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UNA CRISIS ISO

D K este modo no es de extrañar 
que una nueva crisis^ se plantee 

muy pronto, con alternativas mucho 
m ás espectaculares, donde los cam 
pos se separan con mucha m ayor 
claridad. De este modo, el giro que 
adoptó la  crisis uruguaya, bajo la 
tu tela  dp los .militares, o bajo su 
conducción directa, se tornará en un 
episodio de consecuencia duradera 
para el destino del continente, es
pecialm ente si triun fa  la tesis del 
“ peruanismo sui generis” , que en 
ostro plano significa cambios en el 
alineam iento geopolítico, con un dis
tarle iam iento con respecto a Brasil. 
Este cam ino cuenta con el apoyo 
de la m ayoría de los oficiales con 
mando de tropa en el ejército, los 
que pertenecen a una promoción ca
racterizada desde hace varias déca
das por sus opiniones nacionalistas. 
P ero  las Fuerzas Armadas urugua
yas son una especie de m icrocos
mos que re fle ja  la  totalidad del país 
y  por ende son fuertes en su seno 
las tradiciones legalistas y  las m is
mas tendencias conservadoras que 
dieron el triun fo  electoral al presi
dente Bordaberry.

Este sector, que ha tenido en es
ta  crisis un papel de prim erísim a 
im portancia, determ inante sin duda 
de la  firm e actitud de muchos de 
los je fes  de más a lto  rango, podría 
tom ar nuevam ente v igor si la  crisis 
se traslada del plano de los hechos 
a l de las negociaciones, en donde 
la  v ie ja  rosca política que ha m a
nejado al país a  todo lo  largo de su 
historia, se aplicara a la  tarea de 
rom per la unidad de los mandos.

Este fenóm eno ya se vio en toda 
&u n itidez el sábado nueve, cuando 
Bordaberry d ijo  aceptar todas las 
condiciones de los m ilitares y  separó 
de l gabinete a i flam ante M inistro de 
Defensa Nacional general Anton io 
Francese, centro visible de las dis
cordias. En ese instante trascendió 
que la  M arina de Guerra, su único 
sostén, se había neutralizado. B or
daberry, que aparentó ceder, solicitó 
repentinam ente la  renuncia de to 
dos los comandantes leales a los 
m andos del e jérc ito  y  la  Fuerza A é 
rea, lo  que en  la  práctica equivalía
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Solamente el Primer Acto
“ Con  B ordaberry  y  este gab inete m in isteria l de n inguna m anera se podrá cum plir e l p rogram a 

presentado por los m ilita res ” , a firm aba rotundam ente V iv ía n  T r ía s  e l m iérco les  en la charla que 
rea lizara  en una Casa del P u eb lo  rep leta de un púb lico  anhelante de in form ación  .coincid iendo en 
la  a firm ación  con lo  sustentado por el G ral. L íb e r  S eregn i en su discurso en el enorm e m itin  que 
el F ren te  A m p lio  rea lizara  en la U n ión , en el m om en to  cu lm inante de la crisis po lítico  - m ilitar, 
cuando reclam ara la renuncia del P residen te.

É s te  es, sin duda, el h ilo  conductor que s irve  para aclarar plenam ente e l im pase a que se ha 
arribado, con el aparente triun fo  del p lan teo m ilita r, fren te  a un P o d e r  E je cu tiv o  que, pese a sus 
tam baleos, pudo a firm arse a ú ltim o m om ento, logran do  m antener incluso un gab inete en  que prác* 
ticam ente no fueron  sustitu idos n inguno de los m in istros que hasta h oy  habían p lan ificado y  llevad o  
adelante una po lítica  ab iertam en te al serv ic io  de la  rosca o ligárqu ica.

a obtener a bajo precio el contra
lor de las Fuerzas Armadas. La ex i
gencia no prosperó. Los m ilitares 
plantearon nuevas condiciones. En 
ese preciso instante, la Marina, que 
se decía neutral, volvió a, tom ar po
siciones en franco apoyo al prim er 
mandatario.

Resultaba claro que el paso atrás 
del presidente sólo tenía por fin  
abrir espacio para una m aniobra po
lítica  que perm itiese descoyuntar al 
enemigo en la mesa de negocia
ciones.

EL ACUERDO LLEGO

Febrilm ente, la comisión m ediado
ra integrada por los ministros R a - 
venna, Blanco y  Balparda Blengio, 
maniobró, conversó y  propudo in fi
nidad de frómulas, en un margen 
de juego que con las horas se fue 
estrechando cada vez más. Los m i
litares habían planteado su progra
m a de acción, y  sólo querían un 
acuerdo que posibilitara su puesta 
en marcha. El fin  de semana trans
currió cargado de tensiones, con un 
panoram a muy oscuro para e l p re
sidente, que sólo comenzó a percibir 
algo de luz a l m ediodía del lunes 

( cuando las partes aceptaron una 
! fórm ula concreta. Este acuerdo al 

que se arribó defin itivam ente, ade
más de determ inar e l nom bram iento 
de los m inistros del In terio r y  D e
fensa Nacional, consta de los si
guientes puntos:

1) Empresas y  servicios del Es
tado. Se tendrá en  cuenta para nom 
brar los directores de los Entes Au 
tónomos y  demás servicios descen
tralizados, la  especialización y los 
atributos morales de los candidatos, 
elim inándose el sistema de “cuotas” 
políticas, que, pacto mediante, re 
gía hasta el presente. No se desear 
ta qué m ilitares sean designados 
para algunos de estoscargos.

2) Reestructuración Diplomática. - 
E l presidente accedió a cambios en 
e l servicio exterior que sign ificaran 
la  sustitución de los embajadores 
en Francia, G lauco Segovia, en P e 
rú, general César BOrba, del m in is
tro  consejero en Ta“~em bajada en 
España, A lejandro Gari, del repre
sentante ante organismos in terna
cionales con sede en  Ginebra, A u 
gusto Legnani, y  el Dr. Ulysses Pere i- 
ra  Reverbel, representante ante un 
organismo dependiente de la  OEA. 
Por otra parte, trascendió también 
que los m ilitares tam bién habían 
pedido la  destitución del embajador 
en España, Jorge Pacheco Areco, a 
lo  que se negó Bordaberry, pero 
aceptando sí la  reducción en un 50% 
de los gastos de esa representación 
diplomática.

3) Norm as para, el ascenso de los 
m ilitares a l generalato. —  De acuer
do' a las norm as vigentes set regis
tran  dos ascensos anuales a l grado 
de general, uno por concurso y  otro

por selección. Los mandos solic ita
ron, y  e l presidente accedió que el 
número y  que los cambios de gra
do se efectúen solo por selección.

Por otra parte, de acuerdo a  lo 
trascendido, e l presidente habría 
encomendado, de acuerdo con los 
m ilitares, a l M in istro de Econmía 
y  Finanzas que se aboque de in 
m ediato a estudiar fórm ulas que 
parm itan a l Estado a  ejercer un 
m ayor contral sobre la  banca p ri
vada, e l com ercio exterior, y  a  la 
reducción de los gastos parlam enta
rios.

LAS  REUNIONES CON COHEN

g o b r e  estos puntos, se pudo saber 
sobre e l cierre de esta edición 

de “ E l O rien ta l” ,que e l M in istro 
Cohén ha realizado seis reuniones 
con los mandos m ilitares, p lan ifi
cando una serie de medidas inm e
diatas sobre una im portante gama 
de temas de trascendental im por
tancia económica. De acuerdo a  
lo  trascendido, en relación a  las 
actividades de la banca privada los 
representantes m ilitares habrían ev i
denciado ante d icho secretario de 
Estado que poseen in form ación com 
p leta  del g iro de la mismas, asi 
como datos de hechos que tendrían 
aue ser investigados en form a cui
dadosa. Esta recopilación de in fo r
mes por parte  de las Fuerzas Arm a
das se vendría |rea}izando desde 
hace tiempo, y  al parecer, en varias 
oportunidades se advierte a los or
ganismos encargados del contralor 
bancario, que había fa llas en  los 
sistemas de fiscalización. A l parecer 
dentro de la  estratégia de los m an
dos figu rarla  como uno de los puntos 
prioritarios una serie de medidas 
para poner a l Estado a l abrigo de

maniobras. Como ejemplo, la que 
pudo desbaratar el mes pasado a l 
Banco Central, cuando siete bancos 
particulares estaban realizando ne
gocios ilícitos que ‘h icieron subir 
rápidam ente el dólar en los m erca
dos financieros y paralelo.

En torno al comercio exterior, h a 
bría inquietud en los medios cas
trenses por las frecuentes m anio
bras dolosas que se han puesto al 
descubierto. En torno a estos puntos 
ss está planificando una dura polí
tica represiva, para lo cual se soli
citaría una prórroga de cuarenta 
y  cinco días de la suspensión de 
las garantías individuales, las que 
servirían, de acuerdo a. lo  m anifes
tado por voceros castrenses, para 
posibilitar la acción contra los i l í 
citos socio ecnómicos. En este plazo, 
segn las mismas fuentes, se regula
rizaría la situación de los detenidos 
al am paro de esas medidas de e x 
cepción.

EL CONASE V SU O P E R A U V ID A D

C in  embargo los sectores m lll-
* *  tares son conscientes de que 

la  concreción de su program a enun
ciado en  e l comunicado N*? 4 exige 
una m ayor partic ipación  en  las 
decisiones del Poder E jecutivo, para 
lo que han  planteado como punto 
central la  creación del Consejo 
Nacional de Seguridad, un organism o 
em inentem ente m ilitar que actuara 
en  la  órb ita del M in isterio  de  D efen 
sa Nacional, con el com etido funda
m ental de entender en todo lo  rela
tivo  a  la  política  de desarrollo. 
El m ismo estará integrado, de acuer 
do a  las versiones que han tras
cendido, por los Comandantes en 
Jefe de las tres armas, a  los que 
se le sumarían dos de los indiscu
tibles líderes de la  nueva m odali
dad m ilitar, que son los Generales 
G regorio A lvarez, Jefe del Estado 
Conjunto y  el G enera l A lberto Zu
bia, Jefe de la Región M ilitar Nv Z.

E l Poder E jecutivo en los próx i
mos días enviará a l Parlam ento un 
proyecto de ley  en ta l sentido, en  
el que se fija rán  las atribuciones 
de este nuevo organismo, en que 
se funda en su conjunto la  tesis 
m ilitar de “ tutelar”  el desarrollo del 
país.

Es sin duda aquí que los estrate
gas de la oligarquía central funda
m entalm ente su acción, tratando 
de confundir, desbaratando de p i
que a  los m ilitares, tratando de 
frustrar, en  una m araña de nego
ciaciones, la  concreción de sus ob
jetivos, Sin duda que las m edidas 
espectaculares, como el regreso d é  
em bajadores o  la  lucha contra los 
ilícitos económicos, serán perm itidas 
sin m ás por los oligarcas. Es la  
v ie ja  tesis sustentada en  “ I I  G ato- 
pardo” , de cam biar a lgo  para que 
todo quede como está.
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EL PUEBLO 
NO ESTUVO

»  lo largo de todos los sucesos vividos 
“  por el país en estas dos últimas se

manas, hubo un hecho que no puede pa
sar desapercibido, especialmente para los 
que desde las alturas del poder político 
claman por defender la democracia, las 
instituciones y  nuestro sistema de vida. 
Y  este hecho lo configura la conducta 
—rotunda, sistemática y visiblemente es- 
clarecedora— del pueblo uruguayo. Es 
que nuestro p u e b l o  dio una acabada 
muestra de madurez política al marcar, 
con elocuente claridad, dónde estaban los 
que realmente defendían y representaban 
sus intereses y dónde estaban los que 
hablan pisoteado sus derechos. Y  esa de
mostración la hizo al hacerse presente, 
en forma masiva, combativa, revolucio
naria, en el acto del Frente Amplio el 
viernes 9 pasado, y la hizo también al 
estar ausente, para —dolor de la oligar
quía, el resleccionismo y un sistema que 
ya murió, de la defensa de Bordaberry, 
las “ instituciones” y el Poder Político.

Esto que decimos es absolutamente ob
jetivo y veraz. Porque es necesario no 
engañarnos. Esas fugaces imágenes que 
la televisión daba de un grupo —más 
bien grupito— de personas frente a Casa 
de Gobierno (el jueves 8 a la noche) o 
frente a la casona de Suárez (el sábado) 
10 y  el domingo 11) no pudieron con
vencer a nadie. Es que no representaban 
a nadie, excepto a la JUP, a los fami
liares de los involucrados y a algunos 
caudillejos reeleccionistas que pensaban 
quizás hacer méritos para futuras (? ) 
posibilidades electoreras. Jóvenes con bra
zaletes de la JUP (y no muchos, por 
cierto) acompañados de sus madres, emi
tían exangües vivas al Presidente y al 
Gobierno.

Ante estas dos conductas —por un lado, 
presencia firme, masiva, en el acto del 
FA  y por otro ausencia clara, irrebatible 
frente a Casa de Gobierno y Suárez— 
sólo cabe la afirmación de que el pueblo 
ha dado ya su veredicto acerta de quié
nes son los que realmente defienden al 
país, a las instituciones y a la demo
cracia. Y  éstos no son, por cierto, los 
que desde los puestos de Gobierno han 
desatado represión, carestía, ilícitos, co
rrupción, en una palabra, los que han 
gobernado contra el pueblo mismo, lle
vando la miseria y la sangre derramada 
a los hogares de los uruguayos. La ac
titud conclente de nuestro pueblo está 
marcando el camino. El verdadero ca
mino de nuestra liberación.

APAGON Y ATRASO
Las reparaciones que la  U TE está 

efectuando en la  zona Sur de la 
ciudad han hecho que C ISA  (nues
tra  im prenta ) su friera reiterados 
apagones durante la  semana trans
currida. Esta situación ha provo
cado que la  salida del semanario 
se atrasara por tanto hasta hoy sá
bado. Pedimos disculpas a nuestros 
lectores *por esta tardanza involun
taria.
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EL PUEBLO ALERTA 
Y LUCHANDO

Los episodios de la crisis que resquebraja el es
quema oligárquico han entrado en una nueva fa
se. Los voceros de la rosca se apresuran a anun
ciar que la tormenta ha pasado; algunos aseve
ran que el proceso político ha dado una vuelta en 
redondo volviendo al punto de partida. Tratan de 
ganar tiempo y  reducir las consecuencias de su 
derrota al grito de “no ha pasado nada” , así co
mo días atrás se declaraban sin empacho de acuer
do con los puntos propuestos por las FF.AA., aun 
que es. sabido que en horas y  horas de negocia
ciones, marchas y  contramarchas, opusieron re
sistencia empecinada.

Ha pasado que los pilares sobre los que se sus
tentaba el gobierno del Sr. Bordaberry han que- 
dado gravemente dañados. El pacto chico ha pa
sado a mejor vida: los reeleccionistas desespera
dos corren ahora junto al Presidente; los baratos 
desgarrándose las vestiduras porque su mezquina 
política ya no tiene cabida se han sumido en la 
impotencia y el desprestigio más absolutos y sin 
retorno. La 15 se enfrenta al quebranto total de 
la línea que impusiera a través del gobierno y 
quedó claramente expuesta a la indignación del 
pueblo como principal responsable de sus penu
rias. La rosca 'oligárquica emerge de los días pa
sados con las fuerzas maltrechas y  en retroceso, y 
con un Presidente comprometido en la aplicación 
de puntos con los que disiente esencialmente, para 
el que sigue siendo valedera la exigencia que el 
Frente Amplio hiciera el viernes 9, a través del 
General Seregni.

Por otra parte los resultados de este acuerdo 
no parecen augurar para la oligarquía una siesta 
plácida sino más bien pesádillas sucesivas. Un pro
grama como el que las FF.AA. se han comprome
tido a impulsar no puede hacer más — pese a sus 
limitaciones—  que profundizar el aislamiento de la 
rosca y sus personeros.

La contradicción entre los intereses del pueblo 
y los de la oligarquía ha vivido intensamente, en 
estos días, entre la población. La fermental dis
cusión de los lineamientos del gobierno y  las sa
lidas impulsadas por las distintas fuerzas, ha acre
cido enormemente el predicamento del Frente Am
plio y sus soluciones, aumentando las coincidencias 
entre los orientales honestos.

La movilización de los más vastos sectores po
pulares, la clara actitud de la CNT, han abierto 
nuevas perspectivas para adoptar las medidas im
periosamente reclamadas por el pueblo.

'PENGAM OS en cuenta que la lucha recién ha 
comenzado (en una etapa más favorable), pero 

para liquidar los intentos de la rosea de reducir 
los resultados de su actual derrota al mero retorno 
al país de personajes de “moral dudosa” , la clase 
obrera y el pueblo deben tensar sus fuerzas al 
máximo. Se han gestado condiciones para impulsar 
una alternativa democrática que contemple los 
anhelos de la inmensa mayoría de la población, 
los orientales honestos.

Los socialistas redoblaremos los esfuerzos para 
cumplir los objetivos que nos hemos fijado en tal 
sentido y  que el Comité Central del Partido hi
ciera públicos a través del ero. Ramón Martínez, 
nuestro Secretario General, a principios del mes. 
Las directivas impartidas por el Gral. Líber Seregni, 
en su mensaje del 12 de febrero, son enteramente 
justas y cuentan con nuestra total coincidencia. 
Utilizar a fondo la poderosa herramienta que es 
el Frente Amplio, estrechar filas movilizando al 
pueblo, aumentar la conjunción de los orientales 
honestos, esclarecer los objetivos del Frente y  su 
línea política, impedir que la rosca maniobre, obs
taculice y  confunda impunemente.

En síntesis: todos los orientales, a darlo todo, 
contra la rosca.

EL BALANCE DEL PRESIDENTE
Es casi seguro que el discur

so del Sr. Bordaberry, el miérco
les de noche, no ha conformado 
a nadie, salvo a su copiloto Sape- 
lli que lo trató de magnífico 
(¡qué compromiso!).

De entrada el Sr. Bordaberry 
aseguró que no había estado solo 
en los trances que pasó, cosa que 
ya se sabía pues es ampliamente 
conocido que su esposa le acom
pañó en todo momento. Más ade
lante, y aprovechando el que de 
noche todos los gatos son par
dos, estableció la total coinciden
cia entre los comunicados 4 y 7 
de las F F A A  y los “ principios” 
del pacto chico. Después en un 
arranque de amnesia proclamó la 
vigencia de las garantías consti
tucionales (se olvidó el mensaje 
de suspensión de las mismas, des

de luego). Para terminar propuso 
un “ encuentro/ nacional” , aunque 
por lo visto no ha de ser con el 
pueblo.

Los hombres y  mujeres honestos 
de este país no solo no se con
forman con semejante pieza ora
toria, sino que han aprendido a 
valorar las ecuaciones oligárquicas 
del Sr. Bordaberry. Por esta cu
riosa matemática suya es lo mis
mo el programa propuesto por los 
militares que la repartija y las 
orientaciones antipopulares del pac 
fo chico; así como es lo mismo 
la inflación devoradora que un au
mento de salarios; o un jubilado^ 
con 5.000 pesos por mes, que Pé- 
reira Reverbel con 500.000; ejem
plos sobran.

Para el senador Ferreira Aldu- 
nate el discurso es desdichado y

piensa que el Presidente no apren 
dió nada.

El diario “Acción” lo califica de 
“ irreal” , poco claro. Hace repro
ches amargos a Bordaberry y de
nota su disconformidad ]>• >r la eva
luación de acontecimiento ; de ’o ; 
que la 15 sale tan malparada (  Hra 
prensa rosquera, como “ La M*jna
na” guarda silencio. Los rosqueros 
que desgranaron alabanzas al dis
curso de Cardona no están del to
do conformes ante la tartajeante 
exposición de sus tesis que ocupó 
el centro del discurso del miérco
les. El consejero Gari — ahora 
también viajero—  ya se expresó 
más claramente: subirse a cual
quier reclamo de cambios, alabar 
el programa .acordar entusiasma
do, para desvirtuarlo, torcerlo y 
anularlo en la primera oportuni
dad.



EL DIARIO “ ACCION”

Y  EL PENSAMIENTO DE LA RO
•  “LA ROSCA EN LA CRISIS”

“ I  A  democracia uruguaya está hoy en 
™  la situación más critica que ha co

nocido desde que el país consolidó sus 
instituciones” .

Tal el primer párrafo del editorial ti
tulado “Nuestro pensamiento” (Acción, 
10-11-73). Adelantémonos a decir que 
esta es la tesis fundamental de estos se
dicentes cruzados de la democracia.

Para nosotros, en tanto, la frase es va
ledera parafraseada asi: la rosca oligár-
S uica está hoy en la situación más crí- 

¡ca que ha conocido...
Para los rosqueros es clave encubrir sus 

mezquinos intereses de clase bajo la apa
riencia de valeres trascendentes. Escu
darse haciendo aparecer su propio temor 
y  el furor que despiertan sus privilegios 
amenazados, como la lucha justa por va
lores muy caros a todos los orientales.

El tramposo mecanismo no es ni ori
ginal ni nuevo. Desde siempre la burgue
sía ha presentado su sisfema de orga
nización social, como “el sistema” . La ex
plotación y la miseria como estigmas, 
que a lo sumo se pueden amortiguar, 
pero nunca abolir. Entonces cada vez que 
sus resortes de poder —los que les per
miten vivir en la opulencia y la corrup
ción a costa de los que viven de su tra
bajo— se ven amenazados, entonces, en
tonan la defensa de los valores que han 
traicionado mil veces. Pero además pre
sentan sus riesgos, sus temores, su crisis, 
como los riesgos, los temores y la crisis 
que afecta a todos. Si ellos se hunden, 
pues dicen, todo se hunde. Lo sienten asi, 
pero sobre todo, lo predican así para 
salvar su predominio.

¿Están amenazados los intereses, las 
posiciones de los rosqueros corruptos? 
Pues, entonces gritan: están- amenazados 
los intereses de! pueblo, sus tradiciones, 
sus anhelos. ¿Están amenazados los per- 
soneros de la rosca? Pues, los uruguayos 
están amenazados, todo se termina.

La crisis de estos días es la crisis de 
la política oligárquica que nada tiene que 
ver con la democracia. La oposición y la 
indignación del pueblo ya se les nace 
difícil de contener. El puñado de lati
fundistas, banqueros, especuladores y sus 
secuaces se ven en dificultades para res
ponder a exigencias concretas con gri
tería abstracta.

No pueden atender ninguna de las ne
cesidades imperiosas, salario, vivienda, 
educación, ni defender la patria, ni las 
libertades públicas, en nombre de esa 
democracia que ellos han vaciado siste
máticamente de su contenido popular.

Desde hace mucho tiempo cada vez que 
el pueblo conquistaba sus derechos, su 
libertad, su pan, la rosca trabajaba en 
las sombras para anular, deteriorar, pros
cribir. No es nuevo el mecanismo, claro 
que no es nuevo; desde que las conquis
tas y disposiciones de Artigas de nues
tra vida nacional, hasta las leyes prohi
jadas de Pacheco y Bordaberry (Ley de 
Educación, Ley de Seguridad, Ley de 
Reglamentación Sindical) para aherrojar 
al pueblo, hay un largo camino de mu
chos años. Si bien la oligarquía ha re
buscado sus artes para confundir y en
gañar al pueblo, este ha aprendido en 
esa larga lucha, ha juntado una expe
riencia (muchas veces dolorosa) y se en
cuentra actualmente en una situación 
bien distinta que hace entrar en crisis el 
viejo mecanismo.

Para los orientales la democracia ha 
sido siempre un problema bien concreto, 
lo es hoy. Es el problema de las medidas 
que realmente reviertan la profunda cri
sis económica, el saqueo de la nación y 
la entrega de la soberanía, garanticen las 
libertades públicas. Es el problema de las 
fuerzas políticas y los hombres que apli
quen sin vacilaciones esas medidas.

•  EL TEMOR DE LA ROSCA Y  LA 
ESENCIA DE LA NACION

T A L  es el furor con que se aplican los
*  rosqueros a identificarse con la de

mocracia, que hacen de la idea abstrac
ta un absoluto. Y a  no solo la democracia 
está en crisis —según ellos— sino que 
la democracia lo es todo, absolutamente 
todo, lo fundamental, hasta lo único. Pa
ra fundar esto no paran mientes en ne
gar la historia de la patria, sus carac
terísticas, las virtudes de su pueblo, de 
las cuales se dicen defensores. El edito
rial de Acción 12-11-73, gira en su 
afán de agitar la democracia abstracta 
hasta el paroxismo, dice "No somos un 
país rico desde el punto de vista econó
mico” , falso, somos un país rico, bien 
dotado por la naturaleza con una enor
me capacidad real y, potencial, aún para 
beneficiar a una población decenas de 
veces mayor, la verdad es que somos es

Es en medio de las crisis políticas más agudas que las expresiones y las 
concepciones de los distintos intereses en juego se delinean con mayor claridad. 
Desde hace tiempo —y tal vez ccmo pocas veces antes— tuvimos en los dias 
pasados a través de editoriales y comunicados, alocuciones y declaraciones, 
un panorama rico, contradictorio y sobre todo transparente de las opiniones 
políticas, de los designios e intereses contrapuestos.

Nos detendremos en un par de perlas producto de la pluma febril de los 
editorialistas del diario del Sr. Jorge Batlle; se trata de los editoriales de 
“Acción” de los días sábado y lunes pasado.

quilmados por la rosca y el imperialismo.
“ lío  somos un país grande como para 

expandirnos y  progresar” —  no es ne
cesario ser un país grande para alcan
zar el bienestar económico y la justicia 
social, ejemplos sobran. Si lo que se quie
re decir es que si fuéramos un país g-an
de podríamos exprimir a otros pueblos 
("expandirnos” ), allí se reflejan quienes 
admiran el imperialismo yanqui, rapaz y 
explotador, pero se resignan a ser sus 
sirvientes.

“No vivimos en un continente desarro
llado” cierto, vivimos en un continente 
cuyos pueblos son mayormente explota
dos, pero excepciones ejemplares hay 
aunque los Sres. de Acción no quieran ni 
recordarlas.

. . . “ tenemos una cultura muy nuestra, 
muy original, pero que aún no es fecun
damente creativa” hablando claramente 
señores, si piensan que la cultura orien
tal no es creativa, que es pobre, díganlo 
sin tapujos; les recordaremos que su de
lirio los lleva a desconocer, a ignorar y 
olvidarse del arte, las letras, la cultura 
de nuestra patria, seguramente se debe 
a la admiración que sienten por los “mo
delos modernos” (vale decir la cultura del 
imperialismo) y al desprecio y los flacos 
favores que a nuestra cultura Uds. brin
dan.

“No poseemos un saber técnico y cien
tífico de primera” falso, poseemos una 
capacidad técnica y científica de pri
mera que es sistemáticamente ahogada, 
por la falta de posibilidades que brinda 
el Estado, por las retribuciones misera
bles y la desocupación de los científicos 
y  téncicos que deben emigrar, por los 
ataques a la Universidad de la República 
y otras instituciones de formación de 
técnicos y científicos.

“No tenemos una larga historia” aquí 
más que insinuar desvalorizan la rica 
historia de nuestro pueblo; ¿es que a los 
rosqueros ahora les preocupa que la his
toria se cuente por centenares o por mi
les de años? no, en realidad no quieren 
ni acordarse de una historia nacional 
llena de situaciones plenas de ejemplos 
vigorosos y enseñanzas fecundas, de la 
larga lucha entre el pueblo que trabajo 
para vivir y la vieja oligarquía explota
dora y entreguista; siempre han adulte
rado esta historia a su gusto y paladar, 
ahora tratan de sacarla de la escena to
talmente.

