago están las de los ac
tuales senadores Carlos Altamirano, se
cretario general del P .S .; de Volodia 
Teitelboim, líder del P.C., el ex minis
tro de Educación, Aníbal Palma, por el 
P. Radical y la dirigente del MAPU, 
Carmen Gloria Aguayo. Entre los candi
datos populares por el primer distrito de 
Santiago, postulan entre muchos, nuestra 
querida camarada al 37 Congreso del P. 
Socialista del Uruguay, diputada Car
men Lazo y el presidente de la Federa
ción de Estudiantes de Chile Alejandro 
Rojas, líder de las Juventudes Comunis
tas de Chile; a ambos recibió el pueblo 
uruguayo en cálidos y fraternos mitines 
de fervorosa lucha democrática del pue
blo oriental.

La derecha alienta el mercado negro
El desarrollo de masas del combate 

contra el mercado negro y la especu
lación ha llevado la desesperación a 
las filas de los reaccionarios. El des
cubrimiento de nuevos y mayores aca
paramientos en diversos puntos de 
país han puesto de relieve a los ojos 
de miles de chilenos la responsabili
dad de las minorías expotadoras en 
los problemas de distribución que 
afectan a las masas populares.

LA FILIACION DE LOS 
ACAPARADORES

Entre los acaparadores y especula
dores descubiertos por la acción del 
pueblo se encuentran dirigentes con
notados de las candidaturas del Par
tido Nacional y de la Democracia 
Cristiana. Francisco Bulnes Ripamon- 
ti, hijo del senador nacional Francis
co Bulnes, aparece vinculado al mer
cado negro del cemento. Waldo López, 
dirigente del Partido Nacional de San 
Bernardo, mantenía un acaparamien
to de varios centenares de toneladas 
de alimentos en esa ciudad. Antonio

Ramírez, dirigente democratacristia- 
no, acaparaba también alimentos en 
San Antonio. El presidente del Co
mando de la candidatura demócrata- 
cristiana de doña Juana Dip mante
nía ocultos 16 mil kilos de azúcar. Y 
éstos son sólo algunos casos.

El diario “El Mercurio” reveló en 
su editorial del día 9 recién pasado, 
la razón de que la plana mayor de la 
oposición reaccionaria participe en la 
promoción de la especulación y del 
mercado negro. “Si continúan ia es
casez y el mercado negro.. supone el 
diario de los Edwards, debe sobrevenir 
un gran fracaso eelctoral de los par
tidos marxistas”. La técnica de la es
peculación y del mercado negro signi
fica para los reaccionarios, según este 
diario, no sólo ganar dinero fácil, sino 
también obtener votos para derrotar 
al movimiento popular.

Son estos designios antipopulares los 
que fracasan estrepitosamente al caer 
bajo la acción de los trabajadores 
unos tras otros, los centros del mer
cado negro.

Una de sus orientaciones propagan

dísticas tiende a demostrar que los 
problemas de abastecimiento tenían 
su origen en una menor producción 
de bienes de consumo que se colocan 
a disposición de los trabajadores. 
Afincan tal campaña no en argumen
tos sino en insultos contra el Gobier
no Popular. Con un desparpajo inau
dito Eduardo Frei ha hablado de in
capacidad e inepcia del Gobierno Po
pular. ¿Cuál es la situación real? Las 
disponibilidades de bienes de consu
mo por persona han crecido en los úl
timos dos años prácticamente en to-
dos los rubros. El cuadro siguiente
lo demuestra en forma irrebatible:

1970 1972 Aumento
Trigo 154.1 204.1 32.4%
Maíz 41.2 68.0 65.0%
Leche 124.8 177.5 42.2%
Ave 6.3 11.0 74.6%

(Las cifras están dadas en kilos por 
habitante.)

Datos de producción de otros ele
mentos indican también un crecimien

to sustancial entre los años 70 y 72, 
y esto particularmente en aquellos 
productos que hoy escasean.

Algunos ejemplos. La producción de 
leche condensada ha aumentado un 
25%; la de aceite comestible en un 
31.3%; la de azúcar en un 17%; la 
de café soluble en un 155;% la de ci
garrillos en un 26%; la de neumáticos 
en un 25.5%; la de detergente en 
un 22.5%.

Estas cifras demuestran fehacien
temente que el Gobierno Popular es 
infinitamente más eficiente que cual
quier Gobierno burgués anterior, in
cluido, por cierto, el del señor Frei 
que con tanta insolvencia ataca. Por 
otra parte, estas cifras comprueban 
que la razón principal de las dificul
tades de abastecimiento que experi
menta el pueblo trabajador son con
secuencia de las maniobras especula
tivas que ponen en práctica los re
accionarios, y por ello mismo reafir
man la necesidad de continuar ade
lante desplegando la ofensiva de ma
sas para abatir el mercado negro y 
la especulación.
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Los pilotos de los B-52

YO SOY ENEMIGO DE LA GUERRA
Las fotografías de muchos de ellos se exhiben en carteles en los que se anuncia que en los 
12 días de bombardeos, sobre la capital de la RDV (Hanoi), fueron derribados 23 bombarderos 
B-52. Esta ha sido una gran victoria de la defensa antiaérea de Hanoi, por lo que fue con
decorada con la máxima distinción militar de la RDV por méritos militares. Los aviadóres que 
bombardearon la capital, arrasaron la antigua calle Kham Thien, destruyeron la escuela y jardín 
de infancia en el pueblo Zyung. Ahora visten ropa rayada de presidiario.

La que vestían cuando vinieron a  bombardear se 
puede ver en una exposición especial: el mono, el 
casco, la  m áscara contra mosquitos, que se asemeja 
a  una red para pescar cangrejos, botas altas, pis
tolera y banderines, que llevan escrito en vietna
m ita: por íavor, denme de comer, consérvenme, por 
íavor, la vida, etc.

Los restos de sus aviones se pueden ver en las 
calles. Los artesanos vietnam itas hace mucho que 
hallaron empleo al metal de los aviones. Con el h a 
cen encendedores, peines, ceniceros. Cada uno de 
esos objetos lleva escrito francam ente: hecho con 
los restos de B-52 norteamericano. Resultan boni
tos, mucho más bonitos que cuando toda esa masa 
vuela.

La población de Hanoi reconoce en  las fotografías 
a  muchos de los pilotos. A los que fueron capturados 
en la  misma ciudad o en- sus alrededores. La po
blación, cuando lo permite la situación, y a  veces 
bajo las bombas, participa de la forma más activa 
en la captura de piratas.

Jam ás en un plazo tan  corto —12 días— se h a 
bían hecho prisioneros tantos aviadores norteam e
ricanos. A juzgar por las fuentes norteamericanas, 
el número de todos los pilotos hechos prisioneros 
en  la  RDV a partir de 1964 aum entó en el 16 por 
ciento.

Desde el año 1964 h a  cambiado mucho, muchí
simo. Cambió el servicio antiaéreo, aumentó la pe
ricia de los coheteros vietnam itas y de los artille
ros, y también cambió, a propósito sea dicho, el 
comportaimento en  tierra de los piratas norteame
ricanos.

El 26 de diciembre de 1972, a  las 10 y media de 
la noche, cuando el bombardeo de Hanoi era parti
cularm ente intenso, prolongado y salvaje, en uno de 
los estanques de la parte meridional de la capital 
cayó un  piloto de un B-52. El p irata  no ofreció 
ninguna resistencia a  la  población, obedeció a  to 
das las órdenes y entregó inm ediatam ente las a r
mas (a propósito, ninguno de los pilotos derriba
dos en la región de Hanoi ofreció resistencia al ser 
capturado).

Cuando llegó la gente, entre la que había a l
guien que hablaba algo inglés, las prim eras pala
bras pronunciadas por este aviador fueron: Les rue
go que me conserven la  vida. Y seguidamente dijo 
que hacía tan  solo dos días que habia llegado a  la 
base de Guam, y que este era su prim er vuelo a 
Vietnam. Se enteró que iba a volar hacia Hanoi 
media hora antes de despegar y que había sido de
rribado sin que le hubiese dado tiempo a  apretar 
el botón de lanzamiento de las bombas, también 
añadió que estaba dispuesto a  cumplir cualquier 
orden.

Hace varios años, los vietnamitas conocieron otros 
pilotos algunos de ellos se portaban de forma inso
lente, altanera, se negaban a respender a las pre
guntas si se dirigía a ellos un m ilitar de grado in 
ferior al de ellos. Aquellos no se consideraban ven
cidos, decían que sencillamente no habían tenido 
suerte y que habían chocado contra un proyectil

Socialistas de ANCAP
Los trabajadores socialistas de ANCAP 

se reúnen el miércoles 31, a las 19 y 30 hs., 
en Casa del Pueblo, para tratar los pro
blemas del gremio y su participación orgá-
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nica en la vida del mismo.

y por eso se encontraban en tierra. Así se compor
tó, por ejemplo, el as norteamericano Alvarez, de
rribado el 5 de agosto de 1964 sobre Hanoi.

Hubo un tiempo que los pilotos entregaban vo
lantes a  la  gente que los hacía prisioneros, en los 
que decían en vietnamés: “Soy un combatiente con 
tra  el comunismo. Mi avión se h a  averiado acci
dentalmente. Ruego a la población local me prote 
ja, me oculte a  tiempo, me alimente y luego me 
envíe rápidam ente a un lugar seguro, preferible
mente a  disposición de las tropas norteamericanas. 
Por eso el gobierno de los EE.UU. a  quien haga los 
servicios señalados le dará una recompensa de 30 
mil donga”.

Pero aquellos tiempos han  pasado hace mucho. 
Ahora ningún piloto norteamericano se interesa por 
el grado m ilitar del que lo captura, ninguno p-e- 
tende granjearse la  sim patía hacia un  luchador 
contra el comunismo. Ahora todos responden gus
tosos a  cualquier pregunta de cualquier persona, 
aparecen asustados. Dicen siempre la misma cosa: 
“No me h a  dado tiempo a  apretar el botón. Yo no 
soy del B-52”. “Jam ás he bombardeado Vietnam, 
yo soy un enemigo de la guerra en Vietnam. Acabo 
de ser destinado aq u í... les ruego me conserven la 
vida”.

Bueno, eso no era necesario que lo pidiesen. Pues 
si el pilotó desciende vivo en tierra  vietnamita, se
guirá viviendo. Pese al riesgo que corre por el odio 
que la población local experimenta por quienes aca
ban de bombardearla.

El piloto capturado el 26 de diciembre en el lodo 
del estanque no sabía, naturalm ente, que hacía dos 
días cerca de aquel lugar había caído una bomba, 
que m ató a toda la  familia de un cartero que resi
día allí, su esposa y seis hijos. Tres de los niños 
fueron lanzados por la onda explosiva y sus cuer
pos fueron hallados al tercer día de búsquedas en 
aquel mismo estanque. El trágico cuadro aún es
taba ante los ojos de todos los vecinos. Por eso 
es fácil imaginarse el grado de odio que tenía la 
gente a ese p irata aéreo, que fue a  dar precisa
mente en el mismo estanque.

Sería franco o m entiría al decir que no le había 
dado tiempo a  apretar el botón? Quien puede sa
ber eso. Se podría suponer que todo lo dicho por él 

| es mentira. Aunque no sea más que eso, porque to
dos los pilotos norteamericanos ahora dicen lo mis
mo, o casi igual. Pero ni le tocaron.

Los dos obreros armados que le capturaron eran 
! del destacamento de autodefensa. Hicieron todo por 
contener a  la  m ultitud hasta  que llegasen los sol
dados del ejército popular.

Efectivamente, el comportamiento de los pilotos 
norteamericanos que caen prisioneros ha  cambiado 
mucho. Es de suponer, que la cuestión no kolamen- 

I te consiste en que h asta  los m ás obstinados de ellos 
hayan comenzado a sospechar, que los vandálicos 

I actos no tienen justificación, sino en que compren- 
¡ dieron que sus fechorías no quedan impunes. (Por 
G. Borovik, de APN).

C/VNaDA

E l  o t ro  p a t io  
t r a s e r o

Nadie se apasiona por un país que oscila entre libe
rales y conservadores desde hace casi medio siglo. La 
Reina de Inglaterra sigue nombrando a un gobernador 
con su consejo privado, y se conserva un Senado ana
crónico donde cada senador sigue en su escaño hasta 
que cumple 75 años...

Esta vida política sin sobresaltos se explica en los 
países capitalistas desarrollados. El tranquilo flujo de 
riquezas que ingresan desde los países explotados ga
rantiza la felicidad doméstica de la mayoría, que 
guarda un piadoso silencio sobre el origen de esa 
prosperidad. Canadá también tiene una mayoría que 
calla. EE. UU. puede consagrarse a utilizar al país 
como un depósito de materias primas, sintiéndose lite
ralmente en su casa: “El nacionalismo es un lujo que 
no nos podemos dar”; esta frase del señor Fleming, 
vicepresidente del Consejo Económico de las Provin
cias Marítimas, ilustra la actitud “pragmática” que 
adopta la burguesía canadiense frente a la presencia 
norteamericana. Se ha resignado al papel de una co
lonia y se esfuerza por mantener a la clase obrera 
del país en esa misma posición.

LA MINA DE ORO DE EE. UU.
En la práctica, con una frontera común de seis mil 

Kilómetros, la proximidad de la más grande y agre
siva potencia imperialista de todos los tiempos ha 
marcado el destino de Canadá. La radio y la TV de 
EE. UU. llegan sin esfuerzo al país, porque las prin
cipales ciudades están situadas todas al borde del limi
te sur: el interior está virtualmente de poblado, sub
rayando dramáticamente cuál es el eje de la vida eco
nómica canadiense. EE. UU. es su principal cliente 
—67.7 por ciento de sus ventas al exterior— y su pri
mer aprovisionador, con el 70 por ciento de sus auu cr
iaciones. Cualquier modificación de los aranceles adua
neros norteamericanos tiene un efecto inmediato en 
Canadá

En agosto de 1971, el Presidente Nixon decidió apli
car un impuesto del 10 por ciento a las exportaciones 
de Canadá. Ottawa protestó y los términos de su pro
testa sirven para darse cuenta del grado de dependen
cia del país hacia su poderoso vecino del sur. Plañi
deramente, se le hizo notar a la Casa Blanca que las 
exportaciones de Canadá a EE. UU. superaban a las 
de Japón, la Comunidad Económica Europea y Amé
rica Latina juntas. Ei argumento del Secretario del 
Tesoro norteamericano Connally, en el sentido de que 
la balanza comercial entre EE. UU. y Canadá es des
favorable para el primero, fue contestado con una 
joya: el monto del déficit comercial era igual a los 
intereses de 1® deuda con EE.UU. y los dividendos 
transferidos a accionistas norteamericanos. La sobre
tasa fue suprimida, pero el intercambio de opiniones 
permitió medir, una vez más, la naturaleza de saté
lite económico de Canadá.

Desde ese punto de vista, hay que admitir que Ca
nadá es una mina de oro para los monopolios norte
americanos. Hay una superabundancia de materias 
primas estratégicas asombrosa. Cuenta, por ejemplo, 
con la mitad de las reservas petroleras de América 
del Norte. Hay 232 mil toneladas de reservas identifi
cadas de uranio y grandes cantidades de cobalto. Sin 
hablar de extensiones casi ilimitadas de bosques, re
cords de producción de trigo y crianza de ganado. No 
es extraño que los EE. U. hayan concentrado en Ca
nadá un tercio de sus inversiones en el extranjero en 
1971 y que los norteamericanos controlen el 75 por 
ciento de su industria.

UN SEPARATISMO CONSERVADOR
En este contexto se inscribe el problema canadiense 

que ha adquirido la mayor resonancia en los últimos 
años: el separatismo de Quebec. Producto de una do
ble colonización, Canadá exhibe un 44 por ciento de 
población anglófona, un 30 por ciento de francófonos, 
más de un 25 por ciento de otras nacionalidades (in
dios y esquimales, pacientemente exterminados, alcan
zan los 250 mil). El 30 por ciento de canadienses de 
habla francesa se siente postergado no sin razón, por 
sus coterráneos de habla inglesa. Excepto un ala ael 
movimiento con consignas socialistas, el grueso de las 
organizaciones separatistas tiene un acentuado carác
ter conservador. En cierta medida representan a una 
Francia intensamente católica, que permaneció ajena 
a la Revolución de 1789. No es raro que esta comu
nidad, ligada a “la hija mayor de la Iglesia”, vea nada 
menos que en los EE. UU. un aliado potencial para 
sus deseos de autonomía. Esta tendencia revela el fon
do de la querella entre las burguesías franco y anglo- 
canadienses; una guerra por conquistar los favores del 
capital monopolista norteamericano. Es sobre todo ahí 
donde la burguesía francófona se siente “postergada” 
y se apoya en la protesta de los obreros desplazados 
de habla francesa para luchar por sus reivindicaciones.

(JUAN ALFONSO BRAVO, de “Chile Hoy”)
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ELECCIONES ARGENTINAS

EL ARTE DEL INMOVILISMO
BUENOS AIRES — Estos primeros días de 1973, signan el acta 
de defunción de las grandes expectativas políticas que parecían ge
nerar las próximas elecciones de marzo en la Argentina. La princi
pal de tales expectativas, “EL RETORNO DE PERON”, intro
dujo en el proceso un modificador sorprendente: en esencia nada 
ha cambiado. Todas las variables permanecen más o menos in
tactas. El líder justicialista terminó reubicándose como uno de los 
protagonistas principales de la opacidad y grisura que conforma el 
actual panorama político.

EL INMOVILISMO POLITICO

Lo que en primera instancia pa
rece un triunfo del régimen lanus- 
sista no es más que una pauta 
adicional de lo que podría llamarse 
inmovilismo político, el más impor
tan te  fenómeno político de los úl
timos años y consecuencia —en lo 
que a los partidos se refiere— de las 
m archas y contram archas de las dos 
primeras etapas de la llam ada “re 
vcluc'ón argentina” protagonizada 
por los militares.

En su mensaje desde El Chocón, 
Lanusse expresó, entre otros con
ceptos, que el objetivo mínimo que 
se había fijado el golpe de junio 
de 1966 era el de “configurar en 
el país un nuevo estilo político”. En 
el mismo discurso, Lanusse admite 
que ello no fue logrado: “los candi
datos representan épocas ya ago
tadas”.

Lo importante, entonces, no son 
tanto las e'ecciones de marzo, sino 
qué ocurrirá en el país (o con e> 
país) a partir del 26 de mayo pró
ximo, cuando asuma el nuevo go
bierno.

Es que a esta alfura del proceso 
que se vive en la Argentina, la cues- 
t ’ón de las candidaturas no es más 
que un síntoma externo del proble
ma: el tema de fondo es que las 
Fuerzas Armadas, después de siete 
años ininterrumpidos en el poder, 
no han logrado articular un proyec
to nacional, al proponer un modelo 
de desarrollo para crear no ya un 
“acuerdo”, sino la plataform a de 
continuidad de un proceso de cam
bio y de un nuevo equilibrio de po
der. En definitiva, lo oue los acon
tecimientos últimos, ricos en anéc
dotas, esconden es el fracaso del 
poder militar.

Pero a su vez, tampoco los par
tidos han logrado diseñar un pro
grama como el que* necesita urgen
temente el país para salir adelante. 
Y el fracaso de los partidos se ins
cribe en este nivel y no en la  con
tinuidad dte los mismos hombres. 
La causa principal del inmovilis- 
mo no se explica por la fa lta  de 
renovación de los dirigentes políti
cos y la permanencia de las figuras 
y caudillos tradicionales. El inmo
vilismo no es m ás que consecuencia 
de la carencia de una estrategia 
verdaderamente nacional que no só
lo satisfaga L s necesidades e inte
reses del pueblo argentino, sino que 
además oriente a la nación a una 
política de desarrollo autónomo: y 
para que ese desarrollo autónomo 
tenga alguna viabilidad, no puede 
más que encuadrarse en una polí
tica general de claro signo socia
lista.

LAS INCOGNITAS

De todos modos, de aauí a la en
trega del gobierno, puede pronosti
carse que el país transitará  rwr un 
período de intensa, '’c-tividad polí
tica; aunaue desp-ovirto de la carga 
exoectante aue precede a los gran
des acontecimientos, el presente año 
se abre con a c u n a s  im portantes 
inróvn'tas a nivel covuntural:

Si bien to^n indica que la can- 
d id 'tu ra  de C^m po^ no sufrirá ob
jeciones por la cláusula limitativa 
del 25 de agosto, hasta  el momento 
no ha habido una clara definición 
de la Justicia sobre el nunto. como 
se recordará, la cláusula limitativa 
del 25 de agosto podría incluirlo 
como incurso en el tipo de inhabi

litación que dicha cláusula estipula. 
Ello se debe a  que el delegado per
sonal de Perón se ausentó repetidas 
veces del país con posterioridad a 
dicha fecha, sin efectuar ninguna 
comunicación al Ministerio dei In 
terior, ta l como lo estatuye esa le
gislación especial. Sin duda.Cám- 
pora jam ás pensó en esas oportu
nidades, que él sería el candidato 
designado por Perón para rempla
zado en la contienda electoral en
cabezando la fórmula justicialista. 
Por su parte, sn compañero de fór
mula, el doctor Vicente Solano Li
ma, cumplió con el requisito. No 
obstante, en caso de haber alguna 
impugnación por parte de la Jus
ticia Electoral, la inhabilitación no 
sólo alcanzaría a Cámpora, sino q.ue 
recaería sobre la fórmula Cámpora - 
Solano Lima. Quizás sea éste un as 
que Perón se reserve para lograr 
una carambola a tres o cuatro ban
das en los escasos dos meses que 
faltan para los comicios.

(El sábado 20 de enero se ofi
cializó judicialmente la candidatura 
justicialista. N. de R.)

A su vez, Perón declaró que pien
sa regresar para intervenir activa
mente en la  campaña electoral del 
Frente Justicialista.

En su mensaje desde El Chocón, 
Lanusse pidió a los partidos polí
ticos que paguen “su precio político” 
para el logro de la normalización 
institucional. Esta solicitud reabre 
el tema de la. exigencia de un acuer
do con las Fuerzas Armadas, antes 
o después de la  prim era vuelta o 
la. firma de un “pacto de garantía” 
por parte de la fórmula presiden
cial oue resulte electa  Ambas co
sas fueron rechazadas hasta  ahora 
por los principales partidos.

Lanusse también dijo que “así co
mo el resultado de las urnas será 
respetado, todos deberemos contri
buir a que sea respetable”. Falta 
saber qué cosa implica y ouién de
term ina ese criterio de “respetabi
lidad”, más cuando Lanusse definió, 
más adelante, al sufragio como “ins

trum ento indiscutible de la sobera
nía popular”.

EL SEGUNDO “RETORNO”

El segundo “retorno” de Perón 
—que como el primero permanece 
indefinido en cuanto a fecha y efec- 
tivización, a  pesar de sus declara
ciones— no volverá a provocar el 
shock que puso en vilo al país en 
vísperas del 17 de noviembre. Esta 
vez no habrá ni el fantasm a de un 
golpe de estado, ni la potencialidad 
de una “pueblada” a punto de es
tallar cuando el líder justicialista 
vuelva a pisar suelo argentino.

En un reportaje concedido a Cla
rín  el 29 de diciembre, perón, aun
que exagerando y contradiciendo sus 
declaraciones de fin de año, dijo 
algo que encierra una verdad polí
tica: “En 48 horas yo hice el acuer
do que el gobierno no pudo lograr 
en dos años”. Si bien es cierto que 
no pudo construir el frente civil 
omnipotente, con base en él y en 
Ricardo Balbín de la UCR, que se 
había fijado como principal obje
tivo, Perón anudó de hecho un 
acuerdo con el radicalismo, cuya 
viabilidad se verificará a  partir de 
la asunción del nuevo gobierno, he
cho que constituye, por el momen
to, el único elemento de recompo
sición real del espectro político.

Fue en función de dicho eje Jus- 
ticialismo - Radicalismo, que el fron- 
dicismo se quedó sin variantes pro
pias, obligado a desempeñar el rol 
de socio menor del peronismo, en 
tan to  que los demás partidos o 
alianzas se verán embretados en una 
alternativa única: volcar sus votos 
hacia alguno de los dos partidos 
mayores cuando llegue la hora del 
ballotage (la “segunda vuelta” al 
estilo francés).

No hay una tercera variante ca
paz de quebrar la opción rad ica l- 
peronista, que, como se h a  dicho, 
tampoco amenaza con proponer n a
da nuevo.