En síntesis, ni riquezas naturales, ni 
viabilidad como país, ni cultura, ni téc
nica, ni h istoria...” . Nos queda como 
único saldo, este sistema que hemos apli
cado —con irregularidades, con dificul
tades—y que ha servido para definimos” . 
La democracia es nuestra esencia, dice 
Acción: sin ella no hay país, no hay na
da. Pero como ya hemos visto donde se 
dice “sistema” debe decir sistema de ex
plotación, corrupción y  privilegios ini
cuos.

• LOS CAMBIOS Y  LA VOLUNTAD 
DEL PUEBLO

n O R  lo general esta defensa de las
■ instituciones va acompañada por 

apurados reconocimientos de la necesidad 
de cambio. “Si en algo podemos estar de 
acuerdo la mayoría de los uruguayos, 
es que el país requiere cambios inmedia
tos, urgentes, que revaloricen la aplica
ción de la justicia, que afirmen la exis
tencia de la libertad. Todos estamos de 
acuerdo en que hay que cambiar, rápi
damente y con audacia” (Acción 12-II-3). 
La mala conciencia o más simplemente 
la cola de paja de los rosqueros los ha
cen proferir este tipo de invocaciones al 
cambio. Todos estamos de acuerdo en que 
hay que cambiar, pero el pueblo ha 
aprendido a costa de sus luchas y pe
nurias de que un foso insuperable se
para a los cambios que interesan a la 
rosca oligárquica, a la infinita minoría 
de la población, de las verdaderas trans
formaciones que interesan a la inmensa 
mayoría, al pueblo laborioso. ¿O es que 
acaso el programa de la rosca no ha 
presidido la gestión del pachecato y so
bre todo la de este gobierno, continua
ción directa de aquél? Ya conocemos 
los cambios que proponen: (con o sin in
fidencias) son perniciosos y agravan los 
sufrimientos del país entero. Aún en el 
terreno de las recetas que aún no han 
podido aplicar (afortunadamente) rin
den tributo al personaje de Giuseppe de 
Lampedusa “que las cosas cambien un 
poco para que todo siga como está” .

Otra idea muy trasegada por editoria
listas y representantes oligárquicos, es la 
de que ellos están en el poder por volun
tad del pueblo, “por el mandato de las 
urnas” , etc. Parecería inútil refutar estas 
ideas, pero es conveniente recorda algu
nas cosas: en noviembre de 1971 se tra
taba como dijera el Gral. Serégni de una 
consulta popular, pero de una consulta 
tramposa. No se consultó al pueblo acer
ca de los problemas capitales que lo preo
cupaban, sino que se lo engañó y aterro
rizó con una de las campañas más vio
lentas e intensas de mentiras, infamias, 
historietas; la coacción más desemboza
da y  las promesas de siempre. Esto es 
parte del “sistema democrático” de la 
oligarquía. Ahora bien; ¿por qué se nie
gan a ver estos Sres. las verdaderas ex
presiones de la voluntad popular? Pues 
porque quedan nuevamente desnudados, 
detentando el poder en base al engaño, 
el terror y la apatía. No vamos a expli
carles a ellos porque la Convención Na
cional de Trabajadores en el ámbito sin
dical, o el Frente Amplio, como movi
miento político, congregan a decenas de 
miles de orientales en cada una de sus 
movilizaciones, pemanentemente.

Pero preguntémonos más sencillamen
te ¿acaso el apoyo popular recibido por 
el Sr. Bordaberry en dias pasados no 
evidencia claramente la voluntad popu

lar? Llamados por la prensa y la radio 
a manifestar el apoyo al Presidente, mo
vilización febril de los grupos y perso
nalidades del Reeleccionismo, Unidad y 
Reforma, los baratos, etc., ¿y qué pasó? 
algunos cientos de personas, muchas de 
ellas en tren de curiosear, otras traba
jando, periodistas y fotógrafos. ¿El pue
blo, dónde estaba? expresando su volun
tad, pero en otro lado. En definitiva una 
verdedra consulta popular no deja dudas. 
Las consultas tramposas les dejan mate
rial para frases “democráticas” a los ros
queros, solo frases.
•  “LOS MILICOS A  LOS 

CUARTELES”
Dice Acción (10-11-73) “ ...se cuestio

naba en cambio el que Francese preten
día negar la evolución de las Fuerzas 
Armadas y pretendía “retrotraerlas a la 
suparada época de ser brazo armado de 
intereses económicos y políticos, de es
paldas al cumplimiento de sus misiones 
específicas de seguridad nacional y a los 
intereses de la Nación” . Esta frase, 
constituye una falsedad conceptual gra
vísima, pues nunca los institutos arma
dos fueron en el Uruguay sostén de las 
instituciones republicanas y de las situa
ciones políticas que emergieron de cada 
©lección” .

Resulta que lo que califica la rosca de 
“error conceptual gravísimo” no es otra 
cosa que el reconocimiento de que el Es
tado, y sus Instituciones, (entre ellas las 
Fuerzas Armadas) lejos de ser categoréas 
abstractas son entidades concretas. Para 
la rosca oligárquica es de vida o muer
te controvertir esto, relegar a las FF.AA. 
al terreno de las abstracciones en el que, 
como vimos intentan también recluir a 
la democracia, la libertad, etc.

Hemos dicho muchas veces que la lu
cha de clases no se detiene en la puerta 
de los cuarteles. El esfuerzo de Acción 
por reducir a las FF.AA. a un dócil ins
trumento de los intereses rosqueros, es 
tan vano como el de detener la lucha de 
clases. Hemos dicho que la revolución no 
es un problema de sastrería, es deoir, no 
se es progresista o reaccionario por las 
ropas que se visten. Las FF.AA. también 
están compuestas por hombres de carne 
y hueso, que no pueden permanecer in
sensibles a la pugna política, al choque 
entre los intereses de la rosca y los in
tereses populares. Es natural que en su 
seno alienten concepciones, e indignación 
por la orientación del gobierno oligár
quico. Las FF.AA. siempre han sido sos
tén de intereses determinados desde los 
albores de nuestra historia; su papel no 
reside en el de ser los defensores de un 
país abstracto. No son gnomos o gigan
tes al servicio del hada “democracia” , co
mo en un cuento infantil y anacrónico.

En sus filas ha aumentado la preocu
pación por una situación que no admite 
espectadores, y es bueno que así sea. 
Realmente no hay posibilidades de salvar
la patria si no participan todos los orien
tales honestos.

El proceso que ha tenido y tiena lugar 
en el seno de las FF.AA., es parte indi
soluble del que ha sufrido todo el pue
blo oriental, identificando cada vez más 
claramente a la rosca oligárquica como 
el enemigo de su felicidad. Los rosque
ros desatan sus baterías imputando 
“extrañas influencias ideológicas” . Ellos 
los mismos que piensan que este país no 
es nada que no tiene nada que valga la 
pena salvo sus intereses, encuentran “exl 
trañas influencias” . Sucede que el pro
ceso de este país les es extraño, tán ex
traño como ellos y  sus intereses lo son a 
la nación y a su pueblo.

Es así que les reprochan a los militares 
paricipar en la vida política del país. 
Los rosqueros con su gran poder cama- 
leónico están de acuerdo con los pun
tos planteados por la FF.AA. en sus co
municados, “pueden ser compartidos por 
todo el mundo” , dicen, nadie los negó, 
nadie en ningún lado. Les reprochan a 
los militares no haber permanecido pa
sivamente como espectadores o instru
mento de la política represiva y anti
popular que delinearon.

EL FRENTE AMPLIO Y  LA UNION
DE LOS ORIENTALES HONESTOS

Desde luego el Frente Amplio, su ac
cionar y sus planteos, resultan particu
larmente inquietantes para la rosca, Es 
por eso que el planteo de "defensa de la 
democracia y las instituciones” y “ los 
milicos a los cuarteles” se suma el es
fuerzo por denigrar al Frente. Veamos 
io que dicen: “Acción” 10-55-73 " . . .c o 
mo testimonio cumplido de oportunismo, 
merece destaque la actitud del frentis- 
mo, que ha tenido en los últimos meses 
una actitud francamente golpista en los
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sectores partidarios de los tupamaros.
No bien se planteó ahora la crisis, el 
Frente se puso en posición de compartir 
el movimiento, en cuanto condujera a la 
sustitución del poder constituido. El dis
curso de Seregni anoche fue de franca 
oferta para decorar cualquier régimen 
que les ofreciera alguna concesión ver
balista a ese inconexo y vago sentido del 
desarrollo que manejan” .

Si somo consecuentes (tan cosecuentes 
como los rosqueros) en el análisis de es
tos argumentos, concluimos que el Frente 
Amplio se les aparece como un enemigo 
muy tangible y peligrosos al que hay 
que tirarle con el grueso del esquema: a ) 
el Frente es golpista, está contra las ins
tituciones democráticas, b) el Frente es 
oportunista se sube al carro de los que 
ponen en peligro de las instituciones.

En el lenguaje de la rosca oligárquica, 
vimos que ser golpista quiere decir, estar 
contra sus intereses espúreos, antagóni
cos con los del pueblo. Por cierto el 
Frente Amplio ha jugado y juega un pa
pel fundamental desde sus orígenes en el 
enfrentamiento a los designios antipopu
lares. Posee el más vasto predicamento 
popular que fuerza política alguna pueda 
exhibir en el país, ha trazado un rumbo 
claro que aglutina estrechamente a la 
pluralidad de orientales que persiguen de
cididamente la derrota de la rosca oli
gárquica y el imperialismo, brinda las 
respuestas concretas a las situaciones que 
la nación transita.

Sabido es que el Frente Amplio ha 
combatido sin pausas en defensa de la 
auténtica democracia y los derechos y li
bertades del pueblo, ha marcado a fue
go los atropellos y las reiteradas viola
ciones de la Constitución y las leyes, pe
ro fundamentalmente ha impulsado las 
salidas al pantano que amenaza tragar 
al país. Así. el 3 de noviembre, el Gral. 
Seregni enunció objetivos mínimos y lla
mó a la unión de todos los orientales 
honestos. No se trataba como allí se ex
plicó de un llamado a integrar las filas 
del Frente Amplio sino a la necesaria 
e imprescindible conjunción de los que 
persiguen objetivos patrióticos encontra
dos con la rosca oligárquica. A esta al
tura a nadie puede,caber duda alguna 
acerca del papel que la prédica del Fren
te y las propuestas del 3 de noviembre 
jugaron en el proceso político reciente. 
La conjunción de hombres que, sea cual 
sea su trabajo, ven como imperiosa la 
adopción de medidas favorables al pue
blo no es producto de la contemplación 
pasiva. El Frente Amplio es la más clara 
voz del pueblo, no la única. Una fuerza 
material, un caudal humano, activo y 
patriótico, capaz de esclarecer, persuadir 
e impulsar las propuestas adecuadas.

Los rosqueros tratan de impedir la 
conjunción de los orientales honestos; 
dividir para reinar. Dicen, al ama de ca
sa, al militar, al jubilado, al campesino, 
los frentistas son oportunistas resenti- 
dis. Desde luego, los oportunistas inspi
ran antipatía, pero ¿quién puede enga
ñarse respecto al F. A.?

Hemos sostenido en todas las circuns
tancias que no hay salida posible sin la 
participación más amplia del pueblo. No 
hay salidas posibles, desconociendo al 
movimiento obrero, la poderosa CNT, ni 
al Frente Amplio. Hemos explicado que 
el “peruanismo” no es viable en nuestro 
país, entre otras cosas porque es la ver
sión de la prescindencia militar, pero al 
revés. Si alguien desconociera a las fuer
zas sociales y políticas vertebrales de es
te país, si alguien pretendiera hacer las 
FF.AA. mi partido político suigéneris, se
ría solo un utopista. ~

Por eso el discurso del Gral. Seregni 
del 9 de febrero no es una ocurrencia 
repentina, mucho menos una oferta, fue 
el único planteo realmente de fondo. Sus 
propuestas son las únicas capaces de 
solucionar realmente la situación que vi
ve el país:

El Frente Amplio planteó a través del 
Gral. Seregni la renuncia del Sr. Presi
dente de la República, y entiéndase bien, 
esto implica un paso efectivo e ineludi
ble en el alejamiento del gobierno de 
la rosca oligárquica, capaz de posibilitar 
la interacción de los orientales honestos 
y los mecanismos de más amplia consul
ta popular.

Si, las propuestas del Frente Amplio 
constituyeron salidas claras a la situa
ción. Tal parece que, aunque no pública
mente sino en riguroso mano a mano, 
muchos compañeros de camino del Sr. 
Presidente también le hubieran pedido 
su renuncia a la primera magistratura.

Finalmente el discurso del Gral. Serigni 
fue esencialmente un llamado a la lu
cha y esto seguramente pone muy ner

viosos a los señores de “Acción”.

SUTRAS: un triunfo de la unidad
Tras años de lucha por el respeto 

a sus derechos, y contra una de las 
más inhumanas formas de explota
ción del país, los trabajadores de Su
permercados han logrado su primer y 
fundamental triunfo sobre una de las 
patronales más reaccionarias del país.

La correcta orientación del SUTRAS 
y el apoyo decisivo de la CNT y sus 
gremios fraternales permitieron con
cretar esta histórica victoria.

“EL ORIENTAL” entrevista a Edith 
Báez, Secretaria General de SUTRAS 
y militante del Partido Socialista, 
quien hace el balance de lo actuado 
y se pronuncia sobre la actual situa
ción política del país.

—¿Cuáles fueron los primeros pa
sos del SUTRAS en materia de mo
vilización?

—Se realizó una intensa campaña 
de denuncia pública sobre las con
diciones de trabajo que existían en los 
supermercados: volanteadas, pegati- 
nas. etc., contando con el apoyo inva
lorable de la prensa frenteamplista.

En lo interno, se acentuó el tra
bajo en la realización de numerosas 
asambleas por locales, integrando a 
los compañeros a la discusión de los 
problemas candentes de la moviliza
ción y buscando la participación de 
todos a las comisiones de trabajo.

Esto nos permitió la realización de 
paros de 24 y 36 horas, en los que 
mantuvimos completamente moviliza
dos a la totalidad de los compañeros 
participantes.

En el desarrollo de la movilización 
y analizando que la empresa persistía 
en su actitud ante los paros propues
tos, el sindicato se orientó luego a 
lograr la acumulación de fuerzas ne
cesarias que permitiera la realización 
exitosa de una HUELGA GENERAL, 
para lo cual contamos con dos ele
mentos fundamentales de triunfo: el 
apoyo unitario de CNT y los gremios 
fraternos y un plan de trabajo co
rrecto que preveía el desarrollo pla
nificado de la estructura y la mili- 
tancla gremial.

—¿Qué papel jugó el apoyo de los 
demas gremios al SUTRAS?

—Por iniciativa de la Convención 
Nacional de Trabajadores, los gremios 
ue nuclean a los obreros de las in- 
ustrtas proveedoras de supermerca

dos, formaron una Mesa Solidaria con

SUTRAS para organizar las medidas 
de apoyo a nuestras movilizaciones, 
que desde un primer momento se tra
dujeron en la decisión de bloquear 
los aprovisionamientos de mercadería 
a las empresas en conflicto.

Este apoyo fue factor decisivo de 
triunfo. En momentos en que la em
presa se aprestaba a responder con 
nuevos despidos masivos y el intento 
de desarticular a SUTRAS se encon
tró con que no estábamos solos en 
la lucha y con la decisión de los gre
mios solidarios de comenzar el blo
queo ante cualquier ataque patronal 
a SUTRAS.

—¿Cómo gravitó la resolución adop
tada por la asamblea del 7?

—Es necesario aclarar previamente 
que horas antes de la asamblea, la 
empresa solicitó una entrevista con 
CNT y S OTRAS. Con estos antece
dentes, la decisión adoptada unáni
memente por los trabajadores si 7 del 
corriente reafirmando su decisión de 
comenzar la huelga e instrumentando 
los pasos inmediatos para la prepara
ción de la misma, se transformó en 
factor decisivo para el desarrollo fa
vorable de las conversaciones. Esto 
revela la correcta orientación del gre
mio y su decisión indeclinable de 
terminar de una vez por todas con 
la superexplotación que realizan los 
supermercados.

—¿Cómo se desarrollaron las con
versaciones y cuál fue el acuerdo pri
mario logrado?

—El jueves se realizó en el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social 
la entrevista que resultaría decisiva 
para la dilucidación del conflicto.

Participaron la mesa de Montevideo 
de la CNT, en la persona de su Pre
sidente, el ero. Rogelio Zorron, la 
C misión Direc iv de ST'TR_a S. re
presentantes de FUECI, FOEBB y los 
trabajadores de la Química. L  . dele
gación patronal, formada por tres in
tegrantes del Directorio, su abogado 
y el supervisor se encontró ante la al
ternativa de retroceder y abrir las 
posibilidades de un futuro acuerdo 
o de enfrentar la Huelga que comen
zaría el sábado por resolución de 
nuestra asamblea. El resultado fue el 
reintegro inmediato del 50% de los 
despedidos y la formación de una co
misión que instrumentarla la reincor

poración del resto al trabajo y la apli
cación de los demás puntos de la 
plataforma reivindicativa. En el re
conocimiento del SUTRAS, se sim
bolizó el gran triunfo obtenido por los 
trabajadores en general, —CNT y gre
mios fraternales incluidos—. sobre una 
de las patronales más “duras|” del 
país.

—¿La situación actual?
—El gremio continúa movilizándose 

en estado de alerta en espera del re
sultado de las tratativas en el seno 
de la Comisión formada, manteniendo 
su total decisión de reponer a los 
nueve compañeros q u e  permanecen 
aún despedidos, y de hacer respetar 
la legislación laboral vigente. Sólo la 
contemplación de estos puntos fun
damentales perimtirá levantar el es
tado de conflicto. La patronal tiene 
ahora la palabra.

—¿Qué papel deben jugar los tra
bajadores de supermercados en la ac
tual coyuntura política y social del 
país?

—Creo que la consigna adoptada 
por SUTRAS: “Todo por la Unidad 
y el T. iunfo”, refleja fielmente la po
sición de los trabajadores, no sólo 
frente a su lucha particular contra 
la patronal, sino frente a la actual 
situación política del país.

Esta es una hora decisiva para el 
futuro de la clase obrera, sólo la más 
amplia unidad de todos los sectores 
de la población en torno a un pro
grama de soluciones en esencia antio
ligárquico y antimperialista, permitirá 
materializar una real alternativa de- 
mocrá1 loa, que representa la opción 
popular ante el camino que la “rosca” 
y el Imperio han asignado a nuestro 
país.

Consideramos que nuestro trabajo 
militante orientado a esclarecer al 
pueblo sobre el momento político, im
pulsando la posición adoptada per la 
CNT y el Frente Amplio, ajustadas 

, en tedo a las concepciones que co.no 
militantes del Partido Socialista he
mos definido en nuestro Congreso, 
permitirán forjar esa unidad de cri
terios indispensables, y proyec ar a la 
lucha a las masas populares para que 
ellas asuman plenamente su papel 
predominante y determinante de una 
real opción de acceso a uno de los 
factores de poder: el Gobierno.

PA V v-\NDU

UN ASALTO CON PA TEN TES
El domingo 4, en un Festival de Fol

klore —que oganizó un club de fútbol 
de la ciudad de Paysandú y auspició la 
Intendencia Municipal— y en momentos 
en que una locutora intentó difundir una 
tanda de avisos sobre la “obra” que reali
za el Intendente, el público exteriorizó 
su descontento con una fenomenal sil
batina y un estruendoso abucheo, diri
gido al titular de la Intendencia, Arq. 
Garrasino.

Este hecho pautaba el clima que se 
vivía en Paysandú y que. al día siguien
te, se traduciría en una gran moviliza
ción, pocas veces vista en el departa
mento.

Una impresionante caravana de ve
hículos recorrió la calle principal, pro
testando por el abusivo aumento de las 
patentes de rodados.

Camiones fleteros, motonetas y moto
cicletas, bicicletas y autos modestos (uti
lizados muchas veces como instrumentos 
de trabajo) ponían la nota de pueblo.

Esta actividad fue propuesta por un 
Comité Ejecutivo integrado por los sec
tores perjudicados.

Numerosísimas, asambleas precedieron a 
esta movilización y sucesivas entrevistas 
al actual Intendente Interino fracasaron, 
en el aspecto conciliatorio, debido al des
parpajo de este último al dar versiones 
mentirosas sobre la situación que dio 
origen al incremento.

EN LA  JUNTA
El lunes 5, la Junta Departamental de

bía reunirse para tratar, exclusivamente, 
el punto referido a las patentes.

A pesar de que la manifestación que, 
inicialmente, tenía como destino el edi
ficio de la Junta, fue disuelta por la la

policía, la barra estuvo totalmente col
mada y el clima de efervescencia se tras
lucía por la vehemencia de las conver
saciones.

Para tener una visión más fiel del de
sarrollo de la r e u n i ó n ,  sus an
tecedentes y posibles derivaciones, en
trevistamos al compañero CARLOS M. 
FAGETTI, edil del Frente Amplio por 
el Partido Socialista.

—¿Qué antecedentes tiene este proble
ma tan sentido por la población sandu- 
cera?

—En la oportunidad de la elaboración 
del Presupuesto Municipal, la Bancada 
del Partido Colorado frustró el trabajo 
de la Comisión de Presupuesto, imposi
bilitando sus reuniones por su ausen- 
ti mo. Esfa hasta el 4 de noviembre de 
1972, oportunidad en la que presentó y 
votó sin discusión, un proyecto de su 
exclusivo conocimiento. La Mesa de la 
Junta convocó entonces al Plenario y 
éste, en una breve reunión realizada el 
día 9, aprobó dicho proyecto con el v to 
de los 16 ediles de la mayoría. En tal 
oportunidad, la Bancada del Frente Am
plio probó que los recursos' votados su
peraban en centenares de millones de 
pesos, a los que se necesitaban para su 
financiación. Entre los mismos se con
taba el relativo a Patente de Rodados 
que el coloradismo estimaba produciría 
85 millones de pesos en 1973, y que no
sotros denunciábamos entonces que se 
aproximaba a los 200 millones.

—¿Cómo se produce ahora la reacción 
de los contribuyentes ante el nuevo in
tento de esquilmarlos?

—La Intendencia fijó el mes de enero 
ara el pago de Patentes, al establecer 
rdenanza respectiva que se abonaría

el 1% sobre el valor de Tasación del 
Banco de Seguros, la comuna entendió 
que la tabla a tenerse en cuenta era la 
vigente al 1’  de enero de 1973. De tal 
manera, el contribuyente se encontró con 
un aumento formidable, derivado de las 
variaciones en la Tasación del Banco y 
además de la circunstancia de que los 
coches anteriores a 1958, pasaban a pa
gar del 1% que regía antes, a un 2% 
para el futuro. De tal manera, algunas 
unidades pasaron a pagar en 1973 hasta 
6 veces lo abonado en 1972. Los contri
buyentes formalizaron un movimiento de 
protesta, que determinó el levantamiento 
del receso de la Junta para considerar 
el tema.

—¿Cómo se desarrolló la reunión y cuá
les fueron las resoluciones ado!>*i'Ia<;‘>

—La totalidad de los ed:.es m.mife - 
taron su disconformidad pe 1 -
ción de las patentes, pero cetro lo d - 
m 'stró nuestra bancada, los cUor ños no 
podían argumentar su nocen 
Se les había marcado en su opoiUnidad 
que efectivamente votaban recaí oud i*»-» 
sivos, hiprfinanciando el Presupuesto. De 
tal manera debieron soportar la desa
probación de una barra indignada q'>e 
finalmente tuvo que ser desalojada. En 
definitiva, la Junta votó uní comisión 
integrada con un representante por cada 
una de las tres bancadas, con el come
tido de procurar con el Intendente una 
solución al problema, aconsejando asi
mismo que los aumentos no deben supe
rar el 50% de los valores de las patentes 
del ejercicio anterior. Creemos, no obs
tante, que no habá salida, sin una enér
gica movilización popular que frene los 
designios expoliadores del Intendente y 
sus correligionarios.
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JUNTA

Propician un Juicio Político
E l fin de semana próximo se definiría la situa
ción de los diputados releeccionistas Carmelo Ca 
brera Giordano y Edegar Guedes cuya actuación 
está siendo analizada por la Comisión de Cons
titución, Códigos, Legislación General y Admi
nistración de la Cámara de Representantes. Co
mo se recordará un voluminoso conjunto de ex
pedientes fue remitido por el deliberativo comu
nal a efectos de que, en caso de que hubiera lu
gar, se tomaran las medidas correspondientes.

Oriental, se tra ta  de investigar 
profundamente, rastrando basta el 
h "eso, ra ra  responder a la  ooi- 
nión m ’blica míe está Hendiente 
de nuestro trabajo. Debemos tra 
bajar. aerean, m n la  m áxim a ce- 
lerídnd oto-s^ndo. a, la  vez, las 
debidas garantías” . ___________

Consecuente con actitudes adon 
tadas anteriorm ente ios ren-esen- 
¡tantes frentistas defenderán en 
la  oportunidad la  tesis de la  in i
ciación del iu icio nolíttco a los? 
dos diputados ree1 accionistas si 
del meticuloso estudio nue se es
tá  procesando resultara la fo r 
mación de causa corresnonaiente.
Esa instancia aparecería como 
v fable si. como a  trascendido a 
n ivel periodístico los cargos se 
confirm aran. Fuentes extra  oficia 
les han mencionado la  existen
cia de un verdadero cúmulo de 
irregularidades oue abarcan des
de el nom bram iento ilegal de fun 
clonarlos — oue comprende tam 
bién a muchos “ fantasm as”  esto 
es oue a nesar de estar incluidos 
en el presirouesto no concurrían 
a .«us puestos —  hasta eras tos .«u- 
perfluos verdaderam ente escanda-

“ TODOS LOS ORIENTALES A DARLO 
TODO CONTRA LA ROSCA”

Reunión de la Dirección del Partido con el Comité 
Seccional 1.

Participan:

R A M O N  M A R T IN E Z , Secretario General; 
M A R C O S  C A R A M B U L A , Secret. de Organización; 
C A R L O S  BO SCH , Secret. Dptal. de Montevideo.

Reunión de la Dirección del Partido con el Comité 
Seccional 2.

P L E N O  R E G IO N A L  2 

Habla R A M O N  M A R T IN E Z  en Florida.

P L E N O  R E G IO N A L  5 

Habla R A M O N  M A R T IN E Z  en Paysandú
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J U E V E S  15:

V IE R N E S  16: 

S A B A D O  17:

D O M IN G O  18:

A  pesar de aue aún no a  exis
tido un pronunciam iento y  la In
form ación brindada ha sido fra g 
m entaria y  oficiosa, podemos ade
lan tar oue la situación de los 
mencionados diputados no resul
taría  nada cómoda. En principio 
corresponde señalar oue el grupo 
de trabajo form alizado en Dipu
tados. luego de recibir los ante
cedentes ha  trabajado en form a 
perm anente con todos sus in te
grantes a ouienes se sumaron 
tam bién varios representantes de 
sectores políticos. Se han desig
nado tres sub -  comisiones de 
trabajo: una oue estudia las de
signaciones irregulares, la segun
da oue investiga todo lo  relacio
nado eon la  construcción del nue 
vo  ed ific io  de la  Junta y  la  com 
pra del Parque de Vacaciones y  
la  te rcera ' aue analiza los gastos 
efectuados en los via jes al exte
rior, cenas en restaura n.t y  boi- 
tes, uso de la  locom oción y  va 
les de n a fta  en el período aue 
abarca los años setenta y  setenta 
y  uno.