Corresponde señalar que la cues

Por Alejandro 
Labanle

tión de la  endeblez representativa 
y la crisis de los partidos, consti
tuye sin duda el caballito de ba
talla que puede enarbolar la u ltra- 
derecha. La única actividad política 
con “eficacia” de poder que puede 
desarrollar este sector minoritario, 
y por lo tan to  sin chance en las 

. instancias electorales, es impulsar 
golpes de estado. Pero esa vía se 
ha  demostrado históricam ente impo
tente e incapaz para recomponer el 
panorama político.

Aprovechando esta crisis de repre- 
sentatividad, la  izquierda también 
busca la oportunidad de insertarse 
con posibilidades ciertas, pero a  pe
sar de que las “condiciones objeti
vas” parecerían propiciarle esa in
serción, no h a  podido perfilarse co
mo una  gran tercera variante.

La fragmentación de la izquierda 
conspira para  que pueda erigirse 
en una tercera variante. El Partido 
Comunista apoyará la fórmula cen
trista  Alende - Sueldo. Los socialis
tas se presentan divididos. La úni
ca agrupación de izquierda con cier
tas posibilidades de lograr un avan
ce espectacular es el FIP (Frente 
de Izquierda Popular) liderado por 
el m ilitante e historiador Jorge Abe
lardo Ramos y que podría capita
lizar cierta cantidad de votos.

En consecuencia, lo nuevo que de
para esta particular situación his
tórica que se agudiza ante las elec
ciones de marzo, es oue al quedar 
al desnudo la esclerosis de los par
tidos tradicionales y la  debilidad 
electoral de los agrupamientos de 
izquierda, aparece ese convidado de 
piedra al que nadie se atreve a  san
cionar: el vacío de representatividad.

El propio proceso se encargará de 
determ inar quién será el encargado 
de cubrir ese vacío: un caudillo, ci
vil o m ilitar, un  nuevo partido, o 
un nuevo movimiento de masas, 
como el oue en su momento encam ó 
el radicalismo y luego el peronismo.

Si la democracia es posible en la 
Argentina de hoy, lo verdaderamente 
significativo que podrá aportar la  
existencia de un gobierno constitu
cional, es que se sinteticen los pro
cesos internos que durante estos 
siete -años se h an  incubado en el 
seno de los dos grandes partidos, 
sobre todo en el peronismo. Porque 
fo que no hay que olvidar, es aue 
el inmovilismo es patrimonio exclu
sivo de l a s  cúspides partidarias, 
apuntalado por el contexto que los 
rodeó. Allá en el fondo, por debajo 
de la superficie, se mueven las co
rrientes que apuntan a  una nueva 
síntesis. Frente a  esto, la  euforia 
radical pog la  posibilidad de un 
triunfo en las urnas, o los enfren
tamientos un tan to  escandalosos por 
la m aratón de candidaturas dentro 
del justicialismo, no son más que 
anécdotas.

En consecuencia, las elecciones 
no son más que un hito, una prime
ra etapa que se hace necesario tran 
sitar. Lo im portante vendrá des

pués. ‘ f 'J fP
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POR THEOTONIO DOS SANTOS

IMPERIALISMO Y CORPORACIONES
Pero ¿qué son estas empresas multi

nacionales de que tanto se habla? Desde 
el Renacimiento se conocen empresas co
merciales que operan a nivel internacio
nal y que explotaron directamente el co
mercio y parte de la producción colonial.
También, al final del siglo XIX, se pro
dujo un gran desarrollo de la economía 
internacional en base a los trusts, em
presas de los países dominantes que con
trolaron la producción de materias pri
mas y prodüctos agrícolas en los países 
coloniales y que formaron intrincadas 
redes de intereses industriales, comercia-1V/UVO UV 111U UUM1U1VU. W111V1VUV

les y financieros a nivel internacional. 
América Latina ha sido terreno prefe
rido por la acción de estos grupos eco
nómicos como la Standard Oil y la Uni
ted Fruit, entre otros. Los trusts y carte
les han controlado y monopolizado el co
mercio mundial y gran parte de' los ne
gocios nacionales desde el fin del siglo 
XIX hasta la década del 30, en la cual, 
a consecuencia de la crisis económica 
mundial capitalista de 1929 se inicia un 
proceso de proteccionismo y autonomía 
económica que acentúa la lucha por los 
mercados internacionales y lleva a la Se
gunda Guerra Mundial.

Después de ésta, la economía capita
lista tuvo que realizar importantes cam
bios para superar la crisis económica de 
los años 30 de la cual no habían salido 
aún, para recuperarse de la destrucción 
provocada por la guerra y para respon
der al desafío de un mundo colonial en 
rebelión y una economía socialista en 
expansión y fortalecimiento. Para enfren
tarse a esta situación novedosa era ne
cesario reforzar no solamente el papel del 
Estado en la economía de manera de in
tegrar y unificar en el plano nacional 
los intereses del capital, sino también 
aceptar en el plano internacional la he
gemonía clara y patente de los Estados 
Unidos, que habla emergido de la guerra 
con una superioridad económica, tecno
lógica, política y militar evidente sobre el 
resto de los países capitalistas. La vida 
política internacional se divide así en 
dos grandes bloques bastante integrados 
entre sí. De un lado, el reciente bloque 
de los países socialistas reforzado por la 
revolución china en 1949; de otro, el blo
que de las economías capitalistas inte
grado relativamente bajo el liderazgo 
norteamericano.

Este proceso de integración fue, al 
mismo tiempo, la causa y la consecuencia 
de la formación de las empresas multi
nacionales que se convirtieron en su cé
lula orgánica. La fuerza económica de 
Estados Unidos en el plano mundial, el 
poder de su moneda, la presencia de sus 
tropas en todo el mundo, el peso de su 
ayuda financiera crearon el ambiente 
ideal para una expansión explosiva de 
las inversiones de las empresas norte
americanas en el exterior. A diferencia 
del pasado, estas nuevas inversiones no 
tenían por objetivo controlar la produc
ción y el mercado de materias primas 
que se había consolidado en las décadas 
anteriores y que en la postguerra se con
virtió en un aspecto secundario de las 
Inversiones, una potencia económica ex
tranjera dentro de los países.

Las nuevas inversiones internacionales 
de postguerra se caracterizan en primer 
lugar por su nuevo destino, sobre todo 
hacia Europa, Canadá y Japón, permi
tiendo a las empresas norteamericanas 
crear una verdadera potencia económica 
nueva en el interior de los principales 
países industrializados. En segundo lugar, 
ellas se caracterizan por una ^acentua
ción creciente de las inversiones indus
triales, comerciales y aun en servicios. 
Esto significa que ellas pasan a crear 
empresas vinculadas al mercado interno 
de los países hacia donde van. Al con
trario de los trusts que creaban en ge
neral empresas volcadas hacia el mercado 
mundial, de carácter exportador, dedica
das en general a explotar materias pri
mas o productos agrícolas, las nuevas 
empresas que se crean en el exterior se 
meten en la estructura productiva interna 
de estos países, se convierten en parte 
de su economía nacional y se benefician 
así muy directamente de todo el proceso 
de reactivación internacional de la eco
nomía capitalist-> de postguerra.

Pero estos efectos no se limitaron al 
plano de las economías nacionales. T m- 
tructura y los modos de operación de las 
bién cambiaron significativamente la es- 
corporaciones capitalistas. Las grandes 
empresas, que concentraron la mayor 
parte de esta expansión internacional del 
capital, cambiaron su propio carácter: 
de empresas nacionales con fuertes in
tereses en el exterior que complementa
ban sus negocios internos se convirtieron 
con mitad o un tercio de sus negocios 
en el exterior. Este cambio cuantitativo

La denuncia del Presidente Allende en las Naciones Unidas, el 
pedido del Gobierno chileno de que se haga una investigación in
ternacional sobre el tema y la decisión del senado norteamerica
no de iniciar un ciclo de audiencias de tres años sobre el asun
to, dirigido por el senador Church, han puesto en el orden del día 
internacional el tema de las empresas multinacionales. Hace cer
ca de cinco años que los círculos especializados se vienen preo
cupando del surgimiento de este nuevo tipo de empresa interna
cional y se han, hecho varios estudios especializados, y amplias in
vestigaciones que nos permiten conocer sus características gene
rales y sus tendencias básicas.

representa un cambio cualitativo que 
afecta profundamente el propio carác
ter de la empresa.

Los intereses de las corporaciones mul
tinacionales no se vinculan solamente a 
la suerte de algunos productos básicos 
en el mercado mundial. Sus expertos y 
sus dirigentes-tienen que conocer razo
nablemente las condiciones del mercado 
interno de cada uno de los países donde 
realizan inversiones y tienen que basar 
su programación financiera y de inver
siones en un conocimiento y dominio pro
fundo de las condiciones económicas in
ternacionales. Dado su poder y la dimen
sión de sus intereses, no pueden que
darse en una actitud puramente de ex
pectativa sino que tienen que operar di
rectamente en el sentido de crear lo que 
ellos llaman un “clima” o “ambiente” 
adecuado para sus inversiones en todos 
los países.

Así como a nivel interno el capitalis
mo tiene que recurrir cada vez más al 
Estado para organizar y defender sus in
tereses, también a nivel internacional se 
hace cada vez más necesaria una inter
vención permanente y sistemática del 
Estado. En el período anterior, el Estado 
entraba a defender los intereses de sus 
empresas en el exterior a través de la 
presión directa de sus tropas y sus ma
rines (como lo conocieron tantas veces 
los latinoamericanos), de la presión eco
nómica directa y de los mecanismos fi
nancieros. En la postguerra estos meca
nismos se hicieron más complejos y se 
desarrollaron los mecanismos multina
cionales de fijación del valor de las mo
nedas, de compensación financiera, de 
préstamos, de asistencia técnica o finan
ciera, etc. En todos estos casos, el go
bierno norteamericano intervino o in
terviene directamente para no sólo ga
rantizar la política económica de los paí
ses de manera de favorecer sus intereses, 
bloquear la expansión de sus posibles 
competidores, etc.

De esta manera, los Intereses del ca
pital internacional, hoy día encarnado 
en las empresas multinacionales, se ha
cen carne y uña con su Estado nacional 
de origen, que no solamente representa 
en este nuevo contexto los intereses na
cionales, sino que asume directamente 
la función de líder, gerente y defensor

cleros que adquieren una tal autonomía 
de decisión y acción y que crea una can
tidad tan grande de intereses que no 
solamente provocan graves conflictos en
tre sus partes como entre su conjunto 
y las distintas economías nacionales y 
sus respectivos Estados. Esta nueva anar
quía internacional provocada por el ca
pitalismo ha puesto en cuestión la hege
monía norteamericana en el mercado 
mundial y ha provocado una profunda 
división en el interior de la clase domi
nante de estos países. Los intereses del 
gran capital internacional empujan ha
cia una nueva economía mundial con 
plena libertad de movimiento para los 
capitales internacionales, lo que llevaría

pro
nómicos que vive hoy día Estados Unidos 

terminaría de debilitar definitivamente

qui
a acentuar parte de los problemas eco- 
n<5 - "
fas empresas volcadas hacia el mercado 
interior norteamericano. La razón para 
que esto suceda es que las empresas mul
tinacionales empiezan a cercar desde 
afuera al mercado interno norteameri
cano. Aprovechando la mano de obra ba
rata de los países dependientes o aun de 
importante desarrollo capitalista, las cor
poraciones multinacionales buscan apro
vecharse de su control de las principales 
industrias de estos países para exportar 
hacia el mayor mercado del mundo: los 
Estados Unidos.

CORPORACIONES MULTINACIO
NALES Y  ESTADO

Se profundizan así las contradicciones 
entre el gran capital internacional y los 
intereses del (relativamente) mediano ca
pital norteamericano, de grandes sectores 
del movimiento obrero norteamericano, 
que ven en esta política una amenaza de 
desemplo creciente, y de gran parte de

la pequeña burguesía. La situación es 
contradictoria, pues no hay ninguna du
da que las corporaciones multinacionales 
no pueden realizar sus planes de control 
de una nueva economía exportadora in
dustrial internacional si no cuentan con 
un decidido apoyo del Estado norteame
ricano y de su fuerza económica nacio
nal que le aseguren la hegemonía y el 
control sobre las principales economías 
exportadoras. Los casos más graves son 
los del Japón y Alemania, que disponen 
de un poder de maniobra suficientemente 
fuerte para no sólo bloquear la entrada 
y el control del capital norteamericano 
sobre sus economías como para competir 
fuertemente en el mercado norteameri
cano y en los países hacia los cuales se 
dirigen las principales inversiones.

Frente a una reacción política interna 
en contra de su concepción de la eco
nomía mundial, las empresas multinacio
nales que tienen su base de operaciones 
en Estados Unidos se ven en la necesi
dad de controlar este frente interno an
tes de aventurarse a una nueva política 
agresiva de expansión en el exterior. Por 
esta razón se formó en este momento un 
fuerte bloque conservador en Estados 
Unidos cuyo objetivo principal es reto
mar el control y la hegemonía económica 
internacional de Estados Unidos, bas
tante amenazada con la crisis del dólar 
y de la balanza de pagos, así como con 
sus enormes problemas internos. Su ob
jetivo final es, sin embargo, la creación 
de esta nueva conomía mundial com
pletamente controlada por las empresas 
multinacionales, en la cual se crearán 
nuevas relaciones entre las burguesías 
nacionales, los Estados nacionales, los 
sectores populares y el bloque cada vez 
más compacto del capital internacional.

Una cosa es cierta, en esta nueva eta
pa imperialista: los Estados nacionales, 
particularmente el norteamericano, ten
drán que actuar mucho más intensa
mente para organizar y administrar esta 
nueva economía internacional.

Estos hechos tienen gran interés para 
entender el desarrollo de las luchas an- 
timperialistas en nuestro tiempo y par
ticularmente en Chile. La posibilidad de 
la experiencia chilena y el carácter dis
frazado que adoptó el bloqueo imperia
lista a Chile se deben, en gran parte, 
a las dificultades económicas y políticas 
que enfrenta el imperialismo en la etapa 
actual. Estas dificultades se van solucio
nando progresivamente y se va abriendo. 
el camino para una nueva coyuntura in
ternacional marcada por un violento 
intento del imperialismo norteamericano 
de retomar sus posiciones perdidas y su 
incontrastable hegemonía.

Los pueblos del mundo deben prepa
rarse para días más duros de confronta
ción internacional. La bonanza que pa
rece anunciarse en consecuencia de las 
nuevas relaciones internacionales entre 
Estados Unidos, China y Unión Soviética, 
de los anuncios de paz en Vietnam, etc., 
no son nada más que partes de un juego 
violento por la hegemonía mundial ca
pitalista. Por algún tiempo estas con
frontaciones van a quedar enmarcadas 
en el plano económico. En este momen
to, Estados Unidos prepara, sin embar
go, la formación de un ejército de pro
fesionales, altamente equipado y entre
nado. una especie de ejército de marines 
que pueda garantizar militarmente la 
ofensiva política y económica que pre
para el gran capital.

Las corporaciones multinacionales, el 
Estado norteamericano y su política im
perialista se juntan siempre, con ma
yores o menores diversificaciones tácti
cas cuya importancia no se debe olvidar, 
para imponer al mundo el régimen del 
capital en la única forma en que puede 
sobrevivir en nuestros días: integrado 
internacionalmente b"> jo la hegemonía 
norteamericana y en base a las corpo
raciones multinacionales.

de los intereses del sistema capitalista 
il que se identifica directamente 

con los intereses de la célula de este sis
tema: las empresas multinacionales.

El crecimiento de las empresas multi
nacionales significó la creación de ver
daderos monstruos económicos y finan-
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LIBROS

Las raíces de la guerra civil
cuento: Barrán y Nahum estudian el 
abigeato (pues esta delincuencia era ex
presión de necesidades elementales), el 
trabajo de la mujer en campaña, la ig
norancia (sobre esto, en nota aparte, 
transcribimos un pasaje que muestra las 
ideas de ciertos sectores sociales en tor
no a la educación).

Los autores describen las raíces pro
fundas de la guerra civil sin subestimar 
la importancia de la adhesión a la di- 

, visa, pero viendo su relación recíproca 
con las necesidades materiales inmedia
tas y mínimas del pobrerío rural. No en 
vano la inscripción “aire libre y carne 
gorda” lucía en las divisas blancas. Y 
en el 97 y en el 904 hubo una gran 
carneada. En este último año se consu
mieron, según los autores, 600 mil va
cunos y 670 mil ovinos por los soldados 
de ambos bandos, (p. 105). Y se daña
ron enormes cantidades de alambrados 
(los postes eran buena leña) y la deso
cupación de los tiempos de paz se con
virtió en falta de mano de obra para 
la esquila.

Los grandes estancieros querían la paz 
y presionaron al gobierno (esa era la car 
ta que jugaba Saravia: lograr un pacto 
que diera a su partido participación en

el gobierno del pais y garantías electo
rales).

Los estancieros —caudillos en cam
bio— (Aparicio Saravia, el arquetipo)— 
no fueron respetuosos de los intereses de 
su clase, encabezando las muchedumbres 
de desposeídos, potencialmente peligrosos 
aunqúe limitados por múltiples factores.

La figura de Aparicio Saravia —jefe de 
las dos “revoluciones”, domina buena par 
te de la escena. Su papel, su significa
ción se esclarecen aunque no definiti
vamente.

Hace unos años, en 1957, refiriéndose 
a los caudillos criollos en general, dos 
escritores argentinos emitieron estos jui
cios: “Nada ganaban las masas con la 
dominación de los caudillos, ni en lo po
lítico, ni en lo económico - social". (. . .)  
“A la vista de los antecedentes que in
forman sobre el nacimiento y desarrollo 
de los ejércitos de los caudillos, hay mo
tivo para dudar de una adhesión espon
tánea, entusiasta, de las masas”. (Juan 
José Real, en Rev. de Historia, N9 2, Bs. 
As., 1957).

“¡Y después se preguntan porqué el 
gaucho apoyó a ios caudillos! ¡Qué civi
lización y barbarie y qué niño muerto! 
El caudillo era el sindicato del gaucho".

LA EN TRAÑABLE TRANSPARENCIA

HISTORIA RURAL DEL URU
GUAY MODERNO, por José P. Ba
rran y Benjamín Nahum. Tomo 
IV. (Ediciones de la Banda Orlen 
tal, Montevideo, 1972, 210 págs.).

En 1897 y 1904 el Uruguay fue sacu
dido por el levantamiento de los blan
cos. Miles de hombres, armados, mal ar
mados y aún sin armas, se alzan tras el 
caudillo y tras la constelación de caudi
llos que rodeaban al jefe máximo. Era 
la guerra civil criolla en un Uruguay 
que habia dejado de serlo. Principalmen 
te la “revolución” de 1904 surgía como 
el resucitar del viejo pasado en un país 
distinto. Ferrocarriles, telégrafo, teléfo
no, todas las estancias alambradas, la 
mestización de los ganados en marcha; 
el primer frigorífico iba a instalarse. En 
Montevideo había obreros anarquistas y 
surgía el socialismo marxista. En ese 
cuadro del Uruguay moderno, la monto
nera reaparecía Hubo sorpresa en al
gunos. hasta desprecio. También inten
tos de comprensión y miedo.

La guerra civil no fue solo la reivin
dicación de las jefaturas políticas o el 
programa de garantías. Ni se agota su 
explicación en el relato de las batallas. 
Por el contrario: la principal explica
ción de las protestas armadas del 97 y el 
904 se encuentra en la situación social 
de la campaña, Y este libro de Barrán 
y Nahum hace lo que su título indica: 
una historia social de las revoluciones 
de 1897 y 1904.

El protagonista es el pobrerío rural: 
marginados, semi desocupados, peonadas 
mal pagas. La “revolución” criolla de 
aquel tiempo fue lo que lúcidamente de
finiría Luis Mongrell en 1911: “Es una 
huelga armada de protesta de los des
graciados.. (p. 57).

¿Qué buscaban los paisanos alzados? 
Simplemente comer bien, o por lo me
nos mejor, y afirmar su dignidad en su 
nueva condición de soldados. En defini
tiva eran los intereses de clase en pug 
na. Era la lucha de explotadores y ex
plotados de la campaña que no aflora
ba nítida, sino que se expresaba titu
beante, incoherente, contradictoria. Y es
to lo prueban largamente Barrán y 
Nahum: la importancia del instinto de 
clase del pobrerío miserable que se tra
dujo en ancas del enfrentamiento de los 
partidos tradicionales. El paisanaje en 
su mayoría estuvo en el ejército revo
lucionario. Pero también los hubo en las 
huestes del gobierno. Es claro entonces 
que “ametralló y degolló a sus iguales en 
las cuchillas”, (p. 60).

Lucha de clases donde el aparato del 
estado, la organización, y la conciencia 
lúcida de lo que pasaba, eran de la 
clase alta rural.

Pero los alzamientos blancos fueron 
auténticas patriadas que momentánea
mente dignificaron al criollaje entonces 
en la miseria. Los saravistas marcharon 
a contramano de la historia es cierto, 
pero constituyeron un movimiento que 
encarnó la resistencia instintiva a la in
justicia. Y la injusticia no era (ni es)

EL PENSAMIENTO DEL CHE 
GUEVARA, por Michael Lowy. Si
glo XXI Argentina, tercera edi
ción, 1972, 151 páginas. Distribuye 
América Latina.

Es la tercera edición de un estudio 
breve, conciso, esclaracedor. Por varios 
motivos. Se han escrito muchas biogra
fías (y continuarán apareciendo) del 
Che,, buenas, malas, mediocres, mera
mente hagiográficas, inconscientemente 
disminuidoras de la figura que pretenden 
enaltecer; o estultas divagaciones que in
cluso se convierten en historietas ilus
tradas. Era inevitable. Una vez muerto 
el combatiente revolucionario la sociedad 
de consumo prepara los antídotos: mi- 
tologizar e hipostasiar hasta la inofensi- 
vidad la trayectoria humana y la obra 
teórica —ambas vastísimas, intensas, 
complejas— de una de las personalidades 
más significativas de la historia del si
glo XX. Por otro lado, hay que tener 
en cuenta que la abundante obra escrita 
del Che esta repartida fundamentalmen
te en discursos y artículos, de dificil ac
ceso y|o ubicación. Es cierto que Obra

revolucionaria, una antología realizada 
por ediciones Era, México, 1967, es lo 
más completo que se conoce hasta ahora, 
aunque se omiten algunos trabajos im
portantes; también están las Obras 
Completas, siete gruesos volúmenes en 
un tiraje especial para la dirigencia cu
bana que se conserva en la Biblioteca 
Nacional de La Habana y se requiere un 
permiso especial para consultarla.

Estas dificultades jerarquizan- auto
máticamente este ensayo de Lowy, que 
evita caer en las teñtacionés fáciles y es
pectaculares de una vida excepcional. No 
busca la peripecia exterior del persona
je, a quien Sartre definiera como “el más 
cabal de su época; elude las connotacio
nes románticas y novelescas, rasga la ex
terioridad de la estampita iconográfica 
para descubrir el trasfondo, los replie
gues profundos que justifican y promue
ven aquella popularidad oficial y oficio-

É3 pensamiento 
del Che Guevara
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sa: la coherencia rigurosa, total y mo
nolítica entre la teoría y la práctica, la
Íialabra y la acción. Y agrega en el pró- 
ogo, el ensayista:“Era, pues, necesario y 

urgente poner los primeros jalones para 
un estudio sistemático del pensamiento 
del Che, pensamiento que es a la vez 
marxista ortodoxo y ferozmente antidog
mático; enraizado en el suelo fértil de la 
revolución cubana y portador de un men
saje universal; profundamente realista y 
animado de un poderoso soplo profético; 
escrupulosamente atento a los problemas 
técnicos concretos de la administración 
financiera y de la táctica militar y, al 
mismo tiempo, obsesionado por las cues
tiones filosóficas que implica el futuro 
comunista; severo, inflexible, intolerante, 
irreconciliable al nivel de los principios, 
flexible, sutil y dúctil en cuanto a las 
formas de su aplicación a una realidad 
compleja y cambiante”.

El objetivo de Lowy, es, pues, hacer 
un relevamiento de la coherencia del 
pensamiento del Che, al mismo tiempo

(Arturo Jauretche. en “Los profetas del 
odio”, Bs. As.. 1957).