“ Para  nosotros, señaló el dipu
tado fren tista  Hugo B ata lla  a  El

losos, pasando por “ inversiones” 
m ultim illonarias sin destino con
creto. ’

A  efectos de am pliar los an te
cedentes la Comisión en los úl
timos días recibió inform ación de 
las actuaciones realizadas por el 
Tribunal de Cuentas con relación 
a las denuncias sobre diversos as
pectos de la gestión de la  Junta 
Departam ental capitalina. Poste
riorm ente mantuvieron entrevistas 
con el In tendente M unicipal y  el 
actual Presidente del deliberativo 
comunal edil Hugo Urbano.

y A  N IVE L JU D IC IAL

Otra instancia verdaderam ente 
im portante se desarrollaba para
lelam ente en el Juzgado de Ins- 
trución de 5*? Turno, donde el 
doctor M ilton  Cairoli, desplegan
do intensa actividad, reunía de
claraciones y  antecedentes sobre 
las explosivas denuncias sobre co 
rrupción adm inistrativa en la 
Junta. En este caso la investiga
ción comprende a todo el cuerpo 
e incluye a varios funcionarios. 
Como es norm a la justicia m an
tiene un herm ético silencio acer
ca de las conclusiones a que se 
va arribando y, a su vez la  m a
yor extensión del caso perm ite 
adelantar que los resultados de 
estos procedim ientos demorarán 
algunos días más.

Por ú ltim o cabe in form ar que el 
M ovim iento Nacional de Rocha se 
paró días atrás de su grupo al 
edil Horacio Rodríguez Alonso en 
virtud de “desviaciones de conduc 
ta partidaria” . Según noticiaran 
públicamente el mencionado edil 
realizó uso abusivo de la locom o
ción o fic ia l y  concretó sin con
sulta preyia, un v ia je  al exterior 
pago con dineros públicos.

f  u  '
Dura
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CRISIS ECONOMICA
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LOS QUE DEFIENDEN LA SOBERANIA
En números anteriores de “El O rienta l”  se analizaron algunos as

pectos de la  crítica situación económica por la  que atraviesa e l país. 
S in mencionar la situación que, a l cabo de 1972, Uruguay en frenta en  
m ateria de deuda externa — ya que aún se desconoce la  in form ación 
o fic ia l sobre este punto— , es posible considerar que durante el año 
pasado la crisis ha a fectado todos los niveles de la  actividad econó
m ica nacional. El comercio exterior, globalm ente considerado — expor
taciones más importaciones— , registró una caída del 10%. Las expor
taciones — de acuerdo a  los datos provisorios del Banco Central—  se 
redujeron en un 3,1% y  las importaciones fueron reducidas en un 16%.

Esas cifras, junto con las referidas a las correspondientes a l au
mento de los precios para el consumo — 94,7% según la  D irección de 
Estadísticas— , y  a la caída del salario rea l en un 16,1%, exhiben la 
tendencia por la  que la  economía uruguaya se precipita en  un dete
rioro perm anente que a fecta  en  form a directa y  con m ayor dureza 
a los sectores dependientes de un ingreso fijo , trabajadores y  pasivos.

EL FR EN TE  
EN ESTA D O  
D E A LER TA

A  L A  M IL IT A N C IA  F R E N T E A M P L IS T A  
D E TO D O  E L  P A IS

A  lo largo de estas dos pasadas semanas 
del mes de febrero, prácticamente, de una u 
otra manera, el Frente AmpUo se ha movili
zado a nivel nacional bajo la consigna de sus 
dos años de vida política y  las libertades pú
blicas en el contexto de las cinco medidas pos
tuladas en ql pasado 3 de noviembre.

Las circunstancias dramáticas que desde el 
promediar de la pasada semana y  hasta el 
presente atraviesa el país, dieron significación 
particular al acto central realizado en Mon
tevideo en la noche del 9 de febrero y en el 
cual me correspondió el privilegio de plan
tear la postura política del Frente Amplio en 
la coyuntura.

A  nivel nacional, en el curso de todos es
tos hechos, la dinámica del Frente Amplio 
se ha expresado en su real potencialidad. Todo 
ello fue,' sigue siendo y será siempre viable 
en función del desarrollo siempre creciente de 
de la conciencia revolucionaria de todos los 
hombres y  mujeres frenteamplistas.

Tal condición me lleva a señalar en tales 
circunstancias mi reconocimiento, mi afecto, 
mi aliento a toda la esfotzada militancia 
frenteamplista a lo largo y ancho de la patria 
entera.

Pero además de eso y  apuntando al mañana 
inmediato, repetimos un aspecto que señala
mos el 9 de febrero: “ La consigna de la ho
ra es un alerta general a los militantes fren
teamplistas. Cada uno debe ocupar un lugar de 
combate en el sindicato, en la fábrica, en 
el comité de base” .

Agrego hoy: mantenerse alerta significa:
— estar atentos y prontos sin ningún tipo de 

vacilaciones en el cumplimiento de la tarea 
política y  por consiguiente en el lugar que 
la militancia ha asignado a cada uno.

— estar informado en permanencia, para es
clarecer correctamente el pensamiento y cla
rificar minuto a minuto la idea política del 
Frente Amplio.

— estar en constante clarificación del pen
samiento político, no sólo de los compañeros 
menos esclarecidos, sino fundamentalmente en 
el ámbito de LO S  O R IE N T A L E S  H O N E S 
TOS.

— estar, en fin, en atenta vigilancia, en ade
cuada y  correcta organización y  fundamen
talmente en unidad para continuar en el cam
po de la iniciativa política, bregando por los 
postulados del Frente Amplio.

Fraternalmente,
G R A L . L IB E R  S E R E G N I

BANCA - CARNE - LANAS

Ampliando el panorama de hechos a 
registrar, también vinculados a IR es
tructura económica del sistema, es bueno 
recordar que en la órbita parlamentaria 
aún funciona una comisión investigadora 
de la actividad de la banca privada y la 
política del Banco Central que, tras la3 
documentadas denuncias del Diputado 
Vivián Trias, continúa las investigacio
nes que muestran un sistema permitido, 
y  a veces impulsado por la Dirección 
del Banco Central, mediante el que el 
capital financiero internacional succione 
nuestra economía.

Por otra parte —también en el Parla
mento— la investigación de la industria 
frigorífica descubre, otra vez, la presen
cia del capital financiero internacional 
apropiándose de la mayor parte de la 
riqueza generada por nuestra producción 
básica, incluso bajo la protección y el 
escandaloso apoyo económico del Estado, 
generosamente concedido por el gobierno 
de Pacheco Areco, luego de asfixiar al 
Frigorífico Nacional.

La gestión del gobierno anterior se 
continua bajo la administración del Pre
sidente Bordaberry. En 1972 la comer
cialización de la producción lanera —con 
una tendencia al alza en los mercados 
internacionales que ha llevado los pre
cios a niveles sin antecedentes— registró 
la presencia especulativa del capital f i
nanciero internacional. Esto también fue 
denunciado por Vivián Trias y sus acu
saciones motivaron la creación de otra 
Investigadora en la Cámara de Repre
sentantes. Surge de las denuncias y el 
trabajo de la comisión que las empresas 
exportadoras, con casa matriz en los 
centros mundiales de comercialización de 
la lana, se han beneficiado de enormes 
márgenes de ganancia comprando barato 
al productor —tres, cuatro y hasta siete 
mil pesos los diez kilos— mientras las 
exportaciones estaban cerradas. Acumu- 
tado en treinta dias, usto cuando los 
precios internacionales de la lana hablan 
alcanzado valores por encima de los 
$ 14.000 los diez kilos. Como con la pro
ducción de carne, se ha estafado a los 
productores y permitido el escandaloso 
lando así un fuerte stock que fue expor- 
lucro en beneficio de capitales extran
jeros.

CUERO

Otra perla de este extenso collar sur
gió de las mismas denuncias de Trías 
referidas, en otro aspecto, a la comer
cialización del cuero. Suprodan - Paycue- 
ros han monopolizado la comercializa
ción del cuero a las industrias y —ante 
la ceguera de Coprin— elevado artificial
mente los precios luego de haber aca
parado la producción. Esto repercute 
también, aunque no sea determinante, 
en el aumento general de los precios, ya 
que todo lo que se haga con cuero tiene 
precios inflados para el consumidor na
cional. Y  los capitales que lucraron con 
esta maniobra son mayoritaríamente ex
tranjeros.

UTE

En la enumeración no puede omitirse 
la gestión del Directorio interventor de 
UTE designado por Jorge Pacheco Areco. 
Además de poner en serio riesgo el abas
tecimiento de energía eléctrica durante 
los próximos años —ya año a año se 
viven períodos de restricción al consu
mo— y de llevar al norte de nuestro 
país a una situación de dependencia de

la energía generada en Brasil y  pagada 
por Uruguay a precios superiores a sus 
propios costos de producción, los nego
ciados al servicio de empresa extranje
ras fueron remitidos por el Parlamento 
a la órbita del Poder Judicial. Se pre
firió lanzar el famoso “PTN " (Plan Te
lefónico Nacional), enriqueciéndose con 
la intermediación en la compra de equi
pos y repartir teléfonos a troche y mo
che sin tener en cuenta la capacidad 
y  el deterioro de las centrales telefóni
cas, antes que sentar las bases de las 
obras que, de acuerdo a planes anterio- 
país.

TRANSPORTES

En materia de transporte, la situa
ción de PLUNA, AFE, la Flota Mercan
te, el Puerto de Montevideo y los del 
litoral, aun considerados aisladamente, 
producen escíndalo e indignación. PLU 
NA casi no tiene aviones. El tránsito 
aéreo generado por nuestro país sirve 
para aumentar los ingresos de las com
pañías internacionales. El cuento del 
“ jet”  propio, con la intervención directa 
de Pacheco, se lo hizo la compañía es
tatal española IBERIA  a la subdesa
rrollada PLUNA. El colmo del ridículo es 
que en un informativo de una radio ofi
cialista —Montecarlo— se propaló como 
noticia importante que se habían hecho 
funcionar los motores que deben caña
res, ya deberían estar produciendo ener-
g ía eléctrica, vital para el desarrollo del 

iársele al Boeing y, algo extraordinario, 
hablan funcionado... claro que el apa
rato estaba en hángar y aún no ha sa
lido de allí.

AFE sólo ha sido defendida por sus 
trabajadores. Los Ministros que se han 
sucedido Junto a Bordaberry trabaron to
das las soluciones.

Pero —como muestra también sirve 
este botón— el ex Ministro Urraburu 
trató de privatizarla, convirtiéndola en 
una sociedad mixta, con la presencia de 
capitales extranjeros. De más de ochenta 
maquinas, hubo momentos, durante el 
año pasado, en los que sólo estaban 
posibilitadas de funcionar 18 locomoto
ras. La grave situación de AFE también 
ha sido denunciada por Trías y en la 
Cámara de Representantes se constituyó 
una comisión investigadora desde la que 
trascendieron las escandalosas omisiones 
de ministros y directores del ente ferro
viario. Aún está por concretarse la com
pra de materiales a Hungría, mediante 
un convenio altamente beneficioso para 
nuestro pais, cuya puesta en marcha fue 
aprobada por el Parlamento en 1969, 
sobre una propuesta hecha en 1967. Hace 
seis años que se estudia pero no se hace 
nada para salvar a AFE —indispensable 
para nuestra economía— dotándola de 
los equipos necesarios. Sólo se ha en
tregado dinero para reparar la vieja 
maquinaria, cuando la crisis podía pro
vocar o ya había provocado un conflicto

con los ferroviarios.
Uruguay depende, en un alto porcen

taje de su comercio exterior, pero no 
tiene marina mercante. Sin considerar 
los dos pequeños petroleros de ANCAP

y  los otros dos de la Armada, no tan 
pequeños, pero incomparables a los su- 
pertanques de las empresas petroleras, 
no quedan más buques uruguayos. No te
nemos buques frigoríficos para trans
portar nuestra producción, ni cargueros 
de ningún tipo que nos sustraigan del 
pago de elevadisimas sumas de dólares 
por fletes. Aquí también la política se
guida ha beneficiado al capital extran
jero. Con sólo parte de lo que se gasta 
en fletes podríamos haber financiado 
una flota propia que, a su vez, nos da
ría independencia en materia comercial.

El puerto de Montevideo se va cu
briendo de barro. Los buques modernos 
apenas si pueden entrar por el canal. 
A  este paso, al cabo de pocos años, el 
Uruguay, que se gestó en torno a su puer
to, tendrá en la bahía de Montevideo 
un puerto de utilización apenas para 
barcos de cabotaje. Seremos un pais de 
entrecasa cuyo puerto ha sido anulado 
por la negligencia. Hemos gastado más 
del 50% de la inversión en Obras Pú
blicas en construir carreteras que ser
virán para que la producción del lla
mado “Cono Sur” transite a través del 
Uruguay hacia el superpuerto que Brasil 
construye sobre el Atlántico. Nuestro 
puerto se hunde en el fango y en el 
convertiremos en más dependientes de 
atraso tecnológico y de servicios y nos 
un vecino ambicioso. Mientras se hacen 
negociados con la compra de dragas cos
tosas e inútiles y se olvida el proyectado 
puerto atlántico en “La Paloma”.

CONCLUSION

El capital financiero internacional so
mete a nuestro país a una situación de 
explotada dependencia. Ante este fenó
meno sólo los trabajadores han luchado 
por defender la soberanía nacional. La 
Asociación de Banearlos adoptó el limes 
pasado una medida de defensa de nues
tra economía que contrasta con el mu
tismo del Banco Central. Los bancarios 
controlan la evasión de capitales impul
sada por los consorcios internacionales, 
en el mismo momento que se planteó la 
crisis política entre el Gobierno y las 
Fuerzas Armadas. Desde hace años, los 
trabajadores bancarios denuncian la ex- 
tranjerización de la banca. Lo mismo ha 
sucedido en la industria frigorífica, don
de las denuncias de la Federación de la 
rosca y sus ataduras internacionales. La 
Carne han puesto al descubierto a la 
Federación de Obreros de la Lana apor
ta también su esfuerzo en esta lucha 
y lo mismo todas las organizaciones de 
trabajadores vinculados a la industria 
del cuero, la industria textil, etc. AFE ha 
sido defendida por sus obreros durante 
un prolongado conflicto. Los técnicos de 
PLUNA han exhibido la ruina del ente 
y propuesto las vías de salida para de
fender el interés nacional. Lo mismo han 
hecho los marinos mercantes.

Los comunicados Nos. 4 y  7 de las 
Fuerzas Armadas abren nuevas instan
cias a esta lucha de los trabajadores en 
defensa del país y dé sus fuentes de tra
bajo. Hay un amplio camino para re
correr.

A Y U D E  A  “E L  O R IE N T A L ” Y  

V IA J E  A  C H IL E  C O N  T O D O S  

L O S  G A ST O S  P A G O S  P A R A  

A S IS T IR  A  L A S  E L E C C IO N E S  

P A R L A M E N T A R IA S  D E L  

P R O X IM O  4 D E  M A R Z O

ADQUIERA UN BONO 
COOPERADOR
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ASOCIACION, SI 9

PERO NO CRISTIANA, NI DE JOVENES
La vieja institución internacional, impregnada por todos los valores de la ética protestante; 
sumergida en medio de la crisis; no podría quedar al margen de la nueva problamática nacio
nal. De gran arraigo eni la clase media (cada vez menos media) y  alta, fue desde siempre 
un “ club distinto” . Por sus servicios, por sus campamentos, por su prestigio mundial. Hoy 
día con más de 13.000 socios en todo el país; varias sedes en Montevideo y  otras en el 
interior, conserva la misma estructura que en su fundación hace más de 50 años... Una 
estructura que quiere ser cambiada por un sector de socios, dirigentes y  funcionarios de la 
Institución, para adecuarla a nuestro tiempo y a las necesidades de nuestra sociedad, pero
que m ien tras tanto, su fre lo s  em bates de la

Realizando un ligero análisis de su organiza
ción, encontraremos una estructura verticalista, 
autoritaria, rígida,'que en su caduco y antihumano 

sistema piram idal encuentra su apoyo en un gru
po llam ado de “ socios básicos” , ín fim a m inoría de 
no m ás de 300 “ elegidos” , que gobierna la ins
titución y cuya casi totalidad son prohombres del 
gobierno y/o comprometidos con el sistema. En 
esta especie de logia masónica (buena vincu
lación, por o ria  parte, existe en lo individu 1 
y en lo  colectivo, con la “m asonería criolla” ), 
nombra en una “cocinada”  elección, a l D idec- 
tono  M etropolitano: patronal acftual y  única 
responsable del reciente conflico, como ya hemos 
detall do en dos números atrás. Paralela a la 
tecnoestructu.a, nombre que usualment,e se da 
al grupo de técnicos que con dom inio de d iver
sas técnicas y amplia inform ación in terna y  ex
terna, tiene la misión de reem plazar a l v ie jo  
empresario' del capitalismo competitivo.

La  tecnoestructura, en la A  C de J, la componen 
los “ secretarios” :hombres preparados para “ser
v ir ”  a la institución. Cuando algunos de ellos 
dieron a entender que poseían una ideología 
progresista, fueron perseguidos en varias y suti
les formas por sus colegas “ ..políticos”  y  por 
miembros del Directorio.

M ien t.as tanto algunos de los que siguen el 
curso de Secretarios, dentro mismo de la  insti
tución, han sido acusados de poseer probadas

época y  de sus cu lpas. . .

ideas fascistas. Es que no se quiere caer en e l 
“ error” nuevam ente. . .

Todo  esto nos dice que en  ambos casos: estruc
tura y tecno-estructura y com o no podía ser de 
otra  form a, se da nuevamente la  contradicción 
principal: oligarquía - pueblo. Es que la lucha de 
clases no te . m ina en la  puerta de cuarteles n i 
de iglesias; hay compañeros, es decir m ilitantes 
de la  clase obrera, del pueblo, en todos los niveles 
de la A C J .

En otro orden de cosas, debemos pregunt rnos 
cual es el cristianismo que supone la ACJ. En 
varios documentos emanados de reuniones de 
socios, nacionales e internacionales, se llegó a 
la conclusión de que la  ACJ es la esencia del 
cristianismo cómodo, que contem pla al mundo 
a través de grandes cristales. Según la In s 
titución, ella tiene un mensaje a trasm itir, pero 
no se anima a participar por tem or a  los riesgos 
que toda participación activa supone. Un cris
tianism o entonces, preconciliar, antipopular, con
servador y  por tanto reaccionario.

Los jóvenes dentro de la  Asociación Cristiana 
con fo man quizás una de las principales contra
dicciones. Siendo la razón fund m ental de su 
existencia, según afirm an sus estatutos, se les 
n iega toda participación real, efectiva y  auten
tica a todos los niveles. N i que hablar de su 
exclusión total en el ám bita de las decisiones, 
de la lim it cióñ de todas sus manifestaciones y

El origen yanqui de la ACJ no se ha modificado. Los 
métodos de trabajo "made inüsa” se siguen usando y 
préstamos y ayudas "especiales” también. Es que el im
perio tiene muchos tentáculos para actuar.

de la  continua censura de que son objeto. Basta 
recordar que el n ivel de edad de los llamados 
“ socios básicos”  es de 55 o  más años.

Concluyendo, una institución caauca, al servi
cio del sistema, que sólo brinda recreación, eva 
sión, valores vacíos y  fuera de la  realidad, en una 
palabra, una institución que a l i e n a  y  que 
adormece.

En ella, un grupo de trabajadores, con lúcida 
conciencia de clase, tratando por todos los m e
dios de resolver contradicciones. Un grem io jo 
ven, pero firme. Unido y  decidido, con dignidad. 
Con puños en alto que saludan su segura v icto
ria. Su esfuerzo, unido a los socios y dirigentes 
progresistas harán de la ACJ un valioso instru
m ento para la liberación del hombre.

__________ _________________ RAUL LfcGNANl____________________ ________

EL P.S. AL FRENTE DE LA LUCHA
La  departam ental del Partido en los últimos 

dias ha  cumplido una intensa actividad. Cuando 
concurrimos a reportear a uno de los miembros 
del Secretariado Departam ental, a l ero. Raúl 
Legnani, lo encontramos en plena actividad 
junto a  los demás compañeros de ese organismo 
partidario. >

A  pesar de todo pudimos conversar lo sufi
ciente como para poder transm itirle a nuestros 
lectores las tareas que se plantean los socia/is 
tas en la  ciudaa de Montevideo.

¿A  que se debe esta intensa m ovilización so
cialista que rompe con el tradicional nive. de 
m ilitancia de ios meses de verano?

L a  respuesta es fá c il: estos meses de verano, 
por la  situación que estamos viviendo, es por 
cierto muy distinto a les demás. Y  para aque
llos que tenemos un compromiso con la clase 
obrera, con el pueblo y con el país en estas horas 
d ifíciles no hay descanso. En estos momentos 
todos aquellos compañeros que estaban llevando 
adelante un merecido descanso, por vo.’untad 
p .opia han retornado a la m ilitancia. No hemos 
tenido que pedirle a ningún compañero que 
en estos días se tomaba su “ licencia” que la 
porponga. Es muestra del grado de madurez 
de nuestra m ilitancia.

— Cómo ha sido la repercusión de los hechos 
en la  m ilitancia socialista? ¿La  ha encontrado 
desarmada políticamente?

—A  los socialist s, desde la dirección a las 
bases, no nos ha sorprendido en nada la  situa
ción política. Y  no lo d igo  por orgullo egoísta. Es 
la  verdad. Desde el 31, en e l cual analizába
mos los hechos en torno a  la  prisión del in fi

dente Jorge Batlle, teníamos claro como se 
iba a desenvolver la  situación política. Estos 
lineam iem os generales, y a la  vez correctos, 
son los que nos han perm itido participar ac
tivam ente en los hechos políticos de los ú lti
mos días. Los socialistas no vemos el partido 
desde la tribuna sino que los jugamos. Y  ade
más no lo jugamos de cualquier manera, sino 
por el contrario, tenemos ciaro por donde ca
minar, como avanzar. Elementos éstos indis
pensables sin los cuales no hay m ovilización 
correcta.

— ¿Cuáles son esos objetivos y  cómo piensa 
llevarlos adelante?

— Por encima de las idas y  venidas de la  
situación política  seguimos apuntando al go
bierno. Que se vaya Bordabeny, Gobierno de 
Unid .d Nacional en torno a un program a de 
soluciones y  constata popular siguen siendo en 
líneas generales nuestros objetivos.

P a ia  ello el Frente Am plio  debe seguir ju 
gando el ío l que ha jugado en estos últimos 
días y m ultiplicarlo por dos.

En torno a los aspectos concretos jd e  la -  
m ovilización hemos dado directivas a todos 
los compañeros que son:

difundir el discurso de Seregni a todos los 
niveles defin iendo planes de trabajo por coor
dinadoras. Pensamos que las coordinadoras 
del Frente Am pLo deben transformarse en sea- 
les conductoras de las fuerzas agrupadas en 
los comité de b ■> se, impulsando trabajos con
juntos con fuerzas progresistas dé la zona, 
de la m isma m anera que lo hicimos para el 
Encuentro Nacional por Soluciones, y  desarro
llando en especial ia política frenteam plista 
en las fábricas y  gremios.

—¿Qué importancia tiene la C NT en esta 
coyuntura?

— Si bien el curso de la  situación política 
depende ae como se agrupen las fuerzas po lí
ticas, y por lo  tan to  el Frente Am plio es lo 
principal, la  C N T  tiene para jugar una tarea 
muy importante. Hoy las posiciones se juegan 
desde posiciones de fuerza, y  la  C NT es una 
fuerza real.

Por todo esto los socialistas estamos a  la  
cabeza, impulsado y apoyando las distintas 
movilizaciones de la  Central. P a ra  ello impul
samos defin iciones políticas de los distintos 
gremios, en el cual se plantee la renuncia de 
Boilaberry, y  e l precesar defin iciones en tom o 
a las reales soluciones del país. En este sentido 
buscamos generalizar actitudes del tipo  de la 
asamblea del lunes 12 de los traoaj adores 
banc-rios. Creemos que este tipo de decla
raciones son de una trem enda importancia.

—¿Habrá alguna actividad estrictamente par
tidaria?

—Sí, y  muy importantes. E l 23 y 24 de fe 
brero tendremos en Casa del Pueblo un gran 
Encuentro Nacional de Bancarios. E l 23, el 
ero. Trías dará una im portante charla que 
estará centrada en la  necesidad de naciona
lizar la banca para desarrollar el país y  en 
el papel de los trabajadores en las transfor
maciones de fondo que necesita nuestra Patria .

La  otra  actividad será realizada el día jue
ves 22 en solidaridad con la  revolución chilena 
en el cual se tocarán temas tan importantes 
emo la. unidad de trabajadores, m ilitares y 
campesinos en el compate contra el im pe
rialismo.

Como ves, no balconeamos el proceso.
VENCEREMOS
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23 y 24 DE FEBRERO

Encuentro nacional de bancarios socialistas
—¿En que contexto se realiza el En

cuentro del 23 - 24 de febrero?

—Podemos decir sin temor a equivo
camos, que las intensas jomadas de de
finiciones en todos los planos, que vivió 
el país en esta última semana, tienen 
una enorme influencia en el trabajo del 
Encuentro. Los bancarios socialistas, son 
al igual que el resto de los trabajadores 
socialistas antes que nada, militantes del 
Partido. Como tales el trabajo que ellos 
realizan en su gremio, está enmarcado en 
el trabajo de todo el Partido a nivel 
nacional, en procura de imponer las so
luciones que el país necesita para salir 
adelante. El Partido tanto en el Frente 
Amplio como en la CNT impulsa una lí
nea de acción, que hoy se sintetiza en la 
consigna que levantáramos la semana pa
sada: TODOS A  DARLO TODO CON
T R A  LA  ROSCA. Es entonces en este 
contexto qué tenemos que ver al En
cuentro.

—¿Cómo se está preparando el En
cuentro?

—Los cros. en todo el país están ya 
discutiendo una serie de documentos, que 
contienen los puntos sustanciales que ha
brá de definir el Encuentro. En ellos se 
encuentran los elementos necesarios pa
ra definir la política de los cros. banca
rios con relación al gremio y en particu
lar sobre las elecciones en AEBU. La dis
cusión de estos documentos se hará el 24 
durante todo el día.

Es importante señalar que si hoy nos 
podemos plantear la realización de un 
evento de este tipo, a nivel nacional, con 
representación efectiva de bancarios so
cialistas de todo el país, ello se debe ex
clusivamente al grado de consolidación y 
desarrollo del Partido. Esto es lo que ha 
permitido —no solo en el gremio banca- 
rio— lograr incorporar a las filas del 
Partido de la clase obrera a todos aque
llos que comprendieron a través de la ac
ción del Partido en la CNT y en el 
Frente Amplio que no hay soluciones de
finitivas para la crisis permanente que 
vive el pais, fuera de las que ofrece el 
Socialismo. Es así que dia a día incor
poramos a la lucha de la clase obrera or
ganizada en su Partido, a más y más tra
bajadores de todo el pais. Este Encuen
tro se halla entonces enmarcado en los 
lincamientos emanados del 37? Congreso

Este mes de febrero, de tanta importancia em la vida del país, 
encuentra a los Bancarios Socialistas abocados a la preparación 
de un Encuentro Nacional, que sin duda, por ser preparatorio de 

las elecciones en el gremio bancario, es de una gran trascendencia. 
“ El Oriental” , conocedor de estas tareas, ha conversado con el 

cro.Artigas Melgarejo, integrante del C..C. de nuestro Partido y 
Secretario del Departamnto de Organizaciones de Masa, organismo 
asesor de la dirección del Partido. Transcribimos aquí, para cono
cimiento de nuestros lectores, algunos de los aspectos de la conver
sación mantenida con el ero. Melgarejo.

para convertir al Partido en una fuer
za de primera magnitud.

NOS HEMOS FORTALECIDO
— ¿En lo que respecta al gremio ban

cario la consolidación del Partido 
tiene especial importancia en el úl
timo periodo de trabajo en el movi
miento sindical?

—En efecto, nos hemos fortalecido mu
cho y consolidado una organización co
mo nunca la hemos tenido. Es producto 
sin duda, de la acertada linea que lleva 
el Partido en la vida politica del pais y 
del acierto con que los compañeros, han 
concretado esta línea en el trabajo gre
mial diario. Pero aún mejores son las 
perspectivas de desarrollo en el gremio. 
En síntesis, podemos decir que las pers
pectivas son excelentes y nos encuentra 
a nosotros fortalecidos y en inmejorables 
condiciones para dar un salto en cali
dad y recortamos más claramente a los 
ojos de las masas trabajadoras.

LOGRAR EL FORTALECIMIENTO Y  
LA UNIDAD DEL GREMIO

— ¿Es posible adelantar algo de la po-

A. MELGAREJO: Todos a darlo todo 
contra la rosca.

SE C C IO N A L  1

Un nuevo galardón
■ AS que siguen son las palabras del

. secretario de finanzas de la seccio
nal 1, ero. Gonzalo Rodríguez. Dicha sec
cional, luego de una dura y militante 
jornada de varias semanas, conquistó el 
galardón 37? Congreso en la Campaña 
Financiera Aguinaldo recientemente lle
vada a cabo. En representación de los 
militantes de la esforzada seccional, es 
que "El Oriental” entrevista al ero. Ro
dríguez.

—Para nosotros, el haber recibido el 
Galardón 37? Congreso representa una 
enorme satisfacción y un inmenso esti
mulo para seguir desarrollando, cada vez 
más, nuestras tareas en el frente espe
cifico, seguros de que estamos trabajando 
por los intereses de la clase obrera, de 
nuestro pueblo trabajador, en definitiva 
por la Revolución Uruguaya.

Es importante, en este momento, des
tacar dos aspectos que consideramos fun
damentales: 1) la importancia netamente 
política que tiene el haber superado las 
metas de esta nueva campaña financie
ra: 2) el tener claro el-real significado 
que tiene la emulación socialista.

Respecto al primer punto, hay que se
ñalar la importancia de que nuestra mi- 
litancia haya comprendido políticamente 
cómo debe desarrollarse la actividad en 
un frente neurálgico como es el de finan
zas. Y  ello se refleja en el claro avance 
que hemos experimentado en el terreno de 
los métodos y estilo de traba jo, planifican
do cada Jomada, controlando su reali
zación y evaluando los resultados para 
corregir las carencias que tuviéramos. 
Y  esto fue logrado en base a un tra
bajo esencialente colectivo, ue involucró

al conjunto de la militancia de nuestra 
seccional, superando definitivamente los 
viejos y caducos estilos de trabajo.

Un trabajo ordenado, eficiente, colec
tivo, abnegado y orgánico es lo que sin
tetiza la tarea realizada. Intimamente 
relacionado con esto, inseparablemente 
ligado a ello, está el arraigo del Partido 
entre las masas, producto de un trabajo 
político consecuente y  creciente, que fue 
un factor determinante en el logro de 
nuestros objetivos.

En cuanto al segundo punto, es impor
tante tener presente las palabras de Le- 
nin respecto a la emulación socialista: 
"...Cuanto más rica sea la variedad de 
métodos aplicada, tanto mejor y ás rica 
será la experiencia común y más fácil- 
mente determinará la práctica los me
jores procedimientos y métodos de tra
bajo” . O sea, que para nosotros, los so
cialistas, la emulación tiene un sentido 
netamente educativo, formativo, se trata 
de visualizar los mejores métodos y  es
tilos de trabajo para aprender de ellos, 
para hacerlos experiencia común de todo 
el Partido en beneficio del mismo.

Para finalizar, queríamos referimos a 
la importancia que tiene para nosotros 
que el galardón obtenido sea el deno
minado 37? Congreso, pues en él está 
presente el magnífico congreso de nues
tro Partido que significó el hecho polí
tico más trascendente del año 1972, que 
pautó el avance inobjetable experimen
tado por todo el Partido en su consolida
ción y desarrollo.

Hoy, con más confianza que nunca en 
nuestro Partido, podemos afirmar que: 

¡Hombro con hombro, Venceremos!

lítica que determinará el Encuentro 
con relación al gremio bancario?

—En líneas generales podría decir que 
vamos a determinar una política clara de 
los Socialistas en las próximas elecciones 
bancarias, basada en una concepción que 
mantenemos los Socialistas para todo 
el movimiento sindical de lograr el for
talecimiento y la unidad del gremio. Pa
ra nosotros es un principio de carácter 
estratégico e irrenunciable el de contri
buir al fortalecimiento de los sindicatos 
que forman nuestra poderosa CNT. Sa
bemos que siempre y aún más en mo
mentos como estos, en que la clase obre
ra juega un papel decisivo en la movili
zación popular contra la rosca oligárqui
ca, por la implantación de un programa 
que permita avanzar paso a paso en la 
concreción de una Alternativa Demo
crática, debemos darlo todo por acrecen
tar el poderío de la organización clasis
ta así como su unidad. Esto, que es vá
lido para todos los sindicatos y para la 
CNT como organización que los
se expresará claramente en la plat forma 
que llevaremos a las elecciones. Nosotros 
sabemos de la importancia de la banca 
en la actual estructura económica de 
nuestro pais. Hemos denunciado reite
radamente que la banca es uno de los 
principales centros por los cuales pasa 
el sometimiento de nuestro país al in
terés imperialista y por lo tanto hemos 
propuesto desde hace mucho tiempo una 
política concreta sobre el problema de 
la banca, luego cuando se formó el 
Frente Amplio, esta preocupación fue 
recogida en el programa de gobierno que 
se formulará en vistas a las elecciones y 
la nacionalización de la banca fue y por 
supuesto lo es en forma permanente, uno 
de los postulados claves del programa de 
soluciones levantado por el F. A. y tam
bién por la CNT. Teniendo claro, por lo 
tanto, la importancia de esto, es lógico 
que le demos una principal atención al 
trabajo del Partido en el gremio banca- 
rio. No dudamos que el Encuentro será, 
entonces, un evento de vital importancia 
para el Partido Socialista y por lo tanto 
para el conjunto del movimiento popular.

BANCARIOS
¡¡TODOS, A DARLO TODO 

CONTRA LA ROSCA!
VIERNES 23 - HORA 20 - CASA OEL PUEBLO

Acto inaugural 
del encuentro nacional 

de bancarios socialistas

Habla V. TRIAS
¿ H A Y  D E S A R R O L L O  S IN  T O C A R  L A  
B A N C A ?
B A N C A , R O SC A  Y  S O B E R A N IA  
E L  P A P E L  C O N D U C T O R  D E  LO S  
T R A B A J A D O R E S .
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LAS CAUSAS DE 
SETIEMBRE NEGRO
David Hirst, escribe en T H E  G U ARD IAN  de Londres. En este artículo expone algunas de las 
causas que explican la existencia de SETIEM BRE NEGRO. Traza además, un singular paralelis
mo entre los métodos y  algunos de los objetivos de dos organizaciones judías antecesoras: la IR- 
GUM y el LEJI, o “ GRUPO STERN” . La memoria humana es, evidentemente, frágil. Parecería 
una ironía de la historia que fuese, precisamente, la propia experiencia sionista la animadora de los 
activistas palestinos.

Por DAVID HIRSTLOS ANTECEDENTES

“ B A B A  los sionistas, la única esperanza de un futuro 
r  de paz y de prosperidad que se ponga término a 

estas perversas actividades; y que los responsables por el 
origen y ramificaciones de estas actividades terroristas 
sean definitivamente destruidos” . En estos términos 
condenaba Winston Churchill en 1944^ante la Cámara 
de lo Comunes, el asesinato de Lord Moyne en El Cairo 
a manos de dos comandos judíos del ‘‘grupo Stern” . En 
esa misma ocasión, Churchill recalcó con firmeza que el 
gobierno de Su Majestad tenía “derecho a exigir, y a re
cibir, de la comunidad judía en Palestina, la más amplia 
colaboración”, de otro modo agregó, se vería obligado a 
“reconsiderar su posición ante el sionismo”.

El 6 de noviembre de 1944, dos miembros de Leji (Com
batientes por la Libertad de Israel), más conocido como 
“grupo Stern”, abatían a tiros en El Cairo a Lord Moy
ne, ministro británico residente para el Oriente Medio. 
La víctima habla sido cuidadosamente elegida en fun
ción del significado antimperialista que revestía el aten
tado para todos los pueblos de la región.

Detenidos Eliahu Hakin y Eliahu Bet Zuri, sus auto
res, comienza el proceso en El Cairo. Sus tres abogados 
son egipcios. Fattah El Said evoca dramáticamente en 
su alegato, las experiencias de sus defendidos. Trata de 
describir a la Corte, las situaciones én que han crecido 
y recuerda que uno de ellos había sido testigo presen
cial de la explosión del buque Patria y del destino de 
los refugiados que huyendo del nazismo buscaron re
fugio en Palestina y fueron expulsados por las autorida
des británicas. Otro defensor, Tewfik Doss Pachá, hace 
un paralelo entre el atentado y el terrorismo de los na
cionalistas egipcios contra Inglaterra en la década del 
20. "Los judíos —diria— intentaron todo, mas nadie los 
escuchó. Algunos llegaron entonces a la conclusión de 
que era necesario sacrificar sus vidas, en un acto salvaje, 
como modo de lanzar al mundo un llamamiento que sal
vase a su pueblo” .

Con una rara unanimidad, los egipcios se lanzan a la 
calle reclamando la libertad de los “ajusticiadores de 
Lord Moyne” . Ambos serían, sin embargo, ahorcados por 
los ingleses en el correr del año siguiente.

La amenaza de Churchill surte efecto, aunque tempo
rariamente. Los dirigentes sionistas denuncian a todos 
los simpatizantes conocidos de las organizaciones terro
ristas, tanto de la Irgum como del grupo Stern. Final
mente, este último amenaza responder a la traición eje- 
cuitando a los dirigentes de La Habana que colaboren 
con los británicos. La advertencia fue tomada en cuenta 
y la "milicia” cesa sus actividades de “entregadora” .

'' LA  PRIMERA VICTIM A

Q T R O  asesinato político, tan espectacular como el de 
v  Lord Moyne, vuelve a involucrar veintisiete anos 

después en suelo egipcio a otro extranjero. Es el pri
mer operativo de Setiembre Negro: cuatro jóvenes pa
lestinos acribillan a las puertas del Hotel Sheraton de 
El Cairo a Wasfí Tel primer ministro jordano. Los par
ticipantes de la acción, afirman que Tel había sido res
ponsable directo de la última calamidad que acababa de 
golpear al pueblo palestino: la expulsión violenta e inmi- 
sericorde de la guerrilla por parte de Jordania. Se de
nunciaba asimismo, que durante los incidentes, un hom
bre al que se consideraba fundador de Setiembe Negro 
—Alí Abu Iyyad— había muerto al ser arrastrado por las 
calles desde un tanque Centurión. Otro integrante del 
comando declararía haber visto con sus propios ojos 
durante la represión a beduinos de la guardia personal 
del rey Hussein violando a su hermana y degollando a 
su sobrino.

“En la lucha contra el colonialismo sionista —comenta 
el diario de Beirut Le Jour— los palestinos necesitaron 
veintisiete años para llegar a los métodos, del grupo 
Stern. Nada permite pensar que apelando a la  moral u 
a cualquier otra consideración, se conseguirá hoy día que 
los países árabes intervengan activamente en la repre
sión o expulsión de los terroristas.

El terrorismo sionista desapareció cuando —creada Is
rael sobredas cenizas de la comunidad árabe de Palesti
na— cesó su razón de existir. Siguiendo una lógica aná
loga, el terrorismo palestino seguirá perviviendo mientras 
no desaparezcan las razones, de su existencia.

Esto solo seria posible mediante algún tipo de acuer
do con Israel o bien a través de cambios esenciales en la 
estructura de los países árabes. Setiembre Nebro es pro
ducto, tanto de la coyuntura interárabe, como del con
flicto entre Israel y los árabes. El hecho de que su pri
mera victima haya sido un árabe,no es accidental. Co
mo tampoco sea probable, que sea la última. También 
el grupo Stern declaraba que una de sus tareas era cas
tigar a los judíos "traidores”.

OJO POR OJO

Jt SI como la Agencia Judía —entidad política repre- 
* *  sentativa de esta comunidad— tenia una actitud am

bivalente respecto de la Irgum y del Leji, de análoga 
manera reaccionan en general los regímenes árabes en 
relación a Setiembre Negro. La Agencia Judia era quizá 
más explícita en su condena verbal; a su vez, los regí
menes árabes, por diferentes motivos, han evitado en lo 
posible reprimirlos físicamente. El rey Hussein es, evi
dentemente, un caso especial. El monarca hachemita 
condenó con una ira muy particular a Setiembre Negro; 
la explicación se debería no tanto a una cuestión de 
principios, como más bien a que él encabezaría la lista 
dé los árabes “ colaboracionistas” a ser ajusticiados por 
Setiembre Negro, según lo declarara uno de los mata
dores de Wasfi Tel.

Otros regímenes se contentan con decir que no tienen 
nada que ver con dicha oganización. La mayoría de los 
gobiernos árabes no los condena ni los alaba, pero en 
la prensa y radio bajo control estatal se los perdona y 
hasta justifica, habida cuenta de los sufrimientos de la 
diáspora palestina. Incluso se enojan ante lo que ellos 
califican de hipócrita indignación del resto del mundo. 
Los “métodos” de Setiembre Negro pueden asimilarse a 
los de Stern; pero ello, la mayoría de los árabes insisten 
que la “moral” , la conclusión debe ser otra. -

LOS TERRORISTAS DE AYER

■ UEGO de la creación del Estado israelí, el terroris- 
*“  mo clásico cedió el lugar a un terrorismo de apa

riencia más respetable, “ institucionalizado” , cuya función 
fue someter a los palestinos y a otros simpatizantes 
de la causa palestina, mediante medidas de mucho ma
yor alcance solo posible por la existencia misma de ese 
Estado. La violencia palestina, en tanto, por oposición 
es una reacción en pequeña escala, y por eso mismo, fá
cilmente calificable de bárbara y despiadada.

Vemos en la actualidad en Israel a ex-terroristas ocu
pando un respetable lugar en la vida pública del país y 
elogiados y glorificados por su pasada actuación. Véase 
sino el caso de uno de ellos. En 1954, lo israelíes desea
ban perjudicar las relaciones egipcio - estadoundenses, 
las que a entender del primer ministro Ben Gurión, se 
estaban haciendo demasiado estrechas. En consecuencia 
había que “erosionarlas” . El espionaje israelí, con uña 
acción revelada a través del llamado "affaire Lavon” , 
intentó perjudicarlas mediante una serie de actos de pro
vocación, que hicieran creer en la existencia de una opo
sición egipcia Organizada, contraria a los Estados Oni
dos. Nada más sencillo entonces que colocar bombas en 
instituciones de propiedad norteamericana, como ser bi
blioteca y salas cinematográficas. Marcela Ninio fue una 
de las agentes encargada de la operación. Finalmente de
tenida, un tribunal egipcio la condena a 14 años de pri
sión. Después de la Guerra de los Seis Días será repa
triada. No hace mucho, contrajo matrimonio. Presentes 
en la ceremonia, la primer ministro Golda Meir y Moshe 
Dayan, además de otras personalidades del gobierno. Gol- 
da Meir consideró el momento propicio para llamarla 
“heroína” . Dayan, para no ser menos, exajeró al decir que 
“heroína” . Dayan, para no ser menos exageró al decir que 
que la guerra había sido todo un éxito” .

Estos serían, en esencia, los argumentos que los árabes 
emplearían en la ONU o en cualquier otra parte, para 
referirse al “ terorismo internacional” . Los osraelíes con
sideran que la reunión de la Asamblea General de la 
ONU para debatir el problema del terrorismo significó 
una victoria moral para su causa. Sin embargo, una de 
las enmiendas introducidas al texto original de la reso
lución prevé la realización de un estudio serio y porme
norizado de las causas que dan origen a formas de te
rrorismo o a actos de violencia, cuyas motivaciones hasta 
ahora archivadas como de “misteriosas” , no son más que 
consecuencia de la frustración, la opresión y la deses
peranza. Y  es en esta enmienda que los árabes ven la 
garantía para qué se dé la oportunidad de abrir el “dos- 
sier” sobre el terrorismo de Israel. La República Arabe 
Unida ya está preparando uno y a juzgar por las mues
tras dadas a conocer a través del diario “A l Ahram”, pro
mete ser demoledor.

...........LAS MARCHAS Y  CO NTRAM ARC H AS.............

Justificar a Setiembre Negro ante el mundo es una 
cosa; estimularlo activamente es otra muy diferente. A

este respecto, los regímenes árabes son mucho más cau
telosos. Es sabido por todos que ellos proporcionan a Al 
Fatah fondos, armamento, adiestramiento; que comparten 
con él las informaciones de sus respectivos servicios de 
inteligencia y proporcionan otros servicios. Y  hasta cierto 
punto, Setiembre Negro es una extensión de... Al Fatah.

Los guerrilleros se constituyeron en el instrumento que 
libra una guerra por procuración. Si bien sus intereses 
puedan coincidir temporariamente, los objetivos de la 
RAU y los de los guerrilleros palestinos difieren funda
mentalmente. La RAU tan sólo quisiera recuperar sus te
rritorios perdidos en 1967. Los guerrilleros, en cambio, as
piran a recuperar toda la Palestina. Egipto, como ante
riormente lo hiciera la Agencia Judía, confía lograr su 
propósito por medios esencialmente diplomáticos, lo que 
no quiere decir que excluya la confrontación armada o 
alguna forma de ésta. Del mismo modo que la Agencia 
Judia permitió que su eército —La Habana— su margen 
con el Irgum y el grupo Stern para reforzar su margen 
de maniobra diplomática en las tratativas con Gran Bre
taña, mediante actividades guerrilleras y actos terroris
tas— Egipo utiliza en provecho de sus propios objetivos 
nacionalistas la existencia del terrorismo palestino.

Fue el propio Presidente Nasser —cuyo aniversario de 
fallecimiento es hoy día reverenciado por el movimiento 
guerrillero— quien describió a la guerrilla “ como el más 
noble fenómeno producido por la nación árabe desde la 
negra y marga noche de la derrota” . Pero fue igualmente 
Nasser, alarmado por el dinamismo con que crecía el 
movimiento, quien dio a Hussein cierto aliento, lo que fue 
interpretado por éste como una “ luz verde” para desatar 
la represión que detonaría la guerra civil de ese “negro 
setiembre” de 1970.

No hace mucho, como en una reedición de 1970, Egipto 
estuvo al borde de calmar los Ímpetus y ánimos pales
tinos. Es que Munich expuso a Sadat a duras represalias 
de Israel, que la RAU no estaba en condiciones de res
ponder. Sadat sentía una simpatía fuera de lo común 
por El Libano a causa de los esfuerzos de Beirut por 
poner fin a las operaciones guerrilleras iniciadas desde 
áii t ip to r io . El premier egipcio temía que si no se hacía, 
los israelíes se establecerían indefinidamente, a partir de 
sus próximas ofensivas, en el sur libanés. .

Pero al tiempo de alentar a Beirut, Sadat se dirigió 
igualmente a los palestinos proponiéndoles que formaran 
un gobierno en el exilio. No esta claro cuál seria su fina
lidad. Es probable que ciertos lideres guerrilleros —  too-
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¿erados*' como Khalid— estuvieran dispuestos a aceptar 
la proposición. Por lo pronto, otros la rechazaron con 

i violencia: así reaccionó el Frente Popular, izquierdista. 
El motivo del rechazo seria cierta dosis de recelo.

En realidad, los sectores más duros temerían que el íin 
original de Sadat fuese estructurar una dirección pales
tina "domada” dispuesta a aceptar cualquiera de las “ so
luciones” <"de rendición” , arguyen) que él pudiera ins
trumentar. El deseo de Sadat sería que los palestinos 
"moderados” contengan a los extremistas.

En este sentido, sus probabilidad son muy reducidas. 
Por cada moderado —de la jerarquía guerrillera— que 
lograse atraer a su punto de vista, estaría echando en 
brazos de Setiembre Negro a otro cuadro guerrillero de 
menor jerarquía. Querer forzar las cosas, podría signifi
carle a Sadat, robustecer precisamente a quienes quiere 
ncutr&liz&r

El único medio con que contaría Sadat para interrum
pir las actividades del movimiento, sería haciendo desa
parecer las causas originales, es decir, obteniendo un 
arreglo pacífico con Israel aceptable para suficiente can
tidad de palestinos como para hacerlo viable. La otra 
solución es sólo posible mediante cambios fundamentales 
de las estructuras de los países árabes. Solución de este 
tipo es poco probable, por cuanto cualquier cambio fun
damental en los países árabes acarrearía inevitablemente 
la desaparición del propio Sadat. En consecuencia, las 
posibilidades de Sadat de refrenar o suprimir a los árabes 
extremistas, no son mejores que las de Israel.

Recuérdese que ante el drama judío provocado por el 
nazismo, los países occidentales tuvieron una actitud na
da solidaria. Sobre el total de dos millones y medio de 

¡ víctimas del nazismo que buscaron refugio en el extran
jero entre 1933 - 43, las autoridades británicas sólo permi
tieron que el 8.5% se instalaran en Palestina. Los EE. 
UU. sólo admitieron el 6.6% y Gran Bretaña apenas el 

■ 1.9 %. La gran mayoría de los judíos europeos que logró
i escapar a la masacre, o sea el 15.3%, encontró refugio 

en ... la Unión Soviética. A  medida que se intensificaban 
: las persecuciones raciales en Alemania, los países limí- 
; trofes reforzaron su legislación inmigratoria para limitar 

el ingreso de extranjeros en situación irregular (en tién- 
: dase judíos).
í En consecuencia, no extraña que la masa de la co

munidad judia en Palestina se esfuerce por ofrecer refu- 
1 gio a los miles y miles de refugiados, y dada la negativa 

Inglesa de autorizar su Ingreso, se organice la inmigra- 
- clon clandestina. Las patrullas costeras inglesas impre- 

cionan los barcos de refugiados.. Pero otras veces, les 
hace cambiar el rumbo a cañonazos. En la mayoría de 

! los casos, se trata do travesías sin retomo. Se intercepta 
'. a 3.500 refugiados llegados en los buques Mitos, Pacific 

y Atlantic. La mitad son trasladados a la fuerza al buque 
' Patria para ser deportados a la isla Mauricio. Mientras 
: está en puerto, la Haganá mina el buque y amenaza ha

cerlo volar con los refugiados a bordo si los ingleses no 
permiten su ingreso. Las autoridades creen que se trata 

‘ de un bluff y ordena zarpar al Patria. El 25 de noviem
bre de 1940 la nave explota y se hunde en la rada del 

' puerto a la vista de la población amontonada en las ca- 
í lies del puerto. Doscientos dos pasajeros mueren en el 
i naufragio.
J Ya en plena guerra, los medios judíos insisten que las 

fuerzas aéreas británicas y norteamericanas neutralicen 
: las vías férreas que llevaban a los campos de concen- 
; tración y de exterminio. En 1944, ingleses y estadouni- 
> denses se niegan a bombardear el ferrocarril que llegaba 
! a Auschwitz invocando dificultades técnicas. Sin embar- 
'> go, esas dificultades no les impidieron bombardear exi-
• rosamente las fábricas de aceite y de caucho situadas en 

la misma localidad.
| Datos extraídos del excelente libro de Nathan Weins-
• tock: El Sionismo contra Israel: una historia crítica del 
i sionismo, Edit. Fontanella, Barcelona, 1970, donde el lec- 
3 tor interesado encontrará una descripción de las activi

dades de la Irum y del grupo Stern. (Nota del traductor)

LA  ETICA DEL TERRORISMO

Los integrantes de Setiembre Negro, al menos antes 
de quedar expuestos en el curso de una operación, man
tienen un voto de sigilo extraordinario. Nada se sabe de 
ellos. Recientemente, un periodista de Beirut —conocido 
por su manía de inventar entrevistas ficticias— publicó 
un reportaje bastante plausible al Setiembre Negro. Sin 
embargo, poco después recibió la visita de unos jóvenes 
desconocidos que le aconsejaron no reincidir en sus in
venciones.

El hecho de qué se hagan tantas afirmaciones contra
dictorias sobre la identidad del líder de Setiembre Negro 
—se baraja una docena de nombres— quizás sea una 
prueba de su éxito. Todas esas hipótesis se originan ge
neralmente fuera del mundo árabe y ello tal vez se deba 
a que la mayoría de sus acciones se han realizado fuera 
del mundo árabe propiamente dicho. La otra explicación 
de tantas versiones, es que nadie sabe, realmente, quién 
comanda a la organización.

Si bien se produjeron rivalidades personales con el alto 
mando de Al Fatah, nunca ocurrieron divergencias de
masiado profundas. Sea como sea, Yasser Arafat con
tinúa teniendo las riendas, tal como lo resolvió la última 
conferencia de las organizaciones palestinas. En conse
cuencia, decir que Abu Jihad, un comandante militar 
adiestrado en China dirige a Setiembre Negro, o bien que 
Abu Yiaad, el líder de la llamada Tendencia Izquierdista, 
o sino Hassan Salameh (quien, según los israelíes, dirige 
el servicio de inteligencia de Fatah), dirige a Setiembre 
Negro, equivale, en verdad, a decir que Yasser Arafat, 
presidente de la Organización de Liberación Palestina es 
quien lo manda. Pero ¿será así?

LA  PRESION DE LAS BASES

Originalmente. Setiembre Negro fue un fenómeno de 
masas al que A l Fatah, en la imposibilidad de neutra
lizarlo, decidió unirse. Fatah le proporciona parte de 
sus finanzas, equipos y servicios técnicos porque no le 
queda más remedio que hacerlo. Sus propios fracasos ero
sionaron su autoridad moral sobre el conjunto del movi
miento guerrillero. Incluso se comentó que las criticas y 
presiones venidas de abajo eran acompañadas de ame
nazas.

En junio de 1972, el mando de Fatah tuvo que echarse 
atrás cuando intentó refrenar la influencia de jóvenes 
cuadros radicalizados, particularmente fuertes en El L í
bano, y que sin duda son simpatizantes de Setiembre Ne
gro (S.N.). Existe, además, una reserva de jóvenes pa
lestinos que, animados por un fanatismo exaltado, un 
creciente espíritu de autosacrificio y una cada vez mayor 
falta de compasión, están en disponibilidad para poner 
•o  práctica ‘'misiones suicidas” al estilo de Munich.

Podría decirse que Setiembre Negro parece menos un 
ejército secreto y más una secta revolucionaria compues
ta de células separadas y  autónomas que, de alguna ma
nera estarían ligadas a una autoridad central coordina
dora, quizás desempeñada por Fatah o alguien dentro 
de la misma.