En cuanto a Saravia, y sin que esto 
implique más que ilustrar la conducta 
del caudillo oriental, Luis Ponce de 
León cuenta esta anécdota (que refieren 
Barrán y Nahum en la pág. 98): “Cuan
do acampamos en la Coronilla, cerca de 
la estancia del General Saravia, un sol
dado vino a decir a éste, que su Divi
sión carecía de leña. —¿Y ese alambra
do que está por ahi porqué no lo queman? —Hay guardias para impedirlo, 
General, porque dicen que es suyo. —¿Y 
qué tiene que ver eso? A ver un ayudante que naga retirar esas guardias 
ahora mismo. Pues no faltaba más, sino 
que mis soldados no tuvieran con que 
hacer fuego hallándose a su alcance ese 
alambrado”.

Esta breve reseña de algunas cuestio
nes tratadas en la obra de Barrán y 
Nahum, tiende a subrayar su importan
cia, a destacar el valor de esta investi
gación, a recomendar su lectura.

El libro, aunque tomo IV de una se
rie, tiene, como los autores lo dicen, una 
unidad y autonomía que lo hacen valer 
por si mismo. Es además, el más talen
toso y elaborado de los trabajos de Ba
rrán y Nahum. Porque en esta “Historia 
social...” junto a la permanente y pun 
tual inserción de documentos, los autores 
vuelcan su propio y rico análisis sin re
táceos, comprometiéndose a fondo en el 
esclarecimiento de ese pasado cuyo co
nocimiento es ineludible para compren
der este presente.

C. T.

que evidenciar sus relaciones con las 
tesis marxianas y marxistas, destacan
do las superaciones del estalinismo y el 
reformismo así como la recuperación del 
comunismo revolucionario original. So
bre estos supuestos iniciales se propo
ne demostrar la contribución teórica ori
ginal del Che para el pensamiento mar
xista en lo que tiene con ver tres pro
blemas fundamentales: 1) la signifi
cación humana del comunismo; 2) la 
transición al comunismo; y 3) la estra
tegia político-militar de la revolución del 
tercer mundo. Cuando el Che decía, “Hu 
manista en el mejor sentido de la pala
bra”, daba a entender una dicotonomia 
estricta entre el humanismo burgués, 
abstracto y filantrópico y el humanismo 
marxista comprometido en una perspec
tiva de clase proletaria, en un entendi
miento que el argentino Aníbal Ponce, 
puso de manifiesto y que indudablemen
te fue captado por el Che. De acuerdo a 
esta interpretación del humanismo, el 
Che se opone a toda interpretación me- 
canicista de la historia, determinada por 
una acumulación de fuerzas económicas, 
sino que no desliga el análisis económi
co del hecho histórico de la lucha de 
clases. Por eso escribirá: ( . . . )  la socie
dad comunista del futuro no es un re
galo de Navidad de un padre de ios pue
blos omnisciente y previsor o de una éli
te de ciudadanos y virtuosos”, sino el 
pueblo mismo que debe protagonizar la 
historia, consecuente con la teoría re
volucionaria de que la emancipación de 
los trabajadores será la obra de los tra
bajadores mismos. Pero insistiendo, co
mo lo hace de continuo, que la transfor
mación radical de la sociedad exige una 
doble operatividad: transformar las es
tructuras sociales a la vez que las es
tructuras mentales de los individuos.

En la segunda parte, Lowy sistemati
za el pensamiento económico del Che, 
uno de sus más originales legados al 
marxismo, surgido al calor de la praxis 
cubana, forjado en los años 1963 - 64 y 
modificando los problemas económicos 
de la isla. Y hasta desencadenó una to
rrencial polémica en la que intervinieron, 
entre otros, los ilustres Ernest Mandel y 
Charles Bettelheim. Se expande sobre los 
procesos contradictorios entre fuerzas 
productivas y relaciones de producción, 
la ley del valor y la planificación socia
lista, los estímulos materiales y mora
les (la abolición del primero, como re
sabio del pasado). En la tercera parte se 
detiene en la guerra revolucionaria, se
gún una óptica cuádruple: sociología de 
la revolución, la guerrilla, la huelga ge
neral y la revolución mundial.

El libro concluye con un rápido aná
lisis sobre el guevarismo hoy, en el ter
cer mundo y en Europa, que ha fascina
do a la juventud revolucionaria de to
das las arcas mundiales. Y Lowy termi
na: “La hoguera boliviana de Nacahua- 
sú se apago provisionalmente. Pero su 
luz, el pensamiento del Che, sigue bri
llando. Encendiendo por doquier nuevas 
hogueras, haciendo brotar por doquier 
nuevas centellas, guiando a los pueblos 
como una antorcha en la noche. Esa luz, 
nada podrá jamás apagarla”. Así sea.

N.D.M.

También en 1895, contra la escuela vareliana
Nos parece importante en estos momentos en que se traiciona la tra
dición vareliana, conocer la otra tradición, esa que hoy se refleja en la 
Ley de Educación General. En efecto, desde sus inicios los progresos 
de la educación tuvieron enemigos. Con variantes y en condiciones di
ferentes, lo regresivo se manifestó también en forma constante. A con
tinuación damos a conocer un pasaje del último libro de J. P. Barrán 
y B. Nahum (comentado en este mismo número de EL ORIENTAL) don
de se transcribe la opinión de Daniel Muñoz en 1895. A pesar de que la 
escuela no llegaba al pobrerío, ya algunos sectores se preocupaban ante 
cierta difusión de la cultura. (El fragmento está tomado de la “His
toria social de las Revolucionéis de 1897 y 1904” página 45).

“José Pedro Várela imaginó las escue
las rurales con amplitud generosa. No 
estaban destinadas a ser sólo instrumen
tos para preparar peones eficaces, sino 
también ciudadanos conscientes. El pro
grama de enseñanza que les impuso era 
extenso, desde la geografía universal a 
la anatomía, desde la historia nacional 
a los derechos cívicos. Era demasiado y 
era peligroso. La enseñanza rural, según 
el sentir de la clase terrateniente, debía 
ser modesta en sus fines y preparar ho
nestos trabajadores. De otra forma el 
orden social podría subvertirse.

En el Congreso Agrícola - Ganadero 
de 1895, Daniel Muñoz hizo la más cla
sista de las criticas contra la escuela 
rural vareliana, y su discurso fue reci
bido por los estruendosos aplausos de los 
hacendados presentes: “En la campaña 
es necesario reducir la instrucción a lo 
más elemental... A mi entender, los pro
gramas de enseñanza adoptados por 
nuestras escuelas rurales pecan de so
brada extensión... y lo peor es que se 
da en ellos mayor amplitud a materias 
superfluas... Todo lo que se relaciona 
con el conocimiento del idioma, con la 
aritmética, con la geografía, con todos 
aquellos rubros elementales que fueron 
siempre la base de la enseñanza, han 
sido pospuestos a la anatomía, a la bo
tánica, a la mineralogía y a otras ma
terias igualmente complejas... Yo quie

ro una escuela en que los niños varo
nes se hagan hombres fuertes y viriles, 
y no sabihondos enclenques y mujeren
gos... quiero una escuela que no sa
que de su fiel el equilibrio social pre
tendiendo hacer de las niñas de las 
clases trabajadoras unas marisabidillas 
insoportables, que con la cabeza llena de 
humareda científica empiecen a tener en 
menos a sus padres y acaban por di
vorciarse de aquellos que por igualdad 
de clase y de posición debieran ser más 
tarde sus maridos, condenándose asi a la 
aridez del celibato o a la fecundidad in
moral de la mancebía, ufanas de ser 
concubinas de un petimetre antes que 
rebajarse a ser esposas de un trabajador 
honrado (¡Bravo! ¡Muy bien. Grandes 
aplausos)...  Propaguemos en la campa
ña la escuela elemental que enseñe só
lo a leer y escribir... Y no aspiremos 
a más, señores, porque si pretendemos 
sacar de sus naturales fronteras la edu
cación común, vamos derechamente al 
desquicio social. Desgraciados los pueblos 
en que los obreros de los talleres searf 
académicos, y en que las mujeres de 
trabajo sean bachilleras. No contribu
yamos a hacer de la sociedad moderna 
una nueva torre de Babel que se des
plome debido a la confusión de clases, 
de posiciones y de gremios, aplastándo
nos a todos bajo sus ruinas! He dicho. 
(Muy bien. Aplausos prolongados!)*’.

26/1/73 «1 o r i e n t a l 17



Teatro

INUNDADOS
LA GOTERA (estreno de El Gal
pón, en Sala 18, por elenco esta
ble) significa, en la en tera pro
ducción de Jacobo Langsner, una 
continuidad y una prolongación 
de sus preferencias estilísticas y, 
también, de sus inquietudes con
ceptuales. Así, aquí aperecen la 
apelación al naturalismo, el re
curso de los expedientes del hu
mor negro, el oído atento que re
gistra puntual y a veces sabro
samente el h a b l a  ciudadana, 
acompañados en esta ocasión por 
una simbología que informa so
bre el deterioro v la descomposi
ción de una familia de clase me
dia cuyo naufragio el autor va de 
tallando paso a  paso. Esa fideli
dad a sí mismo —y cuy-’s cons
tantes el espectador puede recor-

I dar con facilidad después dei éxi
to que alcanzó “El Tobogán”— 
habla, entre otras cosas, de la 
adhesión de Langsner a deter
minadas pautas y normas esté
ticas: “La gotera” es una especie 
de paradigma en el conjunto y, 
por lo tanto, puede servir para

medir carencias y virtudes. No 
es la intención de esta no ta h a 
cer un análisis circunstanciado de 
esa especie de sum na, pero sí la 
de enum erar —aunque más no 
sea esquemáticamente— lo que 
hay de positivo y de negativo. 
Ya se sabe que los juicios axio- 
lógicos suelen pecar de simplis
mo y hasta desvirtuar la apre
ciación crítica, pero ocurre que, 
en este caso, las fronteras son 
tan  nítidas y los resultados tan  
claros que el camino se allana y 
se facilita. Por eso, hay que se
ñalar que Langsner, dramaturgo 
talentoso, es un hombre que do
mina los registros teatrales, que 
sabe dosificar los conflictos y h a 
cer que crezcan las situaciones, 
que tiene una mano firme para 
el diálogo y el retruécano, en fin, 
que reúne las condiciones para

obtener resultados satisfactorios. 
Ocurre, sin embargo, que ese pu- 
ñsdo de bondades, nada desdeña
ble y que conviene destacar de
bidamente, obedecen a una esté
tica trasnochada y quizás clau
surada de m anera definitiva en 
los años que corren: son muy 
cumplidas pero irremediablemen
te añejas. Veinte o trein ta  años 
atrás pudieron ser cartas por de
más encomiadles, pero hoy por 
hoy suenan anacrónicas y desvi- 
tal'zadas. Es cierto: este cronista 
elogió, y mucho, a “El tobogán”, 
y a prim era vista parecería una 
incongruencia que ahora la em
prenda contra una pieza que, en 
lo esencial, m antiene los linca
mientos de aquella, se basa en 
idénticos postulados y proporcio
na una misma imagen del m un
do. Es aquí donde en tra  a>jugar 
otro factor, que es capital para 
entender la cuestión. El tobogán 
fue puesta en escena por Ornar 
Grasso de una m anera heterodo
xa porque allí se la despojó del 
lastre naturalista, se la divorció 
de una estética enm ohecía y 
se la proyectó limoia y depura
da, desoyendo los cánones con los 
cuales había sido confeccionada 
(lo que atra jo  incoherencia de 
niveles al espectáculo, por su
puesto. pero en c°mbio le otor
gó eficacia, vigencia y vitalidad). 
Muy distinto es el enfoque oue 
h a  realizado con La gotera el di
rector César Campodónico. El 
prefir'ó adherir al naturalismo, 
someterse a sus lineamlentos, obe
decer a sus imposiciones, y ahí 
es donde asoman las razones oue 
hacen tropezar a su puesta y al 
espectáculo todo. Primero, por
que ni siquiera en el plano de la 
estética naturalista C°moodóni- 
co acierta en su conducción, si-i 
no aue lleva el asunto al sub
rayado y la  caricatura, y segun
do porque —como consecuencia 
de lo anterior— el conjunto se re
siente por una obviedad que de
semboca en la redundsnncia y la  
taulogía (a las que contribu
ye, hay que decirlo, el propio tex
to en varios de sus tramos). Mo
viéndose en ese plano, el direc
tor logró de Juan Ribeiro una 
composición hecha con minucia 
y fortuna, pero que no crece y 
que, además, no acierta a resol
ver los momentos de patetismo o, 
más modestamente, de drama
tismo, y de Rosita Baffico una 
labor pulcra, bien trabajada aun
que epidérmica y superficial. A 
todo esto, hay que consignar que 
Langsner es, dentro de nuestra 
dramaturgia, uno de los mayores 
nombres, lo que no es poco mé
rito, pero tan to  su concepción 
estética como ideológica (ambas 
indivorclables) están atrasadas y 
continúan una herencia que viene 
desde Florencio. Ya es hora de 
cortar el cordón umbilical y po
nerse al día. — D.T.F.
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Los críticos de cine, como es (casi) 

tradicional tendrán su festival anual. Se 
rá mañana en el Rex en función de 
trasnoche. La habitual cabalgata anual 
comprenderá, como siempre, una prime
ra parte con exhibición de fragmentos 
de películas importantes que serán estre
nadas en el curso del año 73, luego se 
procederá a la entrega de premios a los 
mejores films de la temporada pasada, 
empezando por “Muerte en Venecia” (me 
jor extranjero elegido en votación por la 
Asamblea de los críticos) y por “Traba
jadores de la construcción” (de Musite- 
lliy Rodríguez López, producción del 
SUNCA, mejor film uruguayo). También

se premiarán “El mensajero del amor” 
y “Sacco y Vanzetti”. Finalmente, y co
mo plato fuerte de la trasnochada, los 
espectadores se enfrentarán con el “Mac- 
beth” de Román Polanski, esotérico, com 
piejo, oriignal y discutible. Ese largo- 
metraje se exhibirá como pre estreno ab 
soluto, mientras se espera su presenta
ción, días después, en salas de estreno 
de Montevideo. “Macbeth” tiene una par 
ticularidad: ha dividido las opiniones de 
la critica extranjera, pero parece haber 
unificado las de los especialistas urugua
yos, que lo eligieron para cerrar el fue
go de su Festival Anual, el séptimo, por 
ahora.

Cine
ILUSTRACION EXTERIOR

LA TIERRA EN ARMAS (estreno del Ca 
lifomia). es la de las provincias argen
tinas Insurgidas contra la dominación es 
pañola y el centro de esos choques es 
Martín Güemes (Alcón), un personaje 
histórico que se emparienta con otros 
que han atraído a Torre Nilsson en los 
últimos tiempos. La intención del direc
tor no difiere demasiado de la que pro
mueven los westerns americanos: acción, 
color presuntas vinculaciones con la his
toria más o menos distante. El protago
nista se mueve entonces entre sus con
temporáneos como el ser privilegiado, 
marcado por la historia, asumiendo acti
tudes y gestos para la posteridad. Torre 
Nilson tiene empero la suficiente habili
dad para que el personaje no sea el único

centro de la acción y para que los acon
tecimientos históricos aparezcan conden- 
sados en beneficio de la rapidez exposi
tiva, del ritmo y de la fluidez del relato. 
Formalmente, el director opta por la 
fragmentación de la trama en episodios 
breves, que surgen indirectamente y que 
derivan en otros, alternando con la suce
sión de batallas hasta completar una pe
lícula más superficial, divertida y frívo
la de lo deseable.

Güemes difirió de San Martín y Bel
grado en su preferencia por una tácti
ca de guerrillas para enfrentar a los 
ejércitos españoles regulares. Esa prefe
rencia requería un apoyo popular que 
el film omite. Güemes parece en cam
bio un personaje aislado, adoptando re

soluciones por si y ante sí, sin constan
cia de la base popular de su resistencia 
al ocupante extranjero. Esa carencia pro 
duce dos efectos negativos: por un lado 
el protagonista permanece aislado, inco
municado, carente de vigencia dramáti
ca pero sobre todo carente de fuerza 
épica y heroica. Por otra parte, el film 
en sí se desprende del tiempo que dice 
reflejar, no llega a caracterizar la co
yuntura histórica y no es sino un relato 
de aventuras, cuando debió dejar cons
tancia de las circunstancias sociales, po- 
ulares, que rodearon la gesta de la li- 
eraclón. Por más ritmo y dinamismo 

que Torre Nilsson imprima a la suce
sión de episodios aislados, su ímpetu na
rrativo es incapaz de ocultar la malver

sación del tema principal del relato: 
Güemes. de origen noble y rancio, des
pués de Mayo descubre la urgencia de 
luchar por la autodeterminación y des
cubre el contacto con las masas popula
res. r

En un elenco donde hay actores im
portantes, Alfredo Alcón se impone con 
su caracterización de Martín Güemes, 
demostrando que es uno de los mejores 
actores del cine argentino actual. La fo
tografía de Aníbal di Salvo trabaja con 
cuidado los colores por Eastman y le 
músico Ariel Ramírez ensaya variantes 
sobre temas folklóricos, incluyendo una 
breve canción que parece de protesta.

M. M. C.

TiKO ERRADO
MATADERO CINCO (estreno de ayer en 
el Rex), revela los orígenes de la no
vela de Kurt Vonnegut (Jr.) en que se 
basa: la historia de un hombre medio 
americano, combatiente de la Segunda
Guerra Mundial, quien se ha liberado del 
tiempo y salta, sin control, del presente 
al pasado y al porvenir, confundiéndose 
en su subconciente las etapas de una 
juventud con padres sobreprotectores, su 
madurez actual y premoniciones de fan- 
taciencia. Anudados en esos desplaza
mientos iriesperados, se revela, como en 
un rompecabezas, los fragmentos de una 
educación occidental y cristiana, del trau 
ma originado por la muerte de un com
pañero de combate y el inútil bombar
deo a la ciudad abierta de Dresde el 
13 de febrero de 1945. A esa peripecia 
se agregan las vicisitudes de un hogar 
feliz, aparentemente, la síntesis del Ame 
rican Way of Life. Al parecer, las in
tenciones del director George Roy Hill, 
un hombre que proviene del teatro, con 
adaptaciones cinematográficas de Lilian 
Hellmann y Tennese Williams, notorio 
a partir de “Butch Cassidy”, su título 
más atendible, es aplacar la mala con
ciencia del americano y la suya propia 
con una visión crítica de un sistema que 
posibilita la barbarie y el genocidio, la 
destrucción del hombre mismo. Este tar
dío reconocimiento, es, sin embargo, me
diatizado al final de la película con la 
apelación con la evasión al planeta Tral 
famadore, donde vivirá en una cápsula 
observado por habitantes invisibles que 
se desenvuelven en la cuarta dimensión. 
Algunos podrán ver en este film un ras
go de valentía y lucidez, lo que es me
ro oportunismo y conciencia culposa, y 
hasta confundirán el producto con otros 
ejemplos valiosos y desmitificadores de 
la misma procedencia. Pero el artificio 
es notorio a pesar los cuidados artesa-

SOCIEDAD DE ES RITORIS
La Sociedad de Escritores del Uru

guay (SEU) exhorta a los escritores 
nacionales a no integrar los jurados 
constituidos o a constituirse para 
otorgar premios literarios en los con
cursos oficiales, nacionales o muni
cipales. También se recomienda no 
participar en dichos concursos y no 
aceptar los premios que se otorgaren.

La SEU considera que de esta ma
nera los intelectuales nacionales ex
presan su posición ante la política 
que el gobierno lleva a cabo contra 
la cultura y contra la enseñanza, re
cientemente ratificada a través de la 
llamada Ley de Educación General.

nales de la realización y no llega a di
simular las notorias carencias del li
breto. N. D. M.

i í  \ L l  i \ U

El ciclo que ayer inició Cinemateca 
Uruguaya en el Teatro Palacio Salvo se 
denomina genéricamente “Cine italiano 
de crítica social”. El primer título, “La 
reina y su zángano” (L’ ape regina) 
apunta a las deformaciones que el orden 
social imprime en el matrimonio Mari
na Vlady - Ugo Tognazzi, tal como las 
ven el director Marco Ferreri y el libre
tista Rafael Azcona. Los títulos siguien
tes ejemplificarán otras zonas de aná
lisis critico: “Accatone”, “La noche bra
va”, “Divorcio a la italiana”, “11 bell’ 
Antonio”, “Las noches de Cabiria”, “Be
nito Mussolini” (de Rossellini), "Años 
difíciles”, "Roma ciudad abierta”, TE1 
eclipse”, y otros. Los films se presentan 
en copias propiedad del archivo de Cine
mateca Uruguaya.
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PLASTICA
•  URSS: MEDIO SIGLO DE LU

CHA Y DE VICTORIAS. En la
segunda exposición organizada por el 
Departamento de Relaciones Interna
cionales del Partido Socialista cuya 
íinalidad es dar a conocer los diver
sos aspectos de la construcción del 
socialismo en el mundo se ofrece un 
panorama de las repúblicas soviéti
cas que, empezando con los tiempos 
heroicos de la revolución rusa, se 
desplaza por los años inmediatos pos
teriores y culmina en la época ac
tual. Las fotografías, de excelente ni
vel, algunas en color, si no preten
den (ni podrían) abarcar la totalidad 
de la vasta hazaña, posibilitan un 
acercamiento tangencial, modesto, 
pero positivo. (Casa del Pueblo)

t

TEATRO
•  UBU REY, de Alfred Jarry. Se 

ubica con comodidad y coheren-
! cía en la trayectoria de Teatro Uno 
\ y marca en ella un momento alto y 
¡ significativo en tanto alía un texto 

de vanguardia con una puesta ex- 
I perimental. Aunque la integración de 

la gesta ubuesca no esté lograda en 
la versión, el director Alberto Res- 
tuccia y su equipo levantan una farsa 
violenta y desenfrenada, escatológica 
e inocente a la vez, de ritmo soste
nido y humor veloz, que se adecúan 
a maravillas con los principios y doc
trinas del autor. Es un espectáculo 
necesario que no debe perderse; vuel
ve como reposición. (Circular).
• LA CASA DE QUIROS, de Car

los Arniches. El costumbrismo es
pañol, implacablemente horadado por 
el tiempo, revive en el atractivo vi
sual de la puesta, a cargo de Atilio J. 
Costa. (La Máscara)
•  COMEDIA NACIONAL. Las pers

pectivas climáticas no parecen
propicias, pero de ser favorables, el 
elenco oficial repondrá La zapatera 
prodigiosa de Federico García Lorca, 
con Estela Medina en el rol protagó- 
nico. (Teatro de Verano del Parque 
Rodó, sábado y domingo a las 21)
•  LA GOTERA, de Jacobo Langs- 

ner. El prolífico dramaturgo uru
guayo, radicado en Buenos Aires, in- 
cursiona una vez más por una temá
tica muy querida: el derrumbe de la 
clase media, según una óptica natu
ralista que a esta altura le rinde muy 
escasos dividendos. La versión de Cé
sar Campodónico acentúa el grotesco 
desde el comienzo y obliga al prota
gonista a un agotamiento rápido de 
sus posibilidades histriónicas. La ale
goría es demasiado obvia, las situa
ciones reiterativas, la puesta y esce
nografías convencionales. (El Galpón, 
Sala 18)
•  EL MAIPO VIENE CON TODO.