LA  DIASPORA PALESTINA

El hecho de que aparentemente Setiembre Negro se 
valga, en forma sustancial de la diáspora palestina dise
minada fuera del mundo árabe, habla por sí mismo. In 
dudablemente, esa diáspora debe incluir a algunos de los 
palestinos más cultos y emprendedores. Recuérdese que 
el subjefe del comando de Munich, según el “testamento 
colectivo” que ellos dejaron, hablaba alemán, inglés y 
francés.

Organizados en sindicatos obreros y asociaciones estu
diantiles, los palestinos expatriados no pierden contacto 
más activo, hay 70 mil árabes, de los cuales algunos mi- 
con la causa. En Alemania Federal, donde SN na estado 
llares son palestinos. El Sindicato General de Estudiantes 
palestinos tiene 27 filiales en el mundo y el Sindicato 
General de Obreros Palestinos cuenta con 24.

Un compromiso más profundo de la diáspora palestina 
—cosa de la que los israelíes deberían ser los últimos en 
sorprenderse— abriría una etapa nueva, potencialmente 
Importante en el conflicto de Medio Oriente. Durante los 
últimos meses, por ejemplo, los palestinos residentes en 
EE. UU. —que son decenas de miles— han manifestado 
un interés creciente por los documentos publicados a tra
vés de los centros de investigación de Beirut. Los pales
tinos en EE UU. viven de manera general mejor que sus 
hermanos en los países árabes: alcanzan cierto éxito y 
prosperidad: pero entre ellos también se dan casos como 
el de Sirhan Sirhan.

UNA MORAL NO CONVENCIONAL

Los miembros de S .N ., tal como lo hicieron los parti
darios de Stem, deben adiestarse, sin duda, para lograr 
un endurecimiento que los lleve a una falta de "com
pasión” cada vez mayor. Hasta el momento nunca eje
cutaron a un rehén. Crearon situaciones en las que los 
rehenes que tenían en sus manos fueron muertos. “El ca-
Eitán Taha (secuestrador del avión de Sabe na) —comen- 
i, un palestino— era amigo mío. A medida que seguía

mos el drama desde aquí, en Beirut, decíamos a la gente
Sue él nunca ejecutaría a un pasajero. El no era de ese 
ipo”.
La muy clara lección de Munich —donde se agotaron 

cuatro plazos— es que para mantener un nivel de credi
bilidad, el Setiembre Negro se verá obligado a librarse 
de los últimos vestigios de la ética convencional.

El grupo Stern creía en aquello que llamaba "terro
rismo individual” , la eliminación física de personalidades 
prominentes. La finalidad era conseguir un máximo de 
efecto con mínimos recursos. ' ‘La acción es educación”, 
decía Abraham Stern. Cuanto más chocante, mejor, agre

gaba, porque desencadenaba reflejos emocionales entre 
las masas que, guiadas en direcciones más constructivas, 
contribuían a la causa.

SACUDIR A  LAS MASAS ARABES

La filosofía de Setiembre Negro refleja —inconciente
mente— a la del "grupo S tern . No se trata solamente 
de una cuestión de propagar la causa palestina al mundo 
de la forma más dramática posible. Quizás lo más im
portante sea galvanizar, sacudir a los propios árabes: “A 
la nación árabe —dice el "testamento colectivo” citado— 
les decimos que la muerte de cada uno de nuestros már
tires da lugar a que su lugar sea ocupado por mil hom
bres. . . ” .

Los miembros de Setiembre Negro, como la mayoría de 
lospalestlnos.no pueden creer seriamente que sporádicas 
bombas en cartas, raptos y secuestros —todo eso lejos 
de Israel— puedan liberar a Palestina. Es indudable que, 
como la mayoría de los palestinos entienden que la ver
dadera lucha por Palestina debe tener lugar en el área 
misma, a través de una reedición da la lucha que co
menzara A l Fatah, o en la creación de un nuevo con
texto árabe, en el que la militancia palestina pueda in
sertarse efectivamente.

Las operaciones de S .N . provocan, sin embargo, un 
activismo palestino local. Los propios israelíes atribuían 
una reciente acción guerrillera en la margen occidental 
—desde hace tiempo muy calma— a un efecto de rebote 
de la "misión” en Munich. Lo más importante es que 
Setiembre Negro obliga a Fatah a tomarse las cosas en 
serio, lo obliga a pasar a la clandestinidad para su pro
pia supervivencia y ése sería, según ellos, el primer paso 
para que retome el papel revolucionario que ha perdido. 
Téngase en cuenta que los israelíes han comenzado a 
responder al terrorismo de S .N ., golpeando a represen
tantes de Fatah en el extranjero. La reciente muerte de 
uno de sus delegados (por medio de una carta bomba) 
lo obligará a ajustar sus mecanismos de seguridad, en 
cierto modo a volver a la clandestinidad de las primeras 
épocas.

Por otra parte, la incompetencia de la dirección oficial 
personificada en Arafat, sus estériles maniobras y su ins
tinto de conservación y de resistencia a las reformas y 
a la modernización, son evidentes a los ojos de los pales
tinos. Si alguna vez se diera una revolución dentro de 
la “revolución", el Setiembre Nogreo habrá contribuido 
a ello.

En el contexto árabe más amplio, Setiembre Negro pro
voca fuerzas contradictorias. liega  a los regímenes ára
bes a imponer, siempre que pueden, nuevas restricciones 
a los guerrilleros. Por otro lado al ayudar a boicotear 
la diplomacia del arreglo pacifica, S .N . aumenta las 
condiciones para que regímenes como el de Siria y Egip
to, o sus sucesores, adopten una estrategia de guerra 

,real, estrategia que a pesar de todo el verbalismo, han 
[tratado de evitar. Es innegable que Setiembre Negro 
apuesta al triunfo de la segunda alternativa.

• L A  E X P E R IE N C IA  V IC T O R IO S A  D E L  G O B IE R N O  P O 
P U L A R  D E L  C O M P A Ñ E R O  A L L E N D E .

• T R A B A J A D O R E S , M IL IT A R E S  Y  C A M P E S IN O S  C O M 
B A T IE N D O  U N ID O S  P O R  L A  L IB E R A C IO N .

• L A  C O N D U C C IO N  D E  L O S  P A R T ID O S  M A R X IS T A S - 
L E N IN IS T A S  A S E G U R A  L A  V IC T O R IA  D E F IN IT IV A .

• L A  J U V E N T U D  C O N S T R U Y E N D O  U N A  P A T R IA  IN 
D E P E N D IE N T E  Y  S O B E R A N A .
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Juan Bosch en la clandestinidad

Juan Bosch, junto a su Partido Dominicano Re
volucionario decidió pasar a la clandestinidad, da
do los acontecimientos sucedidos en Santo Domin
go. Todos los hechos sucedidos apuntan a una re
elección de Balaguer, que a pretexto de una su
puesta invasión de Caamaño, ha desatado una fu
riosa ola de represión contra los grupos opositores 
de su gobierno. Balaguer habla acusado a Bosch 
de ser cómplice de dicho desembarco. Al pasar a 
la clandestinidad, el ex presidente intimó a Bala
guer para que presente las pruebas de sus acusa
ciones. Algunas de las organizaciones de oposición 
han hecho un llamado a Bosch para que regrese 
y conjuntamente se trate de reorganizar la lucha 
electoral contra la reelección del actual mandata
rio. Tal es la situación en la República Domini
cana, donde el imperio desatara una de sus acos
tumbradas intervenciones en América Latina, so 
pretexto de la salvaguardia de la democracia. La 
incertidumbre acerca de la suerte de la oposición 
a Balaguer es confirmatoria de que todo ha sido 
una eficaz tramoya para trabar las posibilidades 
de las fuerzas de izquierda en la República Do
minicana. El Departamento de Estado de los EE. 
UU. ha jugado, una vez más, su rol vigilante.

El dólar no se aguanta

La semana anterior, “El Oriental” Informaba 
desde esta misma página sobre las vicisitudes que 
estaba soportando el dólar en los mercados euro
peos. Fue en enero que comenzó a incubarse la 
aebacle. En dicho mes, Italia establecía un doble 
mercado de cambios para protegerse de un ingreso 
masivo de dólares. Esto significaba que las sumas 
especulativas estaban sujetas a las leyes de la ofer
ta y la demanda, protegiéndose solamente a los dó
lares de las transacciones comerciales registradas. 
Esta actitud confirmaba que el dólar estaba sobre
valuado en relación con las divisas europeas. Los 
especuladores internacionales, con millones de dó
lares a su disposición, actuaron con rapidez, ven
diendo dólares y comprando moneda europea más 
sólida. Esto fue alentado cuando Suiza permitió que 
su moneda fluctuase libremente de acuerdo a las 
leyes de la oferta y la demanda.

A l dejar de ser la lira italiana y el franco suizo 
monedas especulativas, se tendió a mira sobre el 
marco alemán, considerado intemacionalmente co
mo de un valor inferior al real. El 2 de febrero, 
Alemania pone controles a la entrada de divisas 
extranjeras, alarmado debido a la invasión de dó
lares. El viernes 9, el Banco Central de Alemania 
Federal batia el record al tener que comprar 1.700 
millones de dólares. Sin embargo, las autoridades 
se negaron —así como Japón— a revaluar el marco 
o dejarlo fluctuar, con lo que defendían el valor 
de la divisa norteamericana. Los amigos funcio
naron bien para los EE. UU. Sin embargo, todo 
fue en vano, y  el dólar debió ser devaluado en un 
10%. Segunda devaluación desde 1971. Segunda en 
25 años. Es evidente que los tiempos cambian y 
que la realidad empuja a las voluntades a ajus
tarse a ella.

Pero hay otra realidad: la de Uruguay, América 
Latina y la de otros países dependientes. Aquí no 
influirá para nada esta devaluación. Aquí no hay 
millones y millones de dólares que se venden o se 
compran en cuestión de horas. Sólo hay pobreza 
y explotación. La misma explotación sobre la que 
se asienta el valor (aún devaluado) del dólar y 
de las otras monedas fuertes europeas. Quizás se 
avecinen otros tiempos donde no sean precisamente 
las especulaciones monetarias las que hagan caer 
al dólar...

Paraguay: Sigue la farsa

Todo lo que se preveía se cumplió. Stroessner si
gue tan campante como cuando comenzó. Una vez 
más fue reelecto, y según dicen las noticias, por 
alto porcentaje de votos. La farsa de una oposición 
(que no existe en la realidad) y de una libertad 
electoral (hay medidas de seguridad permanentes 
desde hace más de 10 años) no impide, sin embar
go, que Paraguay y sus gobernantes sean vistos 
con buena cara por algunas juventudes herreristas 
uruguayas. Dictadura, asesinato y ( para comple
tar) tráfico de drogas son las líneas del régimen 
paraguayo. Pero ya se sabe que no hay dictadura 
que dure 100 años...

EL DESPOTISMO DE LOS SOMOZA
MANAGUA. — ‘*É1 despotismo 

es uno de los males más graves de 
nuestra familia” , admitió Anasta
sio Somoza Portocarrero, hijo del 
General Somoza Debayle, en con
versación con periodistas extran
jeros que vinieron aquí para re- 
poítear los d a ñ o s  del pasado 
sismo que desvastó a esta capital.

“El segundo Tachito,,, como le 
dicen los nicaragüenses, fue de
signado presidente del comité de 
Emergencia Nacional, creado a 
raíz del terremoto del pasado 24 
de diciembre.

La familia de los Somoza go
bierna a Nicaragua desde hace 
más de 36 años, país del que una 
vez dijo el actual jefe del régi
men, Somoza Debayle “ los norte
americanos se lo dieron a mi pa
dre y éste me lo legó a mí.

La frase del "segundo Tachito” 
descubre la moral de los actuales 
gobernantes de Nicaragua y de 
uno de los descendientes del ase
sino de Augusto César Sandino.

En efecto, Anastasio Somoza 
García, muerto a tiros en 1956 
por el estudiante nicaragüense 
Rigoberto López, fue el fundador 
de esa dinastía qUe gobierna a 
Nicaragua desde 1937.

Desde ese año, y hasta 1947 
Somoza García gobernó por pri
mera vez el país. Luego vinieron 
tres personas a quienes se les ca
lificó de peleles o títeres de los 
norteamericanos y de Somoza “El 
Viejo”, como le llaman los nica
ragüenses.

En 1951, Somoza García volvió 
a tomar el poder y en 1956 fue 
muerto en un atentado que le 
preparó el joven estudiante Ló
pez Pérez.

Sucedió a Somoza García en el 
cargo de Presidente su hijo Luis, 
quien gobernó al pais hasta 1963.

Después se turnaron en el po
der otros dos Somozas, uno de 
ellos ya fallecido, e l  G e n e r a l  
Anastasio Somoza Debayle, her
mano de Luis, asumió el poder 
en 1967 en calidad de presidente

prometiendo dejar el mando en 
1972.

Durante el régimen de Luis So
moza Debayle, Anastasio ya ocu
paba la jefatura de la Guardia 
Nacional y tenía un control ab
soluto sobre el ejército.

Desde el primero de mayo de 
1972, “gobierna” (si así puede lla
mársele) a Nicaragua, un triun
virato compuesto de dos miem
bros del Partido Liberal y uno 
por el Partido Conservador.

Los liberales son, General reti
rado Roberto M a r t í n e z  Lacayo 
(éste en el apellido lleva su re
trato moral), graduado en el 
Instituto Militar Norteamericano, 

Alfonso Lovo Cordero, quien tam- 
ién cursó estudios en Estados 

Unidos.
El triunviro conservador es el 

oftalmólogo Fernando Agüero Ro
cha y el secretario de la junta 
de Gobierno C,o r ni e 1 i o Hueck 
quien ha amasado según denun
cias una gran fortuna en dólares 
a costa del pueblo nicaragüense. 

A raíz del terremoto que des

truyó a Nicaragua el pasado 23 
de diciembre, el General Somoza 
gobierna a Nicaragua nuevamen
te sin tomar en cuenta los triun
viros.

Los observadores politicos de la 
región centroamericana coinciden 
en opinar que el sismo vino a 
beneficiar a Somoza en un cien 
por ciento porque así volvió a 
tomar públicamente el poder sin 
elecciones.

La junta en cuestión deberá de
jar el gobierno en mayo de 1973, 
año en que el presidente electo, 
si es que hay elecciones, asumirá 
el poder para un período de cinco 
años.

' Antes del terremoto se decía 
que la campaña electoral para 
elegir a otro presidente de Nica
ragua recomenzaría en noviembre 
de este año. Somoza participaría 
en la justa, por los liberales y 
Agüero Rocha, por los conserva
dores, pero el sismo lo arruinó to
do, dijo recientemente un estu
diante de derecho.

Quienes rodean a Somoza ofi
ciales, soldados y funcionarios so
portan insultos de éste y éste a 
su vez humillaciones del embaja
dor norteameriacno en Managua, 
Tumer Shelton.

La prensa extranjera observó 
cómo el embajador norteamerica
no Shelton, frecuentaba la resi
dencia particular de Somoza y 
mandaba como si estuviera en su 
casa.

Por otro lado, hay quejas del 
vocero de Somoza, Ivan Osorio 
Peters, cuyo suegro (primo de 
Somoza), es el jefe del Estado 
Mayor del Ejército.

Esta trató a la prensa extran
jera como si fueran reporteros del 
diario “Novedades" propiedad de 
la familia Somoza, cuando les in
dicaba autoritariamente “d i g a n  
que el General ha hecho esto que 
ha hecho esto otro”.

Desde lugo, toda la información 
era para elogiar a Somoza y ocui
tar lo mal que manejó la ayuda 
a los damnificados por el sismo.

EE. UU.

C R IS IS  DE C O M B U S TIB LE
CARACAS.— Los abastecimientos de petróleo a Esta

dos Unidos se enfrentan a un agotamiento dramático.
La era de la energía “barata” ha muerto y en los pró

ximos diez años Estados Unidos comenzará a sentir 
“ los límites de la abundancia”.

Aunque la palabra crisis se ha gastado por su exce
sivo uso un estudio de la revista “Fortune” (Editorial, 
Portada, y estudio principal en el número de setiem
bre) revela que algo grave está ocurriendo en el campo 
de la energía.

Otros dos elementos demuestran que ahora sí la cri
sis va en serio. EE. UU.negocia con la Unión Soviética 
compras de gas y el petróleo soviético ha dejado de 
ser tabú.

Cinco grandes petroleras: ESSO, SHELL, GULF, Oc
cidental y BP se pelean para ver quién gana la mejor 
parte del “El Dorado” venezolano: la fa ja de 700 ki
lómetros de petróleos pesados y medianos en la mar
gen oriental del Río Orinoco.

Convertir petróleo pesado y mediano en combustible, 
apto para el consumo masivo demanda fuerte inver
sión y produce una idea de la escasez de las reservas 
de EE. UU.

“Hacia 1965, la mitad de todo el petróleo que consu
ma EE. UU. deberá traerlo de otros países”, señaló la 
revista T IM E hace poco.

EL M ITO DE LAS RESERVAS EN ALASKA

El mito de las gigantescas reservas de Alaska co
mienza a diluirse, pues no cubrirá más de diez años 
de producción rentable.

Washington recela del “nacionalismo’ de los países 
de la OPEP y presume, con acierto, que Perú Venezuela 
y Ecuador le impondrán en el próximo trienio una po
lítica de nuevo trato.

El grupo técnico petrolero venezolano Juan Pablo Pé
rez Alfonso piensa que “Estados Unidos no tendrá más 
remedio que acudir al petróleo del imprecindible” Me
dio Oriente, que ahora suple sólo un cuatro por ciento 
de su demanda.

Además de los “riesgos políticos” aparece la realidad 
de 25 millones de dólares adicionales par importaciones 
una carga nada despreciable para la balanza de pagos 
norteamericana.

Estados Unidos, concluye, deberá construir también 
puertos de aguas profundas para recibir supertanque- 
ros y muchas nuevas refinerías.

La contaminación ambiental ha retrasado los planes

de los estrategas del Pentágono. La acumulación de 
plomo y desechos retardó la construcción de oleoductos 
y usinas en Alaska, e impide el reemplazo del petróleo 
por plantas atómicas.

Su irracional y  desaforado desarrollo ha colocado a 
Estados Unidos en un callejón sin salida. Sus reservas 
se agotan al tiempo que su consumo prosigue. “EE. UU. 
consume hoy casi el 40 por ciento de la energía mun
dial”.
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POR JORGE ÍRISITY

A. CABRAL: “ Portugal ocupa nuestra patriaff
Escribe JORGE IR IS IT Y  
A. CRAL: "PORTUGAL OCUPA 

NUESTRA PA TR IA ”

La muerte de Cabral no invalida la 
perspectiva de la derrota inexorable, tar
de o temprano, del colonialismo portu
gués en Guinea Bissau de Cabo Verde. 
Su liderazgo se apoyaba en la capacidad 
de organización y desarrollo del Partido 
Africano por la Independencia de Gui
nea, de Cabo Verde (PA IG C ) como fuer
za motora y vanguardia de la revolución 
liberadora que ya en 1972 alcanzó a recu
perar para los patriotas las 2/3 partes del 
territorio del país.

B*L modo del crimen, el atentado per- 
sonal con manos traidoras al servi

cio del enemigo, solo muestra la deses
peración de éste. El método, habitual .de 
la ultraderecha y el fascismo, y el hecho 
—la muerte del líder—, superada la eta
pa de consternación y dolor por la in
valorable vida perdida, multiplicará la 
fuerza combativa de la organización re
volucionaria y del pueblo que la apoya e 
impulsa.

AM ILCAR CABRAL

■JN hcmbre de baja estatura, menudo 
v de anteojos, muy afable, con modes

tia y firmeza en todas sus respuestas.
Para conversar con nosotros dejó una ' 

reunión con un grupo de becarios de su 
patria que, estudian medicina, ingenie
ría y otras ram s técnicas en Yugoesia- 
via.

“ Uno de los problemas de nuestra lu- 
"ch a  es la falta de medios. Cuadros 
“  por la lucha política, por la guerra y 
“  medios técnicos por la reconstrucción 
“ y el desarrollo de las zonas libera- 
"das. En muchos países, como aquí,
“ hay jóvenes militantes estudiando y 
“  formándose para ser útiles a la pa- 
“ tria y los distintos frentes de lucha 
“  Mucho de los comandantes de nues- 
“ tro ejército aprendieron a leer y es- 
“  cribir en la lucha” .
Cabral era ingeniero agrónomo. Con 

formación cultural y política muy am
plia, condujo la lucha de su partido con 
fuerza creciente en su patria sometida al 
coloniaje y la proyecto al conocimiento
internacional en el foro de las Naciones 
Unidas, de la Tricuntinental de la Cáma
ra de los Comunes en Londres.

"Nuestra lucha cuenta con la solidari- 
“  ridad y el apoyo efectivo de la gran 
"mayoría de los países y movimien- 
“ tos revolucionarios de Africa; del 
"mundo socialista y de muchos países 
"  occidentales”.
Suecia fue especialmente mencionada 

por el líder negro.
Se interesó mucho ppr Uruguay y 

América Latina.
“ Al imperialismo, nuestro enemigo 
"principal y común, le interesa aislar 
“ nuestras luchas. Dificulta nuestros 
“ contactos, el intercambio de nuestras 
"informaciones y adecúa a sus inte- 
“ reses la desinformación con que pre- 
“ tende engañarnos a través del siste- 
“  ma internacional de noticias que con- 
“  trola ” .

La noticia del atentado terrorista que manos traidoras y  merce
narias utilizaron para ultimar a Amilcar Cabral, hizo que varios 
compañeros socialistas, presentes en la entrevista que sostuvieran 
con él en Belgrado el 11 de febrero de 1972, retrotrajeran su 
recuerdo y sintieran la necesidad de transmitir a todos nosotros 
la imagen revolucionaria de Cabral. El Dr. Cardoso lo hizo la 
semana anterior. Hoy es Jorge Irisity, quién lo hace desde Santiago 
de Chile, donde colabora en la Oficina de Planificación. En aquella 
oportunidad, la visita de la delegación socialista a Yugoeslavia, 
coincidió con la estadía de Cabral en ese país, alojado incluso en 
el mismo hotel. Para toda la delegación, el testimonio directo de 
Cabral fue rotundamente esclarecedor de las características de 
la lucha por la liberación colonial en Africay — además—  nos 
mostró a un líder con sólida base teórica e inmerso en una práctica 
revolucionaria en la que no hay otra alternativa que el triunfo. 4 *

Amucar Caoral habla ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en nombre del Partido A fricano de la  Independencia de Guinea y  Cabo 

Verde. Su voz y  su obra no podrá ser acallada por los asesinos.^

“ respuesta fue represión política y sin- 
“ dical.
“  ¿Recuerdan la masacre de Bissao del 
“ 3 de Agosto de 1959? En una huelga y 
“ manifestación de obreros portuarios los 
“ portugueses mataron a 50 trabajadores, 
“ hirieron a centenares y apresaron a 
“ otros tantos”.
" El Partido y el pueblo retomaron. A 

los portugueses no se les cambia con 
“ huelgas, manifestaciones y manos lim- 
“ pias... Con extranjeros ocupantes de

“ nuestra patria. Es un enemigo que tie- 
“ ne armas y las usa y usará siempre an- 
"tes  de admitir irse.”
“ A  partir de ahí, después de reuniones 
“ y consultas con las bases del pueblo, 
“ resolvimos la lucha clandestina y ar- 
“ armada.
“  Recién en 1963 se inició la lucha ar- 
"mada, cuando ya teníamos organizado 
“ el ejercito revolucionario. En ese año 
“ generalizamos la acción y empezamos a

"tener dominio territorial en varias 
"áreas rurales del país”.

“Le respuesta del enemigo fue brutal. 
Quemaron aldeas, regaron con gasolina 
los territorios liberados, enterraron vivos

a los prisioneros y sometieron a hom
bres, mujeres y  niños a todo tipo de 
atrocidades. Esto generó más odio en el 
pueblo hacia el extranjero colonialista

Y  en muchas localidades el pueblo se 
lanzó sol a luchar incluso fuera del im
pulso de nuestra partido.

1972, EL TR IU N FO  SE ACERCA
"Actualmente ya liberamos 2/3 del te

rritorio de nuestra patria. El enemogo 
tiene 40.000 soldados profesionales que 
proporcionalmente es una fuerza más 
poderosa que el ejército norteamericano 
enVietnam. Sin embargo, tenemos a los 
portugueses fijos, encerrados en sus po
siciones urbanas y  con poca movilidad 
bélica. Ya  somos un país liberado con po
blaciones urbanas ocupadas por tropas 
extranjeras.

En el territorio liberado estamos orga
nizados para el desarrollo de la guerra y 
para la reconstrucción y el desarollo del 
país. Tenemos servicios de salud, de edu
cación y almacenes de abastecimiento. 
Nos autoabastecemos de arroz, benia o, 
maíz, mandioca, frutas y  carne de cerdo 
y vaca. Producimos también cueros y 
cola de pegar.

En lo político estamos organizando las 
elecciones para constituir las asambleas 
populares locales y provinciales” .

" M O  tenemos plazo para nuestro triun- 
fo, nosotros.estamos en nuestra ca

sa, los portugueses se tienen que ir. Si 
ellos siguen peleando, nostros pelearemos 
cuanto sea necesario. Si ellos quieren 
discutir las bases de nuestra indepen
dencia, estamos dispuestos a ello. Nece
sitamos la paz para desarrollar nuestro 
país.

Para Portugal es una guerra sin des
tino. Le cuesta el 50% del presupuesto 
de gastos y el 20% del producto bruto 
interno de Portugal. Mantiene la guerra 
sobre la base de bombardeos a las zonas 
liberadas, asaltos terrorista con para
caidistas mercenarios asesinos, mediante 
el incendio masivo de aldeas y nuestras 
zonas agrícolas y ganaderas. Tienen todo 
el pueblo en contra. Cuentan apenas con 
2.000 o 2.500 hermanos nuestros traidores 
entre sus tropas. Cuando éstos tienen ar
mas les damos más duro, sin armas los 
acercamos y tratamos de convencerlos!.

"El objetivo de nuestra lucha en esta 
etapa es la liberación nacional y la in
dependencia de nuestra patria. Sabemos 
que para lograr esto, plenamente el único 
enemigo no es Portugal sino el sistema 
imperialista mundial en el que Portugal 
está inserto, la construcción de nuestra 
patria se hará sobre la base de una so
ciedad justa que no dé cabida a nuevas 
formas de dependencia del exterior y a 
ninguna forma de explotación interna. 
Las metas inmediatas que tenemos son; 
seguir luchando y desarrollar económica 
y  socialmente la reconstrucción de las 
areas liberadas".

PERU: LA PARTICIPACION POPULAREl Dr. Cardoso le explica las caracte
rísticas del momento político y las pers
pectivas difíciles y esperanzadas para la 
lucha popular en nuestro país. Era el 
inicio de 1972.

Después Amilcar Cabral, Secretario Ge
neral del PAIGC y Comandante Jefe del 
Consejo de Guerra, nos narró de su país 
y de la lucha de liberación.

GUINEA DE CABO VERDE

“  JJN territorio pequeño (40.000 km ^)5, 
“  * *  equivalente a la. superficie de Bél- 
"gica, con 1 millón 200 mil habitantes.

“ Un territorio con recursos naturales 
"  ricos, en el que el dominio portugués no 
“ supo otra cosa que explotar el maní y 
"mantener sumida a la población en la 
“ miseria y el analfabetismo. En mi país 
"  el 99,7 de mis compatriotas son anal- 
"  fabetos” .