Pero es poco lo que trae: escaso 
elenco, escaso vestuario (ya tradicio
nal por otra parte), escasa imagina
ción, a pesar de llevar la batuta el 
talentoso coreógrafo Ever Lobato. 
Chistes verdes, vedettes lamentables, 
erotismo comercializado. Lo de siem
pre, en fin. Ni siquiera las habilida
des de un ilusionista compensa el 
oblar 1.800 pesos la platea. (Nuevo 
Stella)
•  COMPAÑIA ESPAÑOLA DE CO

MEDIAS. Una temporada entera
mente dedicada al prolífico comer
ciante Alfonso Paso que bate todos 
los récords del conformismo y la men
tira, endulzado con aciertos conven
cionales de psicologías individuales; 
Orlando Aldama lo hacia mucho me
jor. El estreno de Mamá con niña, 
puso de manifiesto lo que se sospe
chaba: la ñoñez de la puesta, la ne
cedad del tema, la mediocrísima (y 
quizá algo menos) condición del elen
co. Y piensan estar, nada menos, que 
cuatro semanas. (Solis) )
•  NO HAY QUE JUGAR CON 

FUEGO Y LAS ACTAS DE
DIVORCIO, de Augusto Strindberg. 
Son dos piezas breves, autobiográfi
cas, del gran dramaturgo sueco, an
cestro evidente del teatro actual, más 
allá de las recurrentes alusiones a 
su vida privada, el autor desnuda las 
hipocresías de la sociedad finisecular. 
La primera, —segunda en el orden 
de representación— es un brillante 
paso de comedia, prolijamente resuel-

CARTELERA
ta por Laura Escalante, aunque sin 
el rigor que reclama el original. Al
go de culpa tiene el elenco: se ne
cesita más que profesionalismo sol
vente para vestir la piel de estos tor
mentosos personajes. (Verdi)

LIBROS
•  CRONICAS LATINOAMERICA

NAS, por Eduardo Galeano. Son 
doce crónicas escritas entre 1967 y 
1971, algunos de ellas recogidas an
teriormente en sendos libros. En ese 
lustro, este autor nacional de 33 
años, que debutara adolescente en 
el periodismo, con versatilidad y ta 
lento, viajó y cosechó variadas expe
riencias por América Latina y las

• Eduardo Galeano 
CRÓNICAS

LATINOAMERICANAS

tOilQkfAL GiRGN

trasmitió en elocuentes testimonios: 
Brasil y Uruguay, Bolivia y Guate
mala, Venezuela y Argentina, el Che 
y Perón comparecen como una pro
blemática obsesiva, una manera de 
provocar la comprensión de la com
pleja, torrencial, realidad latinoame
ricana. (Editorial Girón, Montevideo, 
1972. 143 páginas)
•  POEMAS ECONOMICOS, por Te

resa Vila. La autora, pertenecien
te a los cuadros de la Facultad de 
Ciencias Económicas, utiliza algunos 
elementos del programa de esa casa 
de estudios y elabora una curiosa di
mensión poética. No todos los 28 poe
mas parecen logrados, quizá por si
tuarse más acá de la atrevida pro
puesta temática y no arriesga que la 
simple aridez científica se constitu
ya en la propia expresividad. Cuan
do incluye el humor (Rendimiento) o 
la angustia de la sociedad de consu
mo (La mercancía), cosecha sus me
jores frutos. (Edición de la autora, 
Montevideo, 1972, 38 páginas, distri
buye Fundación de Cultura Univer
sitaria)
•  PROBLEMAS DE INVESTIGA

CION EN SOCIOLOGIA URBA-. 
NA, por Manuel Castells. Los textos 
reunidos —aclara el autor, profesor 
de sociología en París, español exi
liado desde los 20 años— "manifies
tan una evolución desde un cierto 
voluntarismo historicista hacia una 
clara toma de posición epistemológi
ca fundada sobre el materialismo 
dialéctico”, abordando los problemas 
vinculados al ámbito colectivo (vi
vienda, equipamiento, planificación), 
desde el ángulo teórico, práctico y po
lítico, cuyo interés se acrecienta al 
saberlos vinculados a nuestra reali
dad. (Siglo XXI Argentina, segun
da edición. 1972, 278 páginas. Distri
buye América Latina)

RADIO
•  ECO CONTEMPORANEO. Los

programas radiales parecen ir en 
constante ascenso —en calidad, en 
audiencia—, mientras la pantalla chi
ca conoce un circunstancial (?) oca
so. Entre las nuevas audiciones hay 
que destacar ésta, con dirección ge
neral de Alberto Restuccia, donde se
S ña un abundante despliegue de 

llidades sonoras: música pop, 
nacional y extranjera, canto popular,

música selecta contemporánea, tan- 
do y sus derivados; una sección dedi
cada al jazz como origen del pop, 
blues y demás. También existe una 
guía de espectáculos y se difunden 
textos de autores nacionales y ame
ricanos. (C X 44, radio Panamerica
na, todos los dias de 19 a 20)
•  EL JAZZ Y SUS INTERPRETES.

Imperturbable en sus emisiones, 
el programa orientado por Enrique 
Hetzel, dará a conocer discos recién 
editados de Ella Fitzgerald, del trio 
del pianista Oscar Peterson y de la 
orquesta del saxofonista Gerry Mu- 
digan. (C X 42 radio Vanguardia, 
domingo a las 20)

■4---------------
CINE
•  ROMA. Proclama desde el titulo 

una visión de la ciudad que es
más bien una nueva cabalgata del di
rector Federico Fellini por su propio 
ego: el baile se divide en episodios, 
alterna el pasado y el presente, no 
saca de allí ninguna conclusión vá
lida, salvo que el director es un divo 
que le gusta lucirse y lucir la forma 
de sus filmes. No es bastante para 
que alguien lo tome en serio. (Rex)
•  MIMI METALURGICO HERIDO 

EN EL HONOR. En su primer
largometraje, la directora Lina Wert- 
müller vertía un plausible cuadro sa
tírico de las costumbres meridionales 
italianas (Los zánganos); en este 
nuevo opus la confusión, quizá deli
berada, quizá no, maneja grotescos 
varios, con buenos pasos de comici
dad, sin aclarar debidamente la fun- 
damentación ideológica. Con Gian- 
carlo Giannini. (Central)
•  EL CASO MATTEI. Una biogra

fía candente de sucesos y una
muerte para la polémica sirven a
Francesco Rosi para un informe so
mero, comprometido, sobre la inge
rencia de los capitales extranjeros en
mero, compróme sobre la inge-
Italia y en todo descubrimiento de 
petróleo. La película tiene una inter
pretación de primera en Gian María 
Volonté y una denuncia que no decae. 
(Trocadero).
•  ¿QUE PASA, DOCTOR?. Es la

versión de otra famosa comedia 
(Domando al bebé, con Gary Grant 
y Katherine Hebpburn) transplanta
da a nuestros días, sin advertir el 
director Peter Bogdanovich que los 
tiempos han cambiado y el humo
rismo también, aunque prefiera ser un 
nostalgioso de épocas pretéritas. El 
módico entretenimiento oscila entre 
el intelectualismo verboso y los gags 
previsibles. (18 de Julio)
•  IVANHOE. Cuando Hollywood se

dedicaba a reconstruir chambo
namente ambientes medievales, sin 
convicción dramática y con elenco 
multiestelar. Ni como pasatiempo ni 
curiosidad en saber como era Eli- 
zabeth Taylor veinte años atrás. 
(Metro)
• MATADERO CINCO. Se basa en

una novela de Kurt Vonnegut
(Jr.) donde el protagonista —un tí
pico representante de la burguesía 
media americana— se libera del 
tiempo, saltando del presente al pa
sado y previendo el porvenir, sin con
trol voluntario. Con ese armazón for
mal, el director George Roy Hill in
tenta una critica al sistema de vida 
americano y al belicismo, pero todo se 
resuelve en una evasión conformista 
y bienhechora. (Rex)
• -  "LA TIERRA EN ARMAS se insur

ge en torno a Martin Giiemes 
(Alfredo Alcón) pero el director To
rre-Nilsson evita toda precisión so
bre el carácter popular de la resis
tencia al ocupante español en las 
provincias argentinas, siglo XVIII: 
esa omisión desliza al film a una 
mera recreación superficial y aven
turera de un proceso histórico que 
tuvo su real importancia. (California)
• LA REINA Y SU ZANGANO, de

Marco Ferreri con libreto de Ra
fael Azcona toma a la chacota los 
problemas que Marina Vlady (pose
siva, castradora) genera en el pobre 
marido Ugo Tognazzi. Pero por enci
ma de esa diversión está la critica a 
un orden social que genera anoma
lías varias incluidas las sentimenta
les. El film es además un ejemplo 
de humor negro, cáustico. (Cinemate
ca en Teatro Palacio Salvo)

VARIEDADES
•  HAIR (Pelo). Viene precedida del 

escándalo y por prohibiciones le
janas y cercanas, aunque esta ope
reta hippie pergeñada por Gerome 
Ragni y James Rado, con música de 
Galt Mac: Dermot, queriendo ser una 
impugnación del sistema americano, 
es un cáhdido e inofensivo entrete

nimiento que sigue dando sus buenos 
dólares. Esta versión es sencillamen
te impotable, no tiene nada que ver 
ni siquiera con la que se conoció en 
Punta del Este, como si el''elenco se 
hubiera paralizado ante los censores 
capitalinos. El aburrimiento es total. 
(Nuevo Victoria)
•  HOLIDAY ON' ICE. Es el elenco 

europeo de los cinco con que 
cuenta esta compañía americana y la 
diferencia se nota: hay menos am
bición “artística” y mayor refina
miento (en los excelentes vestuarios, 
sobre todo), solidez profesional y al
gunos solistas atendibles, incluyendo 
dos chimpancés. Todo apunta al en
tretenimiento estrictamente senso
rial, con destreza acrobáticas; pero lo 
hace con las limitaciones del géne
ro y con recursos válidos. (Palacio 
Peñarol)

MUSICA
•  ORQUESTA SINFONICA MUNI

CIPAL. Siempre conducida por 
el maestro Hugo López y ahora con 
triples recitales semanales, la orques
ta  comunal interpretará Seis danzas 
de Gervaise, Sinfonía n? 29 en La 
Mayor de Mozart, Pequeña suite de 
Busser y Le tombeau de Couperin de 
Ravei (Cabildo, lunes a las 21) y 
Concertino en Sol Mayor de Pergo- 
lesi, Segunda Sinfonía de Beethoven 
y obras a vapella ejecutadas por ei 
coro Monteverdi dirigido por Dante 
Magnone. (Biblioteca Nacional, mar
tes a las 19.30 y Casino Carrasco, 
miércoles a las 21)

DISCOS
•  LOS ANGELES NEGROS: A TI

(Odeon 6URL 20934 estereofónico)
Hace dos años largbs que vinieron 

a Montevideo y enloquecieron a las 
quinceañeras con su onda "bolero - 
beat”. El quinteto chileno “Los Ange
les Negros” —todos de raza blanca— 
sigue invariablemente en la misma 
canaleta y el posible interés que pu
diera haber despertado el presente 
disco, se diluye apenas la púa se de
posita sobre el mismo: nada nuevo, la 
misma sentimentalina de siempre, las 
letras empalagosas y el habitual al
míbar que destilan canciones como 
“Háblame”. “Así es como te quiero”, 
“Sé que partirás” y otras por el estilo.
•  FRANCISCO CANARO: SERIE

SINFONICA (Odeon URL 20928,
monofónico).

Estas catorce grabaciones no hacen 
más que confirmar él avejentamianto 
de las realizaciones de uno de los más 
celebrados intérpretes de hace cinco 
décadas. Recordando que a su alre
dedor estaban los Maffia, Fresedo y 
De Caro, cabe preguntarse qué interés 
puede despertar esta muestra de rit- 

,mos machacones, orquestaciones sim
plonas y el primitivo fraseo que “lu
cen” bandeones y violines. Podría res
catarse la vigorosa versión de ‘El En- 
trerriano”, pero el resto —sobre todo 
"Nobleza de arrabal”— es insoporta
blemente plúmbeo. Las reconstruccio
nes técnicas son aceptablemente si
lenciosas. y
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Vietnam: La derrota 
del im perialism o

Lo que durante años pareció imposible, se ha hecho realidad. La PAZ es en Vietnam. Pero 
también es la victoria de un pueblo que nunca dejó de luchar por su patria, invadida una y otra 
vez por las naciones imperialistas. Japón, Francia y ahora EE. UU. saben que la unión y el 
heroísmo del pueblo vietnamita pudieron derrotar a la irracionalidad suma de los que escudados 
en el slogan de la defensa de la democracia y en un poderío bélico jamás visto, destruyeron y ase
sinaron sin piedad en tierra indochina. Que el triunfo de este pueblo sea un ejemplo de cómo un 
pueblo unido, organizado, con fe en sus fuerzas y en los principios por los que lucha, puede 
llegar a la victoria, por más larga, dura y cruel que sea la lucha.'

El día miércoles 24 de enero, los titulares de todo el 
mundo lucieron diferentes. “Paz en Vietnam” eran los 
títulos universales que reflejaban la ansiedad con que 
toda la humanidad ha seguido esta lucha de los asesi
nos yanquis contra el heroico pueblo vietnamita. Ese 
día los gobiernos de Estados Unidos, la República De
mocrática de Vietnam (Hanoi) y de la República de Viet
nam (Saigón) anunciaron simultáneamente que mañana 
sábado 27 de enero será firmado en Paris el acuerdo 
de Paz y el alto el fuego en Vietnam. Dicho acuerdo 
que pondrá fin al conflicto más largo de este siglo, en
trara en vigor ese mismo sábado a las 24 horas.