“ Nuestra lucha se inició con planteos 
“  renvindicativos para una independencia 
“ negociada. Al mismo tiempo en la or
gan ización  sindical por reivindicaciones 
"laborales en los ceñiros obreros y por
tu a rios  en donde la economía de ex- 
“  portación de los portugueses concentró 
“ algún desarrollo y formas de explota- 
"  clon laboral.”
“  Nuestras banderas concitaron el apo- 
“ yo popular y endurecieron al extranje- 
"  ro colonialista. En 1956 fundamos el 
“  PAIGC.”
“  1 OGRAMOS movilizar a nuestro
“  pueblo y organizar las masas. La

En la palabra del Gral. Leónidas Ro
dríguez, jefe el SINAMOS, encontramos 
algunos elementos para comprender la 
ideología del Gobierno militar revolucio
nario del Perú. El Sistema Nacional de 
Apoyo a la Movilización Social es un 
organismo transitorio cuya responsabi
lidad revolucionaria es funda m e n t a l ,  
pues debe contribuir a institucionalizar 
las reformas estructurales y crear el futu
ro esquema político. El General desa
rrollo el tema de la participación Po
pular en el proceso revolucionario en 
un seminario organizado por la empre
sa estatal industrial Indu Perú y ex
plicó que la primera fase del gobierno 
revolucionario fue la demolición de la 
vieja y obsoleta estructura de poder po
lítico, cuya característica oligárquica 
marginaba al pueblo, pese a los remedos 
seudodemocráticos parlamentarios.

“Perú es un país que ahora rige su 
voluntad por el mandato de sus 14 mi
llones de habitantes y no por la volun
tad de países o grupos poderosos”, ex
plico.

Luego de mencionar la razones que 
determinan el rechazo del régimen re
volucionario peruano a los esquemas po
líticos predominantes en el mundo, el 
general Leónidas Rodríguez aseguró que 
en un marco de justicia social” , 
de participación en todas las decisiones 
el proceso está dirigido a una “meta

Es indudable que la enérgica trans
formación revolucionaria desarrollada 
por las Fuerzas Armadas sólo podía 
cumplirse desde el poder político abso
luto, sin las trabas de los tradicionales 
mecanismos representativos, tan hábil
mente deformados por las oligarquías 
y sus instrumentos partidarios.

El poder político de la oligarquía fue 
demolido por su basamento económico. 
Ni los partidarios derechistas ni sus di
rigentes y militantes, han sido tocados 
en absoluto. Pero al quebrarse el esque
ma feudal de tenencia de la tierra, al 
reformar el comercio exterior, la banca, 
etc., toda la estructura política que la 
oligarquía creó para gobernar se des
plomó o quedó en el vacío. Si la estruc
tura oligárquica fue atacada en el as
pecto económico, las nuevas vías de 
participación que está abriendo el régi
men militar operan, justamente, en el 
sector de la economía.

El jefe de SINAMOS comentó: “Den
tro de este proceso de cambios, quienes 
digan que no hay libertad, cometen un 
gran error, quines digan que el pueblo 
no participa, están equivocados, y quie
nes sostienen que éste no es un proceso 
revolucionario e s t á n  más equivocados 
todavía... el pueblo peruano ya tiene 
en sus manos vías fundamentales de 
participación. La reforma agraria fue 
el primero de esos canales de participa

ción, que permite a los trabajadores 
participar y decidir en un sector fun
damental para ellos, que determina sus 
condiciones de vida, y del que antes 
estaban totalmente marginados”.

Luego señaló que la reforma de la 
empresa, mediante la creación de las 
comunidades laborales, están creando 
otras vías de participación en las deci
siones económicas que son colocadas en 
manos de los trabajadores, la comuni
dad laboral, una creación también ori
ginal del proceso peruano, ha sido im
puesta al sector privado de la industria, 
minería, pesquería y meriante ella los 
trabajadores conseguirán la propiedad 
del 50 por ciento de la empresa en la 
que trabaja, con el derecho de parti
cipar proporcionalmente en el directorio 
de dichas empresas.

Las empresas que constituirán la fu
tura área de propiedad social serán de 
propiedad integra de sus trabajadores, 
que actuarán dentro de ellas con carác
ter autogestionario. Es indudable que al 
diseñar ia sociedad futura, el régimen 
militar peruano ha arribado a una con
clusión socialista pero antiburocrática 
que no incurre en la estatización de la 
economía para no caer en lo que algu
nos altos funcionarios de SINAMOS ca
lifican de "centralismo alienante de las 
formas autoritarias del socialismo”.
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ARGENTINA

LAS ELECCIONES CONDICIONADAS
LAS INTENCIONES DE LANUSSE

La idea de que el Frente Justicialista 
de Liberación es ganador por más del 51 
por ciento en la primera ronda comenzó 
a ganar las tercas cabezas gubemistas. 
De allí a buscar tajos que esquivaran el 
acto electoral, no faltó nada. Lanusse 
maquina, entonces, la trama de un ple
biscito planteado de tal manera que pro
dujera un “sí o sí” ; después sería in
terpretado como apoyo al gobierno. Las 
preguntas divagarían a alturas como és
ta: “ ¿Está usted de acuerdo con que el 
país logre una democracia estable y efi
ciente?". Ello daría pie para nuevas tra
pisondas. La respuesta fue por no

El panorama comenzaba mal. De allí 
que las esferas gubemistas decidieran 
explotar aún más la realidad del even
tual triunfo del FREJULI y encargaron 
a los gobernadores un informe sobre ei 
panorama electoral de sus respectivas 
provincias con hincapié en la surte del 
Frente de Liberación. Las noticias fue
ron crudas: el Frente ganaba en todos 
lados, y no habría segunda vuelta.

El descanso estival de dos semanas to
mado por Lanusse le sirve para afinar 
y  precipitar su plan destinado a des
decir al gobierno del proceso electoral. 
Su regreso pone en marcha el operati
vo. Aquí se pierde un tanto el rastro 
exacto de la lucubración íntima del pre
sidente (precisamente por ser íntima), 
pero no escapa de pocas alternativas: a ) 
suspensión de elecciones hasta mayo pa
ra ganar tiempo y  decidir nuevas cosas 
sobre la marcha; b) suspensión de las 
elecciones hasta octubre, renuncia de La
nusse, el brigadier Rey como presidente, 
el general López Aufranc comandante 
en jefe y modificación de las reglas de 
juego que permitieran al dimitente ser 
candidato; c) impugnación de Héctor J. 
Cámpora para intentar tratar con Sola
no Lima, en última instancia; d ) pacto 
d$ garantías.

El presidente Lanusse, según versiones, 
habría, incluso, encomendado la redac
ción de un discurso para dirigir a todo 
el país y destinado a explicar el porqué 
de la suspensión del acto electoral del 
11 de marzo. Sin embargo, tanta pre
visión tiene sus primeras frustraciones: 
el Jefe del Estado Mayor, general Alci- 
des López Aufranc, se había opuesto ro
tundamente a la postergación. Lanusse 
amenaza con la renuncia que trasciende 
a la calle. El miércoles 24 los generales 
de división ratifican el calendario elec
toral, ergo no están de acuerdo con una 
postergación.

LA  RATIFICACION DE LAS 
ELECCIONES

C L  24 de enero se lleva a cabo una 
“ conferencia de Prensa donde se ra

tifican las elecciones. Los grotescos ar
gumentos esgrimido por Lanusse fueron 
totalmente rechazados por los altos man
dos de las tres Fuerzas. Por eso la con
notación política que circundó esa con
ferencia de prensa echó por tierra con 
el postrado anhelo del presidente.

Y  hoy más que nunca, las Fuerzas A r
madas, con esta ratificación del proceso 
electoral, han hipotecado su palabra, aval
?ue tendrá vigencia hasta el 25 de mayo, 
echa prevista para la jura del próximo 

presidente de los argentinos, elegido por 
voluntad popular. De esta manera culmi
na un ciclo denso de dudas, generadas

Las últimas semanas han sido para el proceso argentino semanas 
de definiciones. Por un lado Perón ha reafirmado que su objetivo 
es la toma de poder y no la coparticipación con los militares. Es- 

tos por su parte han dado a conocer una serie de condiciones (5) 

que deberán cumplirse por el futuro gobierno. Junto a esta decisión 

continuista se ha dado la ratificación de las elecciones por la Jun
ta de Comandantes, por lo que parece, contra la opinión de La
nusse, que sin embargo, amenaza con prohibir al Justicialismo. Lo  
que sigue es una crónica de estos hechos, importantes para com
prender los últimos instantes del proceso argentino, clave para 
América Latina.

pañero Deheza son egrimldas sin suerte 
por Lanusse. Del mismo modo, la pre
sunta debilidad de un gobierno civil para 
impedir el “ caos” . Es posible que el ‘caos’ 
lo produzca la injusticia y, en ese caso, 
nada más débil que el gobierno de La
nusse. La decisión de la Junta de Co
mandantes, contenida en cinco puntos y 
dada a última hora del miércoles 24, de
ja subsistente incógnitas importantes 
(caso amnistía), pero ratifica el proceso 
electoral comprometido. La resolución 
parece sepultar, defitivamente, el pacto 
de garantías propugnado por Lanusse.

LAS CINCO CONDICIONES

C S E  mismo día 24 se conocen las con-
“ diciones que la Junta de Comandan

tes pone para que se cumplan por parte 
del futuro gobierno. Las mismas son las 
siguientes:

“ D Asegurar su inquebrantable pro
pósito de sostener la continuidad del 
proceso político y de acatar el pronun
ciamiento que manifieste la  ciudadanía 
en las urnas, exigiendo que todos los 
que participen en él cumplan la  Cons
titución y las leyes vigentes de aplicación.

“2) Respaldar y sostener en el futuro 
la total vigencia de las instituciones re
publicanas, asegurando una auténtica de
mocracia que permita el ejercicio de los 
derechos de los habitantes y el goce ple
no de la libertad.

"3) Asegurar la independencia e ina
movilidad del Poder Judicial como ga
rantía de la vigencia de los principios, 
declaraciones y derechos constitucionales.

“4) Descartar la aplicación de am
nistía indiscriminada para quienes se 
en cuentren bajo proceso o condenados 
por la comisión de delitos vinculados con 
la subversión y el terrorismo.

“5) Compartir las responsabilidades 
dentro del gobierno que surja de la vo

luntad popular como-integrante del gabi
nete nacional, según la competencia que 
le fijen las leyes y demás disposiciones, 
en especial en lo que hace a la seguri
dad interna y  externa, respetando las 
atribuciones constitucionales para las de
signaciones de los ministros militares 
por parte del futuro Presidente de la 
Nación, las que deberán ser realizadas 
de manera similar con lo establecido en 
la Ley para el Personal Militar (Ley 
19.101 - Art. 49, inc. 20) y su reglamen
tación” . -

Las intenciones de los militares son 
que estas cláusulas pasen a formar par
te de la Constitución en calidad de en
miendas o cláusulas transitorias de la 
Constitución. Algunos sostienen que se 
deben incorporar los cinco puntos como 
cláusulas transitorias. Otros sostienen 
que solo es necesario legislar los puntos 
3 y 5 del documento. El 3 tiende a asegu
rar la inamovilidad del Poder Judicial; 
su sanción significará, en rigor una res
puesta a la política de remoción y susti
tución de los jueces, explicitada en las 
pautas programáticas del justicialismo. 
El punto 5, de más difícil elaboración ju
rídica se propone determinar el carác
ter de gobierno compartido con las 
Fuerzas Armadas, que deberá aceptar la 
fórmula que resulte triunfante en marzo, 
para que le sea entregado ei poder.

Cuando realizamos esta nota, miércoles 
14 de febrero, aún no se ha definido cla- 
ramente la Junta de Comandantes en 
Jefe, por este hecho se daba por des
contado. Los cinco puntos llevarían el 
nombre de “Acta Institucional” .

LA  PROSCRIPCION DEL FREJULI

M IE N T R A S  tanto, el gobierno militar, 
invicando el artículo 22 de la Cons

titución, ha acusado al FREJULI de in
citar a la rebelión armada y de preten
der obstaculizar el proceso eleccionario. 
Las instrucciones fueron dadas por el 
Ministro de Justicia a los fiscales y  or
denadas a su vez, por Lanusse, como pre
sidente de facto. De esta manera, “ cuasi 
judicialmente”  se llevaría a cabo la pros
cripción del Peronismo de las eleccio
nes, con lo que se pondría más condi
ciones a las elecciones y se limitaría 
aún más la voluntad del pueblo. Qui
zás Lanusse olvide lo que dice el ar
tículo 22: “Toda fuerza armada o reu
nión de personas que se atribuya los 
derechos del pueblo y peticione a su 
nombre comete delito de sedición” . Si 
nos atenemos a esto es evidente que los 
militares hace 7 años que están actuan
do ilegalmente. Perón, previene estos 
problemas “ viscerales” y/o de clase de los 
militares, ha planificado un acuerdo con 
Balbín, de que cualquiera que gane se
rá ayudado por el otro. Cualquiera sea 
la solución definitiva, lo real es que los 
militares se acercan a su punto crí
tico.

por las apetencias de poder de quien hoy 
ocupa la primera magistratura del país.

Aun sabedores del triunfo del Frente 
Justicialista de Liberación, los jefes mi
litares parecieran atenerse al compromi
so contraído por las FF.AA. ante el pue
blo en el sentido de otorgar comicios 
limpios y en las fechas ya previstas. 
“El partido —según un observador ca
llejero— parece ganador 3 a 1 - para las 
elecciones”. Las muertes del candidato 
justicialista Julián Moreno y de su com

L A  C A S A  DEL ENGRANAJE
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A MENOS DE UN MES

CHILE*. Elecciones que Conmocionan
En la Dirección del Registro Electoral 

continúan trabajando junto a los emplea
dos civiles representantes de las Fuerzas 
Armadas y de la policía uniformada con 
el fin de controlar estrictamente las ins
cripciones. Según cifras oficiales, en los 
comicios de marzo próximo acudir! a las 
urnas alrededor de 4 millones 400 mil chi
lenos. Esta cifra es superior en aproxi
madamente un millón 600 mil, a los 2 
millones 835 mil 401 electores que en 1971 
participaron en las elecciones municipa
les. Estos nuevos electores, precisamente, 
jugarán un papel de suma importancia 
en el acto eleccionario porque su deci
sión permitirá seguramente incrementar 
la ventaja que sobre la oposición logró 
la UN en las últimas elecciones muni
cipales. donde obtuvo un 49.73% sobre 
un 48.05% de los electores. Estos nuevos 
electores, no debemos olvidar, oscilan en
tre los 18 y los 21 años y por primera 
vez se incorporan a la masa de electores.

Estas elecciones, más que la elección 
de 150 diputados y  25 senadores, consti
tuyen la elección entre la continuación 
del proceso revolucionario que avanza 
hacia el socialismo, o el cambio sustan
cial en la política gubernamental.

LA  PLATAFORMA ELECTORAL DE 
LA  UNIDAD POPULAR

Asi lo ha entendido la Unidad Popu
lar, que a través de un documento de 
62 páginas, titulado “Plataforma del Par
tido de la Unidad Popular” , propone co
mo tarea fundamental “conquistar todo 
el poder para los trabajadores y el pue
blo” . El documento se conoció en un ac
to de masas realizado en el Estadio Na
cional y allí se señala que hoy, “para de
rrotar a los enemigos del pueblo, tanto 
internos (la burguesía) como externos 
(el imperialismo), la primera tarea con
creta es “ ganar todo el poder” . Sostiene 
que la actual mayoría opositora en la 
Cámara de Diputados y en el Senado, 
realiza una “labor destructiva” que “debe

Trescientos sesenta y dos candidatos, pertenecientes a la U P  
y a la oposición, se enfrentarán en las elecciones parlamentarias 
chilenas del 4 de marzo próximo. Trescientos veintitrés de estos 
candidatos se disputan las 15 bancas de la Cámara de Diputados, 
que será renovada totalmente y 39 de ellos postulan a 25 de las 
50 bancas del Senado, que será renovado parcialmente. El gobierno 
de Salvador Allende ha señalado ya repetidas veces que se man
tiene inalterable su decisión de velar por que el proceso en desa
rrollo, que culminará el 4 de marzo, se efectúe con el máximo de 
corrección.

ser masivamente rechazada por el pue
blo en las elecciones de marzo” .

El documento presenta asimismo una 
serie de iniciativas que serian llevadas 
a la práctica si la Unidad Popular gana 
la mayoría en el Congreso. Así, para 
la creación de “un nuevo estado” que 
garantice a la clase obrera, los trabaja
dores y el pueblo “ el ejercicio del poder 
económico y  del poder político”, se in
dican los siguientes cambios en el apara
to de Estado:

—Crear un parlamento para el pueblo, 
reemplazando el sistema bicameral por 
uno unicameral, elección simultánea del 
Congreso y del Presidente de la Repú
blica, facultar al Presidente de la Repú
blica a disolver el Congreso una vez du
rante su período presidencial y crear una 
nueva generación legislativa por inicia
tiva popular. De esta manera, las leyes 
tendrían origen los poderes ejecutivo 
y  legislativo (coiño ocurre actualmente) 
y  también “por iniciativa popular” . Bas
tarían cinco mil firmas o el patrocinio 
de la Central Unica de Trabajadores 
(CUT).

El documento parte de la experiencia 
acumulada por los dos primeros años de 
gobierno socialista. El objetivo que se 
plantea hoy es avanzar “hacia el socia

lismo y ampliar la democracia para el 
pueblo y  los trabajadores, contra los de
signios golpistas y violentos de la de
recha, que como siempre, intenta impo
ner su dictadura bajo el disfraz de la 
defensa de la democracia y la libertad.”

LA  ACTITUD DEL M IR

El Movimiento de Izquierda Revolucio
naria (M IR ), que bajo el slogan “ fusiles 
antes que votos” , mantuviera en el pa
sado una posición contraria a avanzar 
hacia el socialismo por la vía electoral, 
abandonó sorpresivamente esa actitud, 
anunciando que en los decisivos comicios 
parlamentarios de marzo próximo apo
yará electoralmente al Partido Socia
lista y  a la Izquierda Cristiana, ambos 
integrantes de la gobernante Unidad Po
pular.

A l explicar ese cambio de táctica, el 
secretario general del M IR, Miguel En
riques, dijo: “Las elecciones de marzo 
serán un enfrentamiento político entre 
explotadores y explotados, destinado a 
definir el curso del proceso chileno. Par
ticularmente en estas elecciones, bus
cando ganar fuerza para hacer entrar 
en crisis al Parlamento y al orden bur
gués.”

“Sabemos que las elecciones nunca re
suelven por sí mismas los problemas de 
las clases; sólo los plantean. Estos se 
resolverán en otro terreno, en el terreno 
de la lucha política y  social del pueblo 
en contra de los patrones y sus partidos 
políticos. Pero —subrayó— todo indica 
que se avecina una nueva ofensiva reac
cionaria, cualquiera sea la forma que 
adopte; la de un paro patronal o la de 
una acusación constitucional a Allende 
para intentar derrocar al actual gobier
no, hasta quebrar las Fuerzas Armadas y 
derrotar a la clase obrera y al pueblo”. 
De ahí, según el dirigente máximo del 
M IR, que se imponga un camino de tác
tica de la organización de extrema iz
quierda.

PROPAGAN MAS VIOLENCIA FASCISTA
A  dos semanas de las elecciones de Chile (4 de mar

zo) la propaganda política - electoral es febril, ac
tiva y caliente en ambos bandos; pueblo y oligarquía; 
ambos saben la importancia de éstas; así los partidos 
que integran la UNIDAD POPULAR, pugnan por una 
mayoría que permite al gobierno popular, democrá
tico y pluripartidista que preside el Dr. Allende, se
guir la política de cambios y reformas en las estruc
turas económicas y sociales de Chile. La Oligarquía; 
dteener estos avances: en el agro, la industria y  la 
gran minería: recuperar el poder, ilusionándose de 
que puedan obtener los dos tercios en ambas Cáma
ras, y constitucionalmente provocar la caída (destitu
ción), acusándole de mil y una otras cosas (infames 
calumnias), en la misma forma como lo han venido 
haciendo con Ministros del gobierno (llevan 9 acusa
ciones), causando el retiro de 6 del gabinete minis
terial.

VIOLENCIA Y  PROVOCACION

Comenzada, oficialmente la propaganda electoral, de 
acuerdo a las fechas y plazos que prescribe la ley elec
toral chilena, el jefe del ministerio, que es el M i
nistro del Interior, y  que lo sirve el general Prats, 
llamó a los representantes de los dos bloques polí
tico-electorales que enfrentan la elección; CODE (que 
es el aglutinamiento de la oligarquía. Democracia 
Cristiana, y  grupos menores que les siguen: P. Izquier
da Radical y Democracia Radical, expulsados del P. 
Radical por aventureros, arribistas y contumaces reac
cionarios). La sigla CODE significa Confederación 
“Demócrata” ; Los partidos de la Unidad Popular, 
unidos como Federación de Partidos Populares; FE- 
PAPO, y les urguió a desarrollar la propaganda elec
toral en un plano de dignidad, respeto para el oposi
tor a sus ideas; y respeto hacia los bienes de los ve
cinos (no enchastrar los muros de la propiedad ve
cinal; ni los bienes de la comunidad; edificios públi
cos, paseos, colegios etc. La izquierda y  sus parti
dos aceptaron plenamente el pedido del Ministro y lo 
están cumpliendo a lo largo y ancho de Chile; en las 
ciudades, campos y caminos del territorio; la Dere
cha reaccionaria y sus secuaces, en ningún momento.

Los momios, que se cobijan tras una agrupación que 
hipócritamente bautizaron como Partido Nacional, tie
nen entre sus filas a los exponentes económico-socia
les de la alta burguesía y de los antiguos terratenien
tes; pero hay otros grupitos que no poseen ni los bie
nes que desde siglos goza la oligarquía; son los adve
nes que desde siglos gozN la oligarquía; son los adve
res e industriales; arribistas de formación como tam

bién otro grupo de psicópatas de origen nazi (en Chi
le hubo un partido pequeño calcado del Mov. Nac. 
Socialista Alemán de Hitler, que nació entre 1933 y 
duró como tal hasta 1942); disuelto a raíz de la se
gunda guerra mundial; cientos de sus militantes se 
fueron a otros partidos. Así se fueron a la ultra 
derecha (entonces liberales y conservadores) el mis
mo jefe del nazismo criollo, Jorge González Von Ma
rees, que fue Secretario General del P. Libertal; el 
periodista Silva Espejo que desde hace años es el D i
rector de EL MERCURIO de SANTIAGO, y  el peque
ño agricultor Sergio Onofre Jarpa Reyes. A  la Demo
cracia Cristiana, “aterrizaron”  otros tantos.

EL CINISMO D IRIG IDO

Onofre Jarpa, presidente del Partido de los Mo
mios, regidor de la Comuna de Santiago y candidato 
a senador por la capital es junto a su directiva na
cional y  el pasquín que le sirve de diario, LA  TR IBU 
NA, azuzan a sus militantes, especialmente a la ju
ventud momia, formada de los hijos de los oligarcas,
Í libes que estudian en las universidades o ayudan en 
os negocios agrícolas e industriales de sus progenito

res a desarrollar la campaña electoral por la vía de 
la provocación y  el atentado. Onofre Jarpa y  sus 
momios, andan pregonando por las ciudades de Chile 
que Chile es un “país en desastre”, que el responsable 
es Allende, que hay que ganar las elecciones en for
ma tan aplastante; no por simple mayoría, sino sacar 
los dos tercios del total de los miembros de ambas 
Cámaras y así acusar constitucionalmente a Allende 
por las reformas del agro, la nacionalización del cobre, 
salitre y  hierro, del acero, la estatización de decenas 
de industrias del gran monopolio etc., etc. la nacio
nalización de los bancos, el establecimiento de rela
ciones con todas las naciones del mundo, etc. Exige 
dar ‘leña dura”  al militante de la Unidad Popular, el 
pegatinero de su propaganda golpearlos, destruir esa 
propaganda; lanzar bombas de alquitrán, incendia
rias; dinamitar locales de esos partidos, de los sindi
catos, de las casas de dirigentes, parlamentarios y de 
los mismos ministros del gobierno; nunca ha ocultado 
su ilusión acerca del asesinato político del presiden
te; el propio caudillo de la juventud, Juan Luis Ossa 
Bulnes, sobrino del latifundista y  acaparador de mi
llones de litros de vino y alcohol; senador Bulnes 
Sanfuentes y primo de Juan Luis Bulnes, prófugo, 
asesino material del general Schneider; dice en su 
agitación subversiva de propaganda: “el mejor mar- 
xista, es aquel que está muerto” - de ahí que las ban
das de hampones (asesinos y ladrones pagos y los jó-

por RODRIGO IT U R R IA G A
venes que como los Bulnes, fríamente asesinan o lla
man a asesinato político) en los gupos armados (ar
mas de fuego, puñales, garrotes, cadenas, bombas, et
cétera) irrumpen contra los medios de propaganda, 
los locales políticos y los dirigentes y  militantes de 
la izquierda, de los partidos de la Unidad Popular en 
Santiago mismo; locales como los comités centrales 
de los partidos comunistas y socialistas han sido vic
timas de atentados, los locales de la Juv. Comunista 
es pan de cada día; de los candidatos populares sus 
locales centrales y  de los barrios y  comunas como por 
ejemplo, del senador y  secretario general del PS Car
los Altamirano o del senador del PC Volodia Teitel- 
boim. En las provincias, desatan esta violencia risi
ca en provincias como Valparaíso, Coquimbo, Con
cepción, Llanquihué, Cautín (estos tres últimas del 
sur).

Las Bandas de Patria y Libertad y de Rolando Ma
tas, que son estos grupos adiestrados militarmente en 
esta provocación; están respaldados de ingentes su
mas de dinero, medios de transporte, amparo judicial 
(abogados, jueces momios que se prestan para estas 
fechorías).

FREI Y  LA D. C . ___________w—w -,

Eduardo Freí, el ex-Presidente, socio y aliado de la 
oligarquía, arrastró ai P.D.C. a la aventura; es can
didato a senador por Santiago; se juega su posibili
dad de reelección para 1976 (eso sueña él) con el nazi 
Onofre Jarpa (que lo tiene agarrado de la nariz de 
pinocho que tiene); Frei acusa al gobierno de Allende 
de ser responsable del desabastecimiento y del merca
do negro; canalla cínico, que oculta que él y  la ca
marilla que maneja a la D.C. urdieron con la oligar
quía la sedición golpista de octubre, cuyos perjuicios 
superior a los 200 millones de dólares, hoy sufre todo 
Chile; que él y los momios empujan al sabotaje, al 
acaparamiento y ocultación de los artículos de pri
mera necesidad; a su destrucción como arma política 
electoral contra la Unidad Popular y el gobierno de 
Allende, para producir la desesperación de la clase 
media y pueblo y ganar las elecciones. Error: El pue
blo unido de Chile como el 4 de setiembre de 1970 no 
será vencido y como en octubre de 1972, unido derro
tó la sedición de la oligarquía. Como en el 70 y 72, 
la oligarquía no pasará; el pueblo les causará otra 
peor derrota, porque los cambios son irreversibles y  el 
pueblo seguirá su camino por la vía pacífica del so
cialismo.
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POR EL SACERDOTE PABLO RICHARD

El cristianismo y la ideología
U NO de los problemas que más 

preocupa a nuestra Escuela es 
la ideología como factor m anipula
dor incosciente de las grandes m a
sas; fenóm eno que experimentamos 
a d iario en nuestras prácticas en 
terreno, s iendo nuestra cultura em i
nentem ente religiosa, encontramos 
cierta  relación entre la  ideología y 
el fenóm eno religioso. Más especí
ficam ente, constatamos la  u tiliza
ción, por parte de la  ideología bur
guesa dom inante, del cristianismo y  
de todos los valores que éste en 
cierra. i 1

Este con flicto ideología - religión 
in f lu y e ^  fuertem ente, también, en 
profesionales, alumnos y  docentes de 
nuestra Escuela “bloqueando”  — en 
el en frentam iento cotid iano con las 
realidades populares—  la  apertura a 
teorías socio - políticas in terpretati
vas de éstas; im pidiendo también 
un compromiso concreto — histórico 
y  profundo—  con las luchas de los 
explotados.