El anuncio de la Paz era esperado ya desde hacía 
varios días, pero la experiencia hasta el momento indi
caba que muchas veces aún casi en momentos de lle
garse a un acuerdo, los bombarderos seguían y la lucha 
no cesaba.

LOS TERMINOS DE LA PAZ
Con el cese de las hostilidades, Estados Unidos se 

comprometió a retirar sus tropas estacionadas en Viet
nam del Sur. Por su parte, Vietnam del Norte se com
Srometió a liberar y repatriar a todos los prisioneros 

e guerra norteamericanos. Ambas condiciones deben 
cumplirse en un plazo de 60 días. Nixon, en su anuncio 
por televisión, adelantó que varias de las cláusulas del 
acuerdo eran las que EE.UU. había presentado el 8 
de mayo pasado, esto es: Cese del fuego bajo supervi
sión internacional; Restitución de todos los prisioneros 
de guerra dentro de los 60 días siguientes a la entrada 
en vigor del primer punto; Retiro dentro del mismo 
plazo de todas las tropas norteamericanas en Vietnam; 
Garantía al pueblo survietnamita del derecho a decidir 
libremente su propio futuro político.

En su alocución de 10 minutos, Nixon repitió va
rias veces que el acuerdo negociado significa la “‘paz 
con honor” en Vietnam.

Nixon informó también que el acuerdo contaba con la 
total aprobación del presidente survietnamita, Nguyen 
Van Thieu, a quien se había mantenido al tanto de to
dos los pasos de las negociaciones. Prometió también 
continuar con la ayuda de EE.UU. a Vietnam del Sur. 
Nixon afirmó que los Estados Unidos seguirán reco
nociendo al de Saigón como al único gobierno de Viet
nam del Sur.

Estas ya de por sí inquietantes declaraciones de Ni
xon se unen a las medidas adoptadas inmediatamen
te del anuncio de paz por Vietnam del Sur, para con
figurar un panorama no muy claro acerca de las ver
daderas intenciones del régimen de Van Thieu.

Los preparativos del gobierno de Saigón para el alto 
el fuego concluyen la continuación de la guerra, indica- i 
ban los carteles instalados el miércoles en las calles dé i

Saigón. Según ellos, “para tener paz y libertad hay que 
vencer a los comunistas. Para vencerlos hay que ser 
perseverantes” y “el único gobierno legal y constitucio
nal de Vietnam del Sur es el gobierno de Van Thieu”. 
Para estar en buena posición cuando haya que discu
tir una solución política con el Gobierno Revoluciona
rio Provisional de Vietnam del Sur, Thieu tomó ya 
una serie de precauciones y medidas draconianas, ten
dientes a aislar herméticamente las zonas comunistas. 
Así, en las zonas controladas por Saigón ha sido prohi
bida bajo pena de muerte, toda propaganda en favor 
del "enemigo”, toda incitación a pasarse a las zonas 
controladas por el GRP y toda demostración1 de sim
patía por los comunistas, como enarbolar banderas del 
Frente de Liberación Nacional, por ejemplo. Al pare
cer el gobierno de Saigón se opondrá también al re
tomo a sus hogares de los refugiados de guerra, un 
millón doscientos mil, desde que comenzó la ofensiva 
de marzo pasado. Para facilitar la aplicación de todas 
estas medidas, el gobierno de Saigón proyecta al pa
recer, instaurar el toque de queda en todo el país uu- 
rante los primeros días del alto el fuego.

El comando militar de los Estados Unidos anun
ció el miércoles que sus aviones de combate habían 
realizado los operativos más intensos de los últimos 5 
meses llevando a cabo 374 misiones de bombardeo en 
apoyo del ejército survietnamita. Los operativos se rea 
lizaron en el Frente Norte, donde soldados y paracai
distas survietnamitas trataban de reconquistar terreno, 
hacia el norte y hacia el oeste, para recapturar la 
provincia de Quang Tri en poder de las fuerzas de li
beración, antes de ser anunciado el alto el fuego. Ra
dio Saigón anunció por su parte que mantener la paz, 
después de un alto, el fuego puede ser aún más difícil 
que las negociaciones para poner fin al conflicto bélico. 
“La Paz está más cerca que nunca, pero mantenerla 
y garantizarla constituye otro problema”, declaró Radio 
Saigón.

LAS POSIBILIDADES REALES
Es necesario volver algunos días atrás para observar 

una serie de hechos significativos que se enlazan con 
el análisis de las posibilidades reales de Paz en Viet
nam. El miércoles 10 de enero, mientras arreciaban las 
protestas mundiales en tomo a la reanudación de los 
bombardeos, dos países asiáticos, Tailandia y Corea del 
Sur, adoptaban resoluciones que respaldan y tienden a 
perpetuar la intervención estadounidense en el futuro 
político de Indochina. El gobierno de Tailandia deci
dió autorizar, aún después del fin de la guerra de In
dochina, el mantenimiento de las bases norteamerica
nas que actualmente operan en su territorio. La deci
sión, precisó el gobierno tailandés, fue adoptada a pe

tición del gobierno estadounidense.
"La presencia norteamericana en Tailandia, aún des

pués de restablecida la Paz en Indochina, obligará b 
reflexionar seriamente a los comunistas antes de violar 
el eventual acuerdo de alto el fuego, declaró un voce
ro del gobierno tailandés. Si eso sucediera, la aviación 
norteamericana podría reaccionar inmediatamente”. La 
fuerza aérea yanqui posee siete bases en Tailandia y 
las mismas fueron utilizadas paar el despegue de los 
B-52 participantes en los últimos bombardeos.

Estas informaciones no dejan lugar a dudas de que 
la paz está aún en ciernes en Vietnam. Quizás llegue 
la paz que indique el alto el fuego oficial. Quizás no 
hayan más bombardeos como los que se han visto en 
esta guerra. Pero puede comenzar una especie de gue
rra fría donde se mezclen los intereses políticos y eco
nómicos de la presencia estadounidense en Indochina. 
El régimen de Van Thieu, es un régimen que no sólo 
se apoya en las fuerzas de los EE.UU., sino que es en 
sí corrupto y defensor de intereses que no coinciden 
exactamente con los del pueblo survietnamita, en gran 
parte inclinado hacia la izquierda. Este régimen se 
opondrá —sus actitudes ante el cese de fuego así lo 
indican— a toda coyuntura que lleve a que Vietnam 
del Sur pueda ser gobernado por las fuerzas de iz
quierda y se opondrá también, por tanto a una reuni
ficación completa del pueblo vietnamita. Asimismo loe 
intereses de los EE.UU. en Indochina no serán aban
donados definitivamente. Laos y Camboya aún conti
núan siendo campos de batalla y no se ha indicado 
que en esas zonas la lucha haya finalizado. Las bases 
que mantiene en Tailandia y Corea del Sur seguirán 
siendo lugares de control de la política indochina.

A pesar de las dificultades para es
tablecer cifras definitivas y correctas 
es posible establecer un balance nu
mérico primario de lo que ha costado 
la guerra de Vietnam:

PERDIDA DE VIDAS HUMANAS
(A partir del primero de enero de 

1961, un mes después de la creación 
del Frente de Liberación Nacional).

BAJAS MILITARES
Norteamericanos; entre 46000 y 5600C 

hombres (la primera cifra es la que 
da el gobierno norteamericano. La se 
gunda es la que dio el ex candidato 
demócrata a la presidencia George 
McGovern).

Sudvietnamitas: 183.000.
Otras tropas aliadas; 4.875.
Norvietnamitas y Vietcong: 910.000 

(según fuentes norteamericanas).
Total: 1:153.875 hombres.

BAJAS CIVILES
Survietnamitas: 350.000 muetros y 

950.000 heridos (cifras del senador Me 
Govern confirmadas por cálculos del 
senador Edward Kennedy).

Norvietnamitas: se carece de cifras 
globales. Pero los bombardeos norte
americanos han debido matar doce
nas de miles de personas.

Se puede calcular que murió un 
vietnamita de cada 27 durante la se
gunda guerra del Vietnam..

PERDIDAS EN MATERIAL
Aviones norteamericanos: 3.607 de 

los cuales menos de un centenar fue
ron derribados en Laos. (Cifras norte
americanas hasta el 4 de octubre de

Balance de la Guerra
1972); 4.011 (hasta el 22 de octubre, 
según la Agencia de Información Nor- 
vietnamita).

Helicópteros: 5.134.
Aviones norvietnamitas: 190 Mig de 

fabricación soviética (hasta junio de 
1972, según datos del alto comando 
norteamericano).

Tanques norvietnamitas: entre 500 
y 800.

Tonelaje de bombas: se lanzó un to 
tal de siete millones setecientas mil 
toneladas de bombas, obuses y cohetes 
sobre Indochina (Vietnam, Laos y 
Camboya) desde febrero de 1965 (fe
cha en que los norteamericanos ini
ciaron los bombardeos sistemático! 
contra el Vietnam del Norte.

A partir del 6 de abril de 1972 la 
cantidad de bombardeos diarios supe
ró la del primer trimestre del mismo 
año.

Además, sesenta y cuatro millones 
de litros de herbicidas destruyeron un 
total de cerca de dos millones de hec
táreas de selvas en Vietnam del Sur.

EFECTIVOS BELIGERANTES 
VIETNAM DEL SUR 

FUERZAS REGULARES
Ejército: 430.000 hombres.
Fuerza Aérea: 41.000 hombres, 900 

aviones.
Marina: 40.000 hombres (1.500 bar

cos ligeros de todo tipo).
Infantería de Marina: 13.000 hom

bres (una división).
Total: 524.000 hombres.
Fuerzas Regionales y Populares (R 

PF): 542.000 hombres.
Policía: 35.000 hombres (provistos 

de helicópteros y de vehículos blinda
dos).

Norteamericanos:
Ejército: 37.000 hombres
Fuerza Aérea: 20.000 (113 cazabom- 

bardeos).
Marina: 1.400 (sin incluir la VII 

Flota).
Guardacostas: 100.
VII Flota: 35.000 hombres (cuatro 

portaaviones, 15 destructores, 3 cru
ceros).

Fuerza Aérea, con bases en Tahi- 
landia: 32.000 hombres, (53 superbom 
barderos B-52, 224 cazabombarderos).

Con bases en la isla de GUAM: 86 
superbombarderos B-52.

Surcoreanos: 38.000 hombres (dos 
divisiones, con retiro previsto para di
ciembre de 1972).

Australianos: 256 “consejeros” mili
tares.

Thailandia, Nueva Zelandia y Fili
pinas retiraron ya sus tropas de Viet 
nam del Sur.

VIETNAM DEL NORTE 
FUERZAS REGULARES

Ejército: 500.000 hombres, de los 
cuales 200.000 combaten en Vietnam 
del Sur, 63.000 en Laos y 40.000 en

Camboya.
Marina: 3.250 hombres (tres caño

neras, 41 lanchas torpederas).
Aviación: 10.000 hombres (60 Mig-21 

30 Mig-19, 130 Mig-17).
Fuerzas param¡litares: 350.000 hom 

bres.
Milicias regionales: 1:500.000 hom

bres.
Vietcong: los cálculos oscilan entre 

100.000 y 160.000 hombres.
PRISIONEROS

A mediados de octubre de 1972 se 
contaban 539 prisioneros de guerra 
norteamericanos en Vietnam del Ñor 
te, y 1.143 desaparecidos.

Hay mil prisioneros survietnamitas 
en Vietnam del Norte.

En Vietnam del Sur hay un total 
de 36.362 prisioneros de guerra, de 
ellos 8.600 norvietnamitas, excluidos 
2.900 mutilados y 2.700 mujeres (da
to oficial norteamericano de fines de 
julio de 1972).

PRESUPUESTOS MILITARES
Survietnamita: 453.7 millones de dó

lares.
Norvietnamita; 584 millones de dó- 

lares. ~
En siete años (entre 1965 y 1971) 

los norteamericanos han gastado 128 
mil millones de dólares en la guerra 
de Vietnam.

El presupuesto de guerra nortéame 
ricano en Vietnam es en 1972 de tre
ce mil millones de dólares.

Los gastos soviéticos en Vietnam 
se calculan en dos mil millones de 
dólares por año.