Con este fin  nos pareció im por
tante entrevistar a  algu ien que es
tuviera viviendo y  pensando e l pro
blema planteado. Conversamos con 
Pablo Richard, Pro fesor de la  F a 
cultad de Teo log ía  de la  Ü .C . (t i 
tulado en esa Facultad y  en la  G re
goriana, R om a). V ive  y, trabaja  en 
la Población San José de Chnchun- 
co” junto con otro  grupo de sacer
dotes. Recientem ente fue invitado 
por F idel Castro para que visitara 
Cuba con otros 12 sacerdotes, para 
conocer e l compromiso revoluciona
rio de los cristianos de la  isla. P a r
ticipó activam ente en el 1er. En
cuentro Latinoam ericano de Cristia
nos por e l Socialismo.

Nuestro interés con esta en trevis
ta es despertar la  inquietud para la 
profundización en  el estudio de este 
tema.

— En nuestro trabajo  en poblacio
nes, sindicatos, etc. nos encontra
mos a  menudo, sea en fo rm a  d i
recta o indirecta, con el “ factor re 
ligioso” . Nos interesa saber tu opi
nión sobre el napel oue juega en la  
conciencia social este factor re lig io 
so. ¿Es alienante?, ¿es liberador?

— Como el problema es m uy am 
plio. quisiera centrarm e en un as
pecto que hov aparece con más fuer
za y  urgencia: la  relación que existe 
entre el cristianismo y  la  ideo'ogía 
burguesa dom inante. Esta ideología 
ha usado ciertos elementos del cris
tianism o y  de la  religiosidad copu
lar p "ra  difundirse e  interiorizarse 
en vastos sectores de la  población. 
No se tra ta  de un problem a exclu
sivam ente teórico, sino de una rea li
dad constatable que si se tiene un 
m ínim o de instrum ental se descu
bre a d iario  en e l contacto con la 
gente.

Creo que es más im portante de
nunciar la función alienadora que 
ejerce la, Ideología dominante. Esta 
ins*Tumentaliza la  religiosidad po
pular como canal de difusión del 
pueblo. En esta form a se refuerza 
a sí misma y  ’ogra dom inar la con- 
c!en°ia de muchos. El proceso es 
sutil e inconsciente v  ñor esto m is
mo peligroso v  d 'fíc il de detectar. 
Oulzás ayude el dar a’ erunos e jem 
plos. r>ara spr más c i-ro  nu'zás exa
gere o caricaturice E « deber d ° TTds.. 
en su trabajo, "u lir  los de^aües y 
encontrar las form as más sutiles V 
cotidianas de instrumenta pzadón  de 
la retifrioc’d 'd  mamila- por parte de 
la ideo’ ogía dom inante

Prim er ejem nlo: L"1 ideología bur
guesa imoone una im agen religiosa 
y  sacral del sistema constituido. El 
sistema se rediría ñor leves y  de
rechos “ naturales”  que Dios m ismo

Sobre el papel de la religión y de las iglesias hay una profusa 
literatura, sobre todo a partir del momento en que grupos de la 
Iglesia Cristiana comenzaron a comprometerse en una accción so
cial que obedecía a la pautas de la lucha de clases. Surgieron 
inmediatamente los grupos detractores de dicha praxis. “ El Orien
tal” trae hoy la palabra de Pablo Richard Profesor en la Univer
sidad Católica de Chile y  miembro del Movimiento “ Cristianos por 

*  \ el Socialismo” . E l reportaje fue realizado por dos alumnos de la 
u  Escuela de Servicio Social de dicha Universidad.

habría  creado para  que todo fu n 
cione bien. Rebelarse contra este 
“orden natural” sería soberbia es
p iritual y  fa lta  de humildad; en 
últim o térm ino, rebelarse contra el 
propio Dios. Los males y  castigos 
de Dios vienen porque el hombre es 
ambicioso, no es agradecido y  no 
se contenta con el destino que Dios 
le ha dado. (R eflexiones como éstas 
se escucharon después del último 
terremoto, donde se decía oue esta 
catástrofe era el castigo de Dios por 
el acceso al gobierno de las "fuerzas 
marxistas” , de los “ ateos” ).

A l presentarse — en esta visión 
ideologizada de la relig ión—  las de
sigualdades y  dependencias, la d i
visión del trabajo, la  separación en 
tre pueblo y  poder, etc., como "n e 
cesidades naturales” , fundadas en 
un “ orden d ivino” , se oculta a la 
conciencia social de las mayorías 
que todas estas relaciones tienen 
su fundam ento ob jetivo en el siste
m a imperante, es decir, el sistema 
capitalista. A l presentarse la lucha 
contra el sistema capitalista como 
una lucha "peligrosa”  contra el “ o r
den d ivino” , se bloquea el m ovi
m iento revolucionario del pueblo. El 
cristianismo pierde su fuerza libe
radora original y  se castra en ser
vicio  de los intereses de la  clase 
dom inante. S e r í a  interesante oue 
Uds., a m anera de ejercicio prác
tico, constataran todas las resonan
cias éticas y  religiosas que suscita 
en mucha gente la  palabra, por 
piáronlo, “ revoino'ón”  con firm aría  lo 
d ’ abn anteriormente.

Otro eiem plo; La ideología bur
guesa bucca reforzarse v  difun-Mse 
en eí pueblo reduciendo el or'sMa- 
r í 'm o  a una dimenaiún m iram ente 
“ Individualista”  Cada VinrnVire __ca
gón esta versión Ideo’oglzada del 
c-lctl-nicrv-o—  -pelblrí'’ de nía*- una. 
eanao'-'ad una tarea v  un destino 
e-rpluelvaménte individual. La fe li
cidad 'tenendaría sólo de la  fidelidad
rfo b n m b - e  a en  rv -on la  y n ^ o -

e’ón Sin ouerer deseonoeer el va ’or 
d“  la -erson-’ humana, esta reduc
ción ideológica del cristianismo en 
cubre v  oculta a la  conciencia los 
asoectos estructurales de ia « rela
ciones sociales y  las contradicciones

que el sistema engendra. A l redu
cirse el cristianismo a una pura 
fidelidad personal y  a una salvación 
exclusivamente individual, se oculta 
el “ pecado”  colectivo y estructural.

Existe también la  reducc’ón “ es
piritualista” y  “ pacifista”  del cris
tianismo. La reducción “ espiritualis
ta ”  que la  ideología burguesa hace 
del cristianismo impone la idea que 
los cambios sociales se realizan ex
clusivamente ñor los camb'os de 
ideos o actitudes morales “ in terio
res” ; se reduce la tran sform aron  
de la sociedad a la  “ transform ación 
del corazón” . Se reduce la  causa de 
todos los males al puso egoísmo in 
dividual Se descarta así la bús
queda de un cambio radical en la 
transform ación — además del cora
zón y  de la propia personalidad—  
del sistema establecido. La reduc
ción ideológica de tipo  “ pacifist'5” 
del cristianismo es quizás la más 
sutil y  la más deformadora.

— Esto últim o nos parece muv ac
tual. ¿No crees tú «fue anuí está la 
causa última del rechazo oue hacen 
los cristianos de la  lucha de clases.

— Exacto. Es en este punto donde 
aparece en form a más clara la  ins- 
trumentaliza ción que la  ideología 
burguesa ha hecho del cristianismo. 
Esta ideología se justifica a sí m is
ma, ocultando las contradicciones 
de cl°se y  legitim ando sus esque
mas de dom inación; identificando 
sus intereses con una serie de va 
lores como los de libertad, patria, 
democracia, etc. Cuando la clase tra 
bajadora pone al descubierto las 
contradicciones de clase y  la lucha 
contra el sistema capitalista que las 
genera, entonces la  burguesía recurre 
al engaño de siempre. No dice; “ es
tán  atacando m is intereses y  mis 
privilegios” , sino que dice; “ están 
atacando la libertad, la patria, la 
democracia” . Esta “ falsa conciencia”  
que la  ideología impone a, toda la 
sociedad a través de la industria 
cultural y  educacional oue m anipu
la, busca afirm arse v  difundirse re 
curriendo a valores éticos y  cristia
nos. Recurre, usando los mismos m e
canismos. además de los valores ju 
rídico - políticos, a los valores cris
tianos de amor, fraternidad, justi
cia, paz, unidad, etc. La ideología- 
presenta la, lucha del pueblo no co 
mo una lucha contra sus intereses, 
sino como una lucha contra la  fra 
ternidad, e! amor, la  unidad, etc. 
Encubre la, “ violencia instituoion.~lt- 
zMa.” v Pama “violencia.” a la  lu
cha. de' pueblo ñor su oronia libe
ración Se deform a a«i el '■envido 
V al Contenido de la lucha, de Cla
ses v  so blonuea la conciencia cris- 
fian'- frente a. ePa,,

_,«SJ tmede llegar a una c la ri
dad en este nuntn . es nn-
«?M» i,,,»  toda esta in^ trum e nta lí-  
zae5én del c ristia n ism o ñor parte  de 
’a ideología d o nvn°n te  no aparezca 
anfe les o:os de todos?

__Los mecanismos ideológicos de
la burgués}'1 son inagotables para, 
0 1 7 °  toda esta instrpmentaHzaeiÓTl 
quede oculta v  nad ’e pueda denun
c íe la  s° nroclama el "«po litic ism o” . 
La burguesía entiende muv bien que

burguesa
si los curas, por ejemplo, partic i
pan de la acción política de la  clase 
trabajadora y  desde este ángulo de
nuncia la ideologización del cristia
nismo, esto es peligrosísimo para la 
defensa de sus propios intereses. El 
compromiso cristiano con las luchas 
del pueblo y  en especial de los sa
cerdotes impide a la burguesía u ti
lizar el cristianismo para  sus pro
pios intereses. Es por esto que ex i
gen el apoliticismo de los sacerdotes. 
Que no se m etan en política. Así 
se explica el ataque violento que 
hace la  derecha al grupo de “ los 
80” . El apoliticismo, funcional a los 
intereses de la ideología dom inante, 
es difundido de diferentes form as 
en el pueblo. Una de esas formas 
es el “ grem ialism o” , otra, la sepa
ración radical que se pretende entre 
política y  religión. Veamos que el 
apoliticlsmo es esencialmente polí
tico porque pretente justam ente un 
fin  político; encubrir el uso y la  ins- 
trum entalizac'ón que hace de la re
ligión  y  del cristianismo la Ideologia 
dom inante para sus propios Inte
reses.

— Una objeción que oímos a m e
nudo es que los “ cristianos de iz 
quierda”  y  en especial los curas, en 
vez de ayudar a los cristianos, siem
bran la  confusión, hacen “ perder la  
fe ”  a la gente. Además, que buscan 
instrum entalizar la religión  en favor 
de la  U P u otros fines puramente 
partidarios.

— Esos son justam ente los métodos 
del “ apoíiticismo”  para desvirtuar 
un m ovim iento cuya raíz es pro
fundamente cristiana y  auténtica
m ente evangélica.

Se quiere hacer creer oue el cris
tianismo existente y difundido es 
una realidad “pura” , “ aséptica” , no 
contam inada de influencias Ideoló
gicas. En este supuesto se presenta 
la politización, especialmente de los 
sacerdotes, como un intento de “ mez
clar la religión con asuntos hum a
nos contingentes” . Lo que se quiere 
justam ente ocultar es que ya están 
mezclados. Hay una instrum entali- 
zación anterior que no se quiere que 
aparezca.

Se dice que la  opción cristiana y  
sacerdotes crea confusión en los 
creyentes. Puede ser. pero creo que 
mucho más confusión y  escándalo 
produce el ver a l cristianismo iden
tificado con los intereses de una 
m inoría. Mucho m ayor confusión crea 
el ver a tantos cristianos defen
diendo sus privilegios y oponién
dose a la liberación de los oprim i
dos. Creemos que muchos cristianos, 
en su identificación con los m eca
nismos ideológicos de la burguesía, 
actúan de buena fe. Son instrumen- 
talizados inconscientemente por ia 
ideología dominante. Algunos en fo r 
ma abierta y  definida. Otros a tra
vés de opciones reform istas o terro
ristas. Sea como fuere, es un deber 
de todo cristianos y más aún de los 
sace-dotes. como educadores de la 
fe  d°nunciar esta alianza entre cris
tianismo o i'ieo ’ ogía dom inante P -- 
r «  ello os necesario un commomiso 
aon «ouellos oue son dominados, ex- 
n lot"dos

— r *  en este «entído ane tú en
tiendes la f-ase del Che: “ Cuando 
los cristianos se atrevan a dar un 
tectí-'O 'gio rero liic 'ooa-io  in tem il, la 
re^obmíón latinoamericana será in 
vencible. ya oue h ’ s+a ahora los cris
tianos han nerrHtido ene su doctri
na «ea *nstrumentalizada por los re
accionarios” .

— Creo m e  la frase resume lo  oue 
hemos dicho. Fs un llam ado muy 
sincero v  oue brota de una expe
riencia liberadora muy profunda.
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CASA DE LAS AMERICAS

C E R T A M E N  1973
El premio literario Ca

sa de las América», el 
más importante de Amé
rica Latina y que conci
ta la atención anual por 
la variedad de sus par
ticipantes y la serieded 
de su concepción, distin
guió a tres autores uru
guayos: Eduardo Galea- 
no por los cuentos El 
deseo y el mundo y Ellos 
venían de lejos, que vuel
ve a ser galardonado por 
la misma institución; 
Saúl Ibargoyen Islas, 
también en la modalidad 
de cuentos y la pareja 
Grieco-Roviera, en la 
sección testimonio por la 
obra Uruguay, viernes 14 
de marzo de 1972. Un ca
ble procedente de La 
Habana suministró el 
detalle que transcribimos 
a continuación.

Escritores chilenos y cubanos resul
taron los ganadores del premio literario 
convocado por la Casa de las Américas. 
Un panel de 23 intelectuales representan
do a nueve naciones latinoamericanas 
anunció el resultado, tras evaluar más 
de 400 obras correspondientes a seis gé
neros distintos.

Oscar Pino Santos, de Cuba, obtuvo por 
unanimidad el premio de ensayo, por su 
libro El asalto de Cuba por las oligar
quías yanquis. En el género cuento cor
to, resultó electo el chileno Poli Delano, 
también por unanimidad, por Cambio de 
máscara, en tanto que el rubro novela 
fue declarado desierto. Los galardones de 
teatro y poesía fueron llevados por otros 
dos chilenos: Víctor Torres por su pieza 
Una casa en Bota Alta y Fernando Lam- 
berg por su libro de poemas Damas y ca
balleros.

En testimonio, fue seleccionado el cu
bano Antonio Caso por Los subversivos.

Además de las obras premiadas, ob
tuvieron mención o se recomendó la pu
blicación de las siguientes:

Ensayo: El folklore de las luchas so
ciales, del brasileño Paulo de Carvalho 
Neto: Cuba neocolonial: clases sociales y 
políticas (1902-1959), del cubano Fran
cisco López Segrera.

Cuento: El hijo que se va, de Rafael 
Soler (Cuba); Descenso de Víctor Tores 
(Chile); Al menos menos y Junto al mar 
crece el almacigo, de Armando Nieves 
Portuondo (Cuba); La María del Viento, 
de Saúl Ibargoyen (Uruguay); El deseo y 
el mundo y Ellos venían de lejos, de 
Eduardo Galeano (Uruguay).

Teatro: Historia con cárcel, de Osval
do Dragún (Argentina); Los retratos tíe 
Julio Mauricio (Argentina); A  veces esa 
palabra libertad, de Agustín del Rosario 
(Panamá); Vietnam o aprendiendo el fu
turo, de Mónica Sorin (Argentina); Ba
lada de Santiago, de Antonio Skarmeta 
(Chile); Atreverse a luchar, atreverse a 
vencer, de Carlos Perozzo (Colombia);
La lata de estrellas, de José R. Brene 
(Cuba); La venganza, de Pedro Vianna 
(Brasil); y Aparentaciones sobre la vida 
y la muerte de Bandolera Nombrado 
Paolo Vélez con caballos y canturías, 
de Rafael Hernández Rodríguez (Cuba).

Testimonio: Uruguay viernes 14 de 
marzo de 1972, por el matrimonio Grieco- 
Roviera (Uruguay); y Guantanamo Bay 
de Rigoberti Cruz Diez (Cuba).

Poesía: Manzanas y ceremonias, de Ed
mundo Herrera (Chile); O torturador y 
otros poemas, de Jesús Reyes Tamayo 
(Cuba); El libro de las fábulas, de Ber- 
talicia Peralta (Panamá); Entre la 
muerte lunas rojas, de Antonio Hernán
dez Pérez (Cuba); Adhesión para 2.000 
años de poesía, de Jorge Pimentel (Pe
rú ); S. O. S., de Elena Jordana (Argen
tina; Los 26 días que se fueron, de Os
valdo Rodríguez (Chile) ;EI último trova
dor, de Cos Causse (Cuba); Adentro re
conozco que me duele todo, de Manuel 
Orestes Nieto (Panamá); El osario de los 
Inocentes, de Juan Cristóbal (Perú); y 
Fardo Funerario, de Antono Cilloniz (Pe
rú).

Los jurados estuvieron integrados de 
la siguiente manera:

Poesía: Pedro Shimose (Bolivia), Fe
derico Schopf (Chile), Manuel Moreno 
Jimeno (Perú), Pavel Greschko (URSS) 
y Angel Augier (Cuba).

Cuento: Antonio Cornejo (Perú), Nel- 
son Osorio (Chile) y Noel Navarro (Cu
ba).

Novela: Alfredo Gravina (Uruguay), 
Ariel Dorfman (Chile) y Miguel Cossio, 
(Cuba).

Ensayo: Adolfo Sánchez Vázquez (Mé
xico), Sergio Ramos (Chile) y Francisco 
Pividal (Cuba).

Teatro’  Augusto Boal (Brasil), Santia
go García (Colombia) y Nicolás Dorr 
(Cuba).

Testimonio: Marcelo Moreira Al ves
(Brasil), Héctor Bejar (Perú), Nils Cas
tro (Panamá), Hugo Chinea (Cuba) y 
Pedro Martínez Pírez (Cuba).

Un análisis de la composición de los 
urados y el cuadro de premiados permi- 
e suponer que se han radicalizado (si 

no polarizado) significativamente las 
tendencias en este ultimo certamen de la 
Casa de las Américas. Cuba y Chile se 
destacan tanto en lo uno como en lo 

otro, seguidos de cerca por Perú. Ade

más, llama poderosamente la atención 
la presencia entre los jurados de Pavel 
Greschko. de la Unión Soviética. Entre 
los ganadores premiados y mencionados, 
figuran 11 cubanos, 7 chilenos, 4 argenti
nos, 3 peruanos, 3 uruguayos, 3 paname
ños, 2 brasileños y 1 colombiano. Los di-

EL LADRON DE CABALLOS (R o 
mance o í a Horse T h ie f, estreno del 
L iberty ) tiene un solo punto de con
tacto con la film ogra fía  previa del 
d irector Abraham  Polonsky: la  cuota 
indirecta de autobiografía, como en 
W illie  Boy, donde alegóricam ente 
intentaba una reflex ión  sobre las 
persecuciones de que había sido ob
je to  durante el macarthysmo. Aquí 
las referencias se vuelcan sobre los 
judíos que viven en  Polon ia ocupada

versos jurados estaban integrados por 7 
cubanos, 4 chilenos, 2 peruanos, 2 brasi
leños, 1 mexicano, 1 boliviano, 1 urugua
yo, 1 panameño, 1 colombiano y 1 so
viético. A  diferencia de años anteriores, 
no figuran argentinos ni venezolanos en
tre los Jurados.

por la  Rusia zarista y  con ese p re
texto, e l d irector ensaya tres ver
tientes: e l cuadro de costumbres, 
pintoresco, chispeante; la evocación 
nostálgica en fatizada por esceno
grafías, vestuario y reconstrucción 
de época; la  burla sobre ese tiem po 
pasado. La  visión, curiosamente, ca
rece de f i lo  crítico, un rasgo que 
era dom inante en los dos film s 
previos del d irector polonsky. Con 
esos descuentos, e l film  tiene sus 
ocasionales brillos, en parte porque 
la  farsa está movida con bastante 
diligencia (y  con alternancia de los 
diálogos excedidos y  la  eventual 
acción fís ica ), en parte porque a l
gunas secuencias poseen brío propio: 
una juerga de Yu l Brynner en  un 
prostíbulo m ientras detrás suyo se 
evaden caballos traficados clandes
tinam ente y escondidos en el local; 
las expresiones de W allach  m ien
tras dos ladrones de caballos incur- 
sion'an en un rio donde m edia 
docena de muchachas se bañan des
nudas; los arreglos y  negociados pa 
ra  obtener caballos ajenos y  reven
derlos. En la m itad del film  circulan 
multitud de personajes laterales casi 
todos de trazo  sobroso y  e ficaz; los 
rasgos de humor (m arcadam ente 
judío) funcionan con particulares 
sarcasmos; e l ritm o parece eficaz. 
Y  sin embargo, el film  importa 
menos que esas virtudes ocasionales: 
su cuota de nostalgia, la  carencia 
de un énfasis crítico, e l abuso de 
escenas dialogadas, desmejoran una 
i d e a  que no era mala necesa
riamente. M. M. C.

C 1N B

HUMOR PERO NOSTALGICO

VARIEDADES

S O B R E  L A S  O L A S
Nadie podría pensarlo pero en 

un verano hostil, de lluvias am e
nazantes y fríos imprevistos, la 
única p laza que algunos creen 
segura para espectáculos en ve
rano, aquí en el Uruguay, se viene 
al suelo. Esa es la  impresión que 
se recoge si un humilde m ontevi
deano se atreve a incursionar por 
ese mundo de m aravilla  ( ? )  en 
el que se confunde la  leyenda de 
bellas mujeres y  placeres rápidos 
y  sensuales con el de un marco 
natural espléndido. Eso es lo que 
se cuenta de punta del Este pero 
casi nadie encuentra un drogadicto 
en la  prim era esquina y  las m u
jeres están ligeras de ropas pero 
no se atreven con la  tem pera
tura, lástima. En ese panorama, la 
Punto ha gastado, en lo  que va 
del año, a más de un títu lo tea
tra l o cinem atográfico velozm en
te, sin dar siquiera la  oportunidad 
de probar prudentemente las po
sibilidades que ese espectáculo 
podía ofrecer: en e l caso de obras 
montadas con largos equipos (co 
m o en el teatro ) los gastos de 
estadía, no son recompensados por 
la  audiencia de un público hasta 
ahora rem iso a en trar en el mun
do del arte o más o menos. Así,

m ientras en M ar del P la ta  los éxi
tos van del brazo de pobres co
medias prestigiadas solamente por 
la presencia de algún galán o da- 
m ita que ha hecho su cartel en 
la  televisión, en Punta del Este 
agonizan espectáculos armados a l
rededor de figuras sim ilares (Tu  
Sam y su show comenzó en Le 
Carroussell cobrando solam ente la 
consumición pero al tercer día 
debió adicionar el precio de la 
entrada porque pocos eran los que 
englutían o bebían a lgo ) y  otros 
que llegan sólidamente elogiados 
por la  crítica de la  orilla  de en
fren te (Carracatraca, un ejercicio 
teatra l estrenado en Punta del 
Este como pie a próxim as repre
sentaciones en Buenos A ires pe
ro que tam poco subsistió). En 
esas pobrezas de recaudación so
lam ente Les Luthiers parecen ha
berlas sobrepasado (lo  que habla 
de un cierto gusto no del todo 
desdeñable), y  algo tam bién la 
voz de Edmundo R ivero  ah í cer
quita de Gorlero.

De todos hay un espectáculo 
para recom endar largam ente (con 
posibilidades de llegar a fines de 
febrero a la  sala 18 de El Galpón) 
que es el Juan M oreira supershow,

obra en un acto de Pedro Orgam - 
bide. Nadie puede dudar que este 
trabajo no encaja del toda en la 
trayectoria conocida de Orgam bi- 
de, un narrador estimable pero 
desparejo (E l páramo, Los inqui
sidores)’ que anteriores incursio
nes en el género pero no dem a
siado recordables. Como José H er
nández y  Antonio Lussich un siglo 
antes, aquí Orgambide dibuja la 
decadencia de un gaucho, su ina
daptación a un mundo nuevo en 
el que su papel histórico ha de 
transformarse y  con é l la  v igen 
cia de su pasado. En este plano, 
la tram a del Juan M oreira mezcla 
los tiempos: con vuelos musicales 
propios de la  comedia de los años 
20, oscilando entre el rock y  el 
itango, introduciendo sabrosos sket
ches y  recitados, la  pieza va  de
jando claro e l problema clasista 
que preside la  persecución del 
gaucho por el juez del lugar p ri
mero' y  por la  policía después. 
En esa carrera, los tiempos cam 
bian y  Juan Moreira deja  de ser 
perseguido por la m ilicada para 
ser hostigado por auténticos m a
rines. Toda una serie de alusio
nes al mundo de hoy, a las fuer
zas represivas que lo manejan, al

desconcierto y  la  inseguridad de 
los individuos hay en ese conte
nido.

Cada uno de los elementos es 
hábilm ente entregado por el equi
po de realización: el texto  es rá 
pido en cotejos con la  historia de 
hoy, la música es agradable y d i
vertida, hay m ovim iento y  buenas 
voces que complementan y  dan 
brillo a l asunto. En  una paridad 
de rendim iento evidente hay, sin 
embargo, lugar para algunos nom 
bres; la actuación soberbia de 
Enrique P in ti (sobre -todo en su 
papel de barbero), e l hosco e  ino
cente Elíseo M orán que da vida 
al protagonista, la  música perge
ñada especialmente por J o r g e  
Schsheimm para la  ocasión. Este 
ha sido uno de los títulos más 
acudidos recientem ente a la  hora 
de señalar las obras más im por
tantes ofrecidas por el teatro a r
gentino últim am ente; su aire po
pular, su diversión indeclinable, 
la fuerza de la realización m ere
cen un público m ayor a ese es
cuálido húmero de espectadores 
que lo visitan  cada noche a la 
sala del H otel P laya.

...................................... . J T  ,.
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___________________________ aniversarios___________________ _______

LA REVOLUCION COPLRNICANA
El 19 de febrero, se conmemora, 
en todos los países, el V  cente
nario del nacim iento de Copér- 
n lco con una diversidad de ac
tos demostrativos de los grandes 
aniversarios históricos. Hace po
co, la  revista “Polon ia”  realizó 
una encuesta internacional en
tre  personalidades científicas y 
filosóficas; la  respuesta, del p ro
fesor Hans Jurgen Treder, d irec
to r  del Institu to  Central de As
trofísica de la  Academ ia A lem a
na de Ciencias (R D A ) fue la 
que transcribimos a continua
ción.

La  teoría copernicana del U n iver
so marcó el com ienzo de la  prime
ra  revolución científica. L a  revolu
ción copernicana transform ó en una 
concepción moderna la  im agen an 
tigua y  m edieval del mundo. La 
aceptación del sistema copem icano 
y  la  propagación del moderno pen
sam iento c ien tífico  a que este sis
tem a dio lugar fueron obra de va 
rios siglos, constituyendo este pro
ceso un elem ento de la  lucha entre 
la concepción m aterialista y  la  id e a - ' 
lista del mundo. Esta lucha estuvo 
dirigida ante todo contra la  teología 
y  la  filoso fía  escolástica, y, por ú l
timo, contra las posiciones teístas de 
los posteriores filósofos idealistas.

La significación ideológica del sis
tem a de Copém ico consiste en la  
negación de que existiera una d ife 
rencia entre el cielo y  la  T ierra  y  en 
el consiguiente reconocim iento de la  
unidad m ateria l del mundo. G ra
cias a la  revolución copernicana re
sultó posible, de una parte, em pren-

M ORIR EN FAM ILIA  (de Jorge Garcfa 
Alonso, estreno del Circular el pasado 8) 
delata su procedencia argentina —y, por 
extensión, rioplatense— por varias razo
nes: su adherencia a buena parte de 
los cánones naturalistas, su apelación a 
los resortes del costumbrismo y la cró
nica ciudadana, su misma materia, que 
la emprende con una fam ilia-tipo de 
clase media para aventar las máscaras 
y los ropajes de conductas moldeadas y 
determinadas por un contorno fácilmen 
identificable. Pero, por otra parte, abreva 
en las fuentes de tendencias y corrien
tes más recientes, apoyándose para eso 
en el grotesco, en alguna zona de lo que 
se ha llamado el “teatro del absurdo” y, 
quizás, en algunas enseñanzas del inglés 
Harold Pinter. Así, el autor se enfrenta 
a su tarea desde niveles diferentes e in
tenta integrarlos en una estructura soli
daria que no denuncie las influencias ni 
desemboque en el pastiche. Esa labor 
queda, hay que decirlo desde el comienzo, 
a mitad de camino; es evidente que la 
pieza prospera a los saltos, sin homoge
neidad, y  que los recursos, en lugar de 
estar ensamblados, se desplazan unos a 
otros en la medida que el asunto exige 
le preponderancia de uno de ellos en al
guna situación especifica. Por eso, al 
principio aparee» dominando el retrato 
doméstico y sicologista, después la intro
ducción del elemento distorsionante y, 
posteriormente, la carencia de una idea 
que sirva para resolver y rematar el todo. 
Eso explica que el resultado sea despa
rejo e irregular, donde hay tramos que 
funcionan con solvencia y felicidad y 
otros donde la inseguridad y la falta de 
hondura son desfallecimientos que im
piden ei vuelo dramático. En todo caso, 
lo que hay que reconocerle a García 
Alonso es su capacidad para recoger y 
recrear el habla ciudadana, con sus tics 
y  amaneramientos, su diestro manejo del 
diálogo y  el retruécano, que lo lleva a 
frecuentar con habilidad los pedales de 
la comedia, su sagacidad para introducir 
en una atmósfera calma y apacible (don
de anidan sentimientos insospechados) 
una presencia inquietante, que conmue
ve las raíces mismas de la familia Abella 
y que opera como agente desencadenan
te. Si la pieza no se levanta más allá 
de tonos y pasos, que debe ser abordado 

de lo que puede exigírsele de acuerdo

der investigaciones sobre e l Cosmos 
en  e l m arco de los estudios más 
generales sobre las propiedades de la  
m ateria. Y  de otra, le debemos la 
comprobación de que las leyes de la  
naturaleza susceptibles de ser fo r 
muladas en form a m atem ática no 
son el resultado de estructuras ce
lestes ideales, com o lo  había sos
ten ido P latón, sino una expresión 
del orden reinante en el mundo de 
la  m ateria. De este modo, surgió la 
física científica , una física basada 
en las experiencias terrestres y  en 
la  generalización de los resultados 
de la  práctica humana.

La  consecuencia d irecta de la  teo 
ría  de Copém ico fue e l descubri
m iento de la  unidad de la geom e
tría  del Cielo y  de la T ierra  (o r in - 
cipio copernícano de la  relativ idad ), 
y  en consecuencia, la demostración 
de las dimensiones euclidianas del 
espacio cósmico. Copém ico expuso 
también la  prim era fórm ula de una 
cinem ática común a los procesos ce 
lestes y  terrestres.

Ei u lterior desarrollo de la  astro
nomía y  la  im portantes ramas de la 
física está ligado al fom ento y  la 
continuación de las ideas copernica- 
nas en  e l espíritu de una penetra
ción cada vez más concreta y  pro
funda en la  unidad m ateria l del 
mundo y  de la investigación de sus 
leyes objetivas.

Tyco  Brahe y  K ep le r descubrie
ron la  variabilidad de la  im agen de 
la  esfera celeste (estrellas super- 
nuevas, cometas como cuerpos ce
lestes).

Basándose en las observaciones de

sus ambiciones es porque el autor no 
dispone de los instrumentos que le per
mitan trascender la epidermis y la anéc
dota superficial para ensayar un exa
men más profundo y  penetrante de su 
mundo, porque la estrechez de miras im
pide que el asunto se eleve hasta la ca
tegoría de drama opresivo y tormentoso, 
porque los dobleces de conducta y los 
sentimientos reprimidos están explicita- 
dos sin que se llegue a la médula misma. 
En fin, García Alonso es probablemente 
un buen dialoguista, pero no un buen 
dramaturgo.

Lo que importa del espectáculo es la 
puesta en escena que realiza Villanueva 
Cosse. El director ha comprendido que 
la pieza es apenas un pretexto para un 
ejercicio de estilo que pide transiciones 
con lozanía y vitalidad, que exige del 
reducido elenco una disposición alerta. Y  
eso es. justamente, lo que se ha logrado 
a maravillas, sabiendo de ese modo la
dear las limitaciones del texto. Aqui hay, 
en primera instancia, una mano segura 
y eficiente, que sabe dosificar los distin
tos elementos y hasta conciliarios estruc
turalmente, creciendo desde el costum
brismo primario y elemental de la pri
mera parte al desgarramiento que as
ciende en la segunda y  anega el esce
nario. El juego de los actores, sabiamen
te orquestado, está construido a base de 
frases a medio decir, de miradas cóm
plices, de contraseñas sabrosas ,de silen
cios significativos, creando por ese ca
mino una atmósfera que transita de lo 
que está latente hasta provocar el esta
llido final. Para lograr eso, el director 
se ha apoyado en un elenco en el cual 
Francisco Napoli es una figura absor
bente y también una revelación joven 
que debe ser bienvenida: su Miguel 
Aguirre es una creación para el recuer
do. resuelta con brillantez de recursos y 
una entrañable hondura sicológica. Sin 
su presencia es probable que el espec
táculo hubiera sido imposible. A  ese ac
tor lo sigue Nidia Telles en una labor 
sentida y  a flor de piel, Justo Martínez 
en una tarea hecha con medida y es
mero y  Violeta Amoretti en una com
posición sabrosa. Menos afortunado es 
el aporte de Isabel Legarra, una joven 
que hubiera necesitado un mayor control.

a  D .T .F .

Tyco  Brahe, K ep ler desechó e l an 
tiguo axiom a platónico del m ovi
m iento, aceptado por Copém ico, se
gún el cual los cuerpos celestes co
mo objetos ideales debían describir 
una órb ita circular, y  form uló las 
leyes que rigen  los m ovim ientos de 
los planetas basándose en observa
ciones concretas (rechazó e l “ res
paldo”  de los fenómenos en leyes,' 
dando prim acía a  los hechos).

Galileo, K ep ler y  otros aplicaron 
por prim era vez el telescopio para 
la investigación de los fenómenos ce 
lestes y  comprobaron con su ayuda 
que los astros (e l Sol, la  Luna, Sa
turno), no son cuerpos m atem áti
cos Ideales, sino objetos de estruc
tura com pleja a l igual que la  T ie 
rra .^

G alileo creó la  física experim ental 
que perm itió establecer leyes basa
das en fórmulas m atem áticas que r i 
gen  la Naturaleza y  enunció la pri
m era ley física aplicable tanto a 
los cuerpos celestes com o terrestres 
En el espíritu de Copém ico hizo 
que las m atem áticas bajaran  “ del 
c ielo a la  T ierra ” .

L a  coronación general de aquella 
época fue la  form ulación de la p ri
m era teoría  de las form as fís ica » 
de m ovim iento, e l establecim iento 
de una dinám ica común a los cuer
pos celestes y  terrestres y  la form u
lación por Newton de la  ley de la 
gravitación universal.

Con el desarrollo de la  astrono
m ía y  la  física, la in fluencia de las 
ideas de Copém ico se extendía cada 
vez más.

Newton pensaba todavía que para 
regular los trastornos gravitatorios 
en los procesos de m ovim iento del 
sistema solar era necesaria de vez 
en cuando la  intervención de Dios. 
Pero  e l desarrollo de la  teoría de 
las perturbaciones desde Euled has
ta  Laplace, demostró la  estabilidad 
del sistema solar en el curso de la r
gos espacios de ¡tiempo.

La  concepción adm itida todavía 
por Copém ico y  K ep ler de que el 
sistema solar ocupa una posición 
central en el Universo se hacía 
cada vez más re la tiva  en e l espí

ritu  de un estricto copem icano, has 
ta que al fin  se comprobó la  exis
tencia de un número prácticam ente 
in fin ito  de soles en el Cosmos, en
tre los cuales nuestro sistema solar 
no ocupa n i mucho menos un lugar 
privilegiado. La  teoría posterior acer
ca del lugar privilegiado del siste
m a galáctico al que pertenece nues
tro Sol fue derribada en el siglo 
X X  y  el perfecto principio coper- 
nicano fue form ulado en form a ma
tem ática en la  teoría general de la  
relatividad de Einstein y  en el prin 
cipio cosmológico de W eyle.

O tra  consecuencia de la revolu
ción copernicana fue el descubri
m iento de la unidad genética de la 
m ateria y  de la  unidad física y 
química de la estructura de los cuer
pos celestes. Junto con la  creaciór 
por K a n t de una cosmogonía basad: 
en la  dinám ica newtoniana surgió 
el postulado de explicar la m ateria 
por sí misma, aplicándolo también 
al surgim iento de nuevas form as de 
la  m ateria.

Sin embargo, hasta fines del si
glo x v n i  era universal l a convic
ción de aue entre la química y  la 
física de la  T ierra  y los cuerpos ce
lestes existían d iferencias insupera
bles.

Tam bién los más recientes descu
brim ientos de la  astronomía consti
tuyen consecuencias rem otas de la 
revolución copernicana.

Tras derribar 1a. convicción acer
ca de la posición central de la  T ie 
rra, y  tam bién del lugar que el sis
tem a solar ocupa en e l Cosmos, 
quedó confirm ada por lo  menos la 
particularidad cosmogónica del sis
tem a solar (jun to  con sus planetas).

En los últimos cinco años, la  as
tro fís ica  ha  demostrado, en el es
p íritu  de Copémico, tanto desde el 
punto de vista teórico como em pí
rico, que la  form ación de sistemas 
planetarios es un proceso basado en- 
principios regulares de desarrollo de 
las estrellas. Constituye un triun fo 
de la  teoría  copernicana la prueba 
indirecta de 1a. existencia de siste
mas planetarios alrededor de las es
trellas vecinas de nuestro Sol.

U S  C U S A S  HONDAS E  INMEDIATAS DE U  CRISIS

URUGUAY HOY:
CRISIS ECONOMICA) 
CRISIS POLITICA
POR VIVIAN TRIAS

1) L A  CRISIS ECONOM ICA
2) L A  PE N E TR A C IO N  IM P E R IA L IS T A
3) L A  CRISIS D EL 14 DE A B R IL  

EN L A  P O L IT IC A  N A C IO N A L
4) L A  N U E V A  INSERC IO N  DE LAS  FUERZAS ARM AD AS
5) L A  CRISIS P O L IT IC O  - M IL IT A R  DE OCTUBRE

6) A L T E R N A T IV A  FASC ISTA C O LO N IA L  O A L T E R N A T I
V A  DEM OCRATICA.
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MUSICA
(« OSSODRE. Dirigida por el maes

tro Juan Protasi, la Sinfónica del 
Sodre ejecutará la Sinfonía N» 2 de 
Borodin. Suite de Sambucetti y Ei 
puerto y Triana de la Suite Iberia de 
Albéniz. (Teatro Odeón, hoy a las 
30.15 horas)

PLASTICA
«  VALLARINO, LEDESMA, SAR- 

TORE. La coreautora y bailarina 
JSlsa Vallarino abre una galería-bouti- 
oue, en una ambientación mediterrá
nea, entre sofistifacada y primitiva, 
que se opone y contradice las preocu

paciones plásticas retomadas nueva
mente por la autora. Pero los cambios 
son superficiales en la temática so
cio-política y sigue aferrada a los pai
sajes y retratos que prolongan los 
ecos torresgarcianos. (Dalica)

*  SUENO DE UNA NOCHE DE VE
RANO. Es una versión personal 

ele la comedia de Willíam Shekespeare 
que emprende Villanueva Cosse, 
arriesgándose con la irreverencia ha
cia mi clásico y sacudiendo el polvo 
de la historia; en cambio no encuen
tra el eco indispensable en el elenco 
que apenas supera los convencionalis
mos. La empresa, por esos dos fac
tores polarizados, entra en colisión 
consigo misma y conoce los caminos 
de la frustración. (El Galpón, sala 
Mercedes)

»  FIESTA DE FORMA Y  COLOR.
Entre los autores que la ilumina

ción (es un decir) permite ver, es
tán los dibujantes Mingo Ferreira, 
Fomasari, Ferrando, la escultora Ade 
la sNeffa, los vidrios de Agueda di 
Cancro (una obra permanente del es
pacio arquitectónico, robinsonescamen 
te apropiada en la emergencia); el 
resto son firmas buenas y de las otras 
Pero el conjunto cae bajo la impe
ricia de un instituto que busca, de
nodadamente, la autopropaganda. No 
irá lejos. (Galería del Notariado).

«  ARTISTAS NACIONALES. Una
confrontación de dibujantes, gra

badores y pintores uruguayos a la 
búsqueda de una comunicación más 
amplia con un público diferente. (Hall 
del teatro El Galpón, Sala 18)

CINE
® EL LADRON DE CABALLOS.

Defrauda las espectativas deposi
tadas en Abraham Polonsky, con una 
anterior (Las fuerzas del mal, Willie 
Boy), muy escasa como consecuencia 
del macarthismo en Hollywood: aho
ra prefiere deslizarse hacia el hu
morismo nostálgico, en un pueblito 
polaco y sobre pintoresquismos'varios. 
Para un rebelde, el saldo es bastante 
deficitario. (Liberty)

'»  MAS CORAZON QUE ODIO. El
realizador John Ford pertenece a 

los clásicos de las aventuras en el 
Oeste, ese género que en los EE.UUr 
fructificó con generosidad y que no 
pudo ser igualado en otras latitudes. 
Esta revisión, de una obra fechada en 
1956, permite una comprobación pa
ra nostálgicos: que el cine de cow- 
boys lia sido superado por las gene
raciones jóvenes con su enérgica vi

sión crítica y  corrosiva y ai viejo y 
querido maestro solo le quedan trozos 
de poesía y  • esa entrañable relación 
amical de sus personajes. (Colifornia)

CARTELERA
•  ADIOS, CIGÜEÑA, ADIOS. No es

una gran película, pero su origen 
español le otorga los beneficios de la 
insolltez: una amable sátira costum
brista por debajo de la cual circula 
una tensa crítica a la sociedad de la 
España actual. (Trocadero).

•  M IM I METALURGICO HERIDO 
EN EL HONOR. En su primer

largometraje, la directora Lina Wert- 
mdller vertía un plausible cuadro sa
tírico de las costumbres meridionáles 
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)

•  ¿QUE PASA, DOCTOR?. Es la 
versión de otra famosa comedia

(Domando al bebé, con Cary Grant 
y Katherine Hebpbum) 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)

FUNCIONES ESPECIALES

• IL  BELL’ANTONIO, de Mauro 
Bolognini, con Marcelo Mastro-

ianni y Claudia Cardinale (Palacio 
Salvo, todos los días a las 20).

•  LA VUELTA AL MUNDO EN 80 
DIAS, de Michael Anderson, con

Cantinflas y David Niven (Cine Uni
versitario, hoy a las 17.30 y 21.00)

• DESTINOS CRUZADOS, de Geor- 
ges Cukor, con A v a , Gardner y

Stewart Granger (Cine Universitario, 
mañana a las 20.00, 22.15 y 0.30)

• LO QUE EL VIENTO SE LLEVO,
de Víctor Fleming, con Clark Ga- 

ble y Vivien Leight (Cine Club, lu
nes a las 16 y a las 20)

• EL ENGANO, de Donald Siegel, 
con Frank Eashlin, con Tony

Randall y Jane Mansfield (Cine Uni
versitario, martes a las 17.30, 19.45 y 
22 horas)

• FILM S BULGAROS. Cortometra
jes. (Cine Universitario, miérocles

a las 20.30)

o  LO BUENO; LO MALO Y  LO
FEO, de Sergio Leone, con Clint 

Eastwood y Lee Van Cleef (Cine Club 
miércoles a las 15, 17.50 y 20.30)

•  EL PRINCIPE IGOR, de Román 
Tikhomirov, con Boris Jmelnnits-

ky y Nelly Pshnnaya (Cine Club, Jue
ves a las 16.20, 18.30 y 20.30)

TEATRO
• COMEDIA ESPAÑOLA. "Las que 

viven de alternar” es el penúltimo
título del comerciante hispano A l
fonso Paso, esta vez imitando ma
lamente lustrosos comediantes ameri
canos; pero ni su rutinario oficio ni 
el mediocrisimo elenco son capaces 
de suscitar algún interés. (Solís)

•  M ORIR EN FAM ILIA. Es una
obrita del argentino Jorge García 

Veloso difundida en TV  por el clan 
Stivel y ahora adaptada por el di
rector Villanueva Cosse: si no fuera 
por los brillos de la puesta y el em
puje interpretativo del equipo acto- 
ral, estas larguezas y cambiantes si
tuaciones, apuntando a una critica 
de la burguesía, pasarían inadverti
das. Es mérito exclusivo del director 
hacer de ella un espectáculo siempre 
entretenido y ampliamente disfruta- 
ble. (Circular)

•  LA  CASA DE QUIROS, de Car
los Amiches. 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)

•  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 M AIPO 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 Eber Lobato. 
Chistes verdes, vedettes lamentables, 
erotismo comercializado. Lo de siem
pre, en fin. Ni siquiera las habilida
des de un ilusionista compensa el 
cobrar 1.800 pesos la platea. (Nuevo 
Stella)

•  NO H AY 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
ta por Laura Escalante, aunque sin 
el rigor que reclama el original. A l
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
•  CUATRO ENSAYOS SOBRE LA 

MUJER, por Carlos Castilla del
Pino. El notable psiquiatra español, 
autor del difundido Psicoanálisis y 
marxismo, reúne en este volumen cua
tro ensayos sobre la mujer (Proble- 
as en la relación hombre-mujer. La 
conciencia tardía, que se dan a cono
cer por primera vez, y La "función” 
de mujer y La alienación de la mu
jer, publicados en revistas): un enfo
que marxista aplicado al psicoanálisis 

a la temática feminista, con nota- 
es resultados y csclarecedor análisis. 

En particular, y pese al tono pater- 
cuya lectura, para ambos sexos, se 
recomienda calurosamente. (Alianza, 
Editorial, Madrid, 1971, 141 páginas).

•  URUGUAI Y  SUS CLAVES GEO
POLITICAS, por Vivián Trías. La

intensificación de la actividad diplo
mática interamericana en los últimos 
años, sus revalidades y alianzas re
gionales. los encuentros y divergen
cias entre países y los cuadros po
líticos respectivos, no es sino la con
secuencia de la profunda crisis es
tructural que atraviesa América La
tina, el ahondamiento de las luchas 
de clase interna que se prolonga, se
gún Lenin, al plano internacional. So
bre esta tesis, el autor, con un estilo 
vigoroso, recurriendo a firmes ba
ses documentales, analiza en sucesi
vos capítulos la situación en nuestro 
país (Ha redescubierto —dice al f i
nal— el rostro de la tragedia, que se 
desdibujara desde la guerra civil de 
1904), Estados Unidos, Brasil, Bolivia, 
Perú, Chile y Argentina, enlazando 

descubriendo el sentido íntimo de 
problemática continental. (Edicio

nes de la Banda Oriental, Montevi
deo, 1972, 171 páginas)

•  CANTANDO EN TIEMPO PRE
SENTE. Recital de canto popular

con la actuación de Tabaré Etcheve- 
rry, Carlos Cresci y Los Vidalín. 
(Teatro Zhitlovsky, .hoy a las 21.30)

• CIRCO M IAM I. En una breve 
temporada, postergada por difi

cultades diversas, esta compañía no 
llega a levantar mayor interés ni su
pera el nivel de las que le antecedie

ron: recursos modestos, algunas frus
traciones en la noche de estreno, em
pañan un arte tan tradicional como 
popular. (Carpa de Agraciada y La 
Paz)

•  LA  TAPA. Es una antigua bodega 
ahora reacondicionada al estilo

mediterráneo con paredes blanquísi
mas: en sus enormes espacios, a di
ferentes niveles, se pueden oir a Ta 
baré Etcheverry, Washington Carras
co, Jorge Estela, Manuel Capella, Ju
lio Garátegui y Los Vidalín, con di
rección de Eduardo Nogareda. (Cerro 
Largo y Barrios Amorin, a partir de 
las 22 ps.). ;

• GRAN CIRCO M IAM I. Algunas 
dificultades produjeron la póster- ,

gación del debut de esta compañía 
que se anuncia con elenco internacio
nal y algunas innovaciones, algo que 
se puede comprobar a partir de hoy. 
(Agraciada y La Paz, todos los días 
a las 21.30, sábados y domingos a las 
16.30, 19 y  21.30).

PLANETARIO
•  EL UNIVERSO DE COPERNICO
En ocasión de cumplirse este mes el 
V  aniversario del nacimiento del as
trónomo polaco, el Planetario Muni
cipal presentaré una sesión destina
da a divulgar las características bá
sicas de la hipótesis heliocéntrica con 
la cual Copémico revolucionó el pen
samiento ae su época. (Zoológico Mu 
nicipal, avenida Rivera y Pereira de 
la Luz, martes y  jueves de 18 a 19, 
sábados y domingos a las 17. 18 y  19. 
Entrada libre).

DANZA
• CUERPO DE BAILE DEL SO

DRE. Para justificar su existen
cia y su cuasi inactividad en la tem
porada invernal, el ballet oficial de
sempolva viejos prestigios interpre
tando el segundo acto de El lago dé 
los cisnes de Tchacoski, con puesta de 
Eduardo Ramírez y El sombrero de 
tres picos de Manuel de Falla, según 
coreografía de Ruanova, (Lago del 
Parque Rodó, viernes, sábado y do
mingo a las )21; entrada libre)

DISCOS
•  VERA. )De La Planta, K L  8311, 

estereo/mono). La reciente con
sagración en un certamen interna
cional realizado en Venezuela, amplia 
el público de Vera Sienra ya nutrido 
desde la TV, los cafés-concerts y  ac
tos públicos. Pintora que incursiona 
por un surrealismo amable, intimista.

: ' • I
es, además, guitarrista, compositora y 
cantante, sus aptitudes más notorias y 
publicitadas: recorre, con una voz
gruesa y doliente, las instancias de la 
soledad y la nostalgia, con suavidad y 
sin prisa (Enrique Estrázulas dixit, 
desde la carátula), capturando una 
cierta poesía, clara, diafana. También 
corre el riesgo del amaneramiento, de 
la fatigante subjetividad, aunque sea 
legítima.
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“El acuerdo de París responde a las legitimas
a s p ira c io n e s  del pueblo de V ie tn a m "

“L a  guerra podrá durar 5, 10, 20 o más años, Hanoi, Haiphong y algunas 

otras ciudades podrán ser destruidas, ¡mas el pueblo vietnamita no se dejará inti

midar jamás! Nada es más precioso que la independencia y la libertad. ¡Cuando 

llegue el día de la victoria, nuestro pueblo volverá a edificar mejor el país y lo 

hará más grande y más hermoso!’

Estas palabras pronunciadas el 17 da 
julio de 1966, ubican en su real dimen
sión al gran líder de la revolución muñi
dla! que fue HO CHI MINH.

Son palabras casi proféticas, ya que 
Hanoi y Haiphong fueron destruidas en 
su mayor parte, a Vietnam del Norte se 
le bloquearon los puertos, se le bombar
dearon los diques, se lo invadió con me
tilo millón de soldados norteamericanos 
y  se le arrojaron 14 millones de tone
ladas de bombas y aún asi no pudieron 
vencerlo.

El 27 de enero pasado, en París, se 
firmó el acuerdo quó garantiza los de
rechos fundamentales del pueblo viet
namita.

Detrás de esta victoria hay una con
cepción correcta para la revolución en 
Vietnam, que supo unir a todo el pueblo 
contra el invasor y contar con la ayuda 
de todo el campo socialista.

Sobre estos temas, "El Oriental”  en
trevistó a HA THANH X AM , Encargado 
de Negocios del Gobierno Revolucionario 
Provisional de la República de Sud Viet 
Nam en Chile, que estuviera en Uruguay 
en diciembre pasado en ocasión del 37? 
Congreso del Partido Socialista. El re
portaje estuvo a cargo de Ariel Caggiani, 
Corresponsal de “El Oriental” en San
tiago de Chile.

—En la última semana de 1972, los EE. 
TJTJ. lanzaron los más feroces bombardeos 
contra Vietnam del Norte, destruyendo 
importantes áreas de Hanoi y Haiphong, 
¿Cuáles eran los objetivos que perseguía 
Nixon con estos bombardeos y qué con
secuencias reales tuvieron?

—Esta escalada de bombardeos extre
madamente intensos contra Norvietnam 
tuvo la intención evidente de destruir el 
potencial económico y militar de la Re
pública Democrática de Vietnam, ame
drentar a su pueblo, tratando con ello 
de reducir las ofensivas de las Fuerzas

Armadas Populares de Liberación (FA  
P L ) de Sud vietnam, y forzar al Gobierno 
de la República Democrática y al Go
bierno Revolucionario Provisional de la 
República de Sudvietnam a aceptar las 
condiciones ventajosas para los EE. UU. 
en las negociaciones de paz de París.

Pero resultó, evidentemente, muy per
judicial para ellos. La escalada sufrió 
una derrota tremenda y  el pueblo de 
Vietnam logró una gran victoria. No sólo 
la moral del pueblo no ha sido quebrada, 
sino que el odio ha crecido y ha devuelto 
al enemigo golpes demoledores. Entre
tanto, la ofensiva de las FAPL  en Sud
vietnam ha continuado cada vez con 
más intensidad. Las fuerzas armadas y 
el pueblo de Norvietnam derribaron su
cesivamente muchos aviones, incluso los 
B-52, y capturaron a numerosos pilotos. 
En 12 dias. desde el 18 al 29 de diciembre 
de 1972, sólo los aviones derribados han 
costado para los norteamericanos más 
de 500 millones de dólares.

Además, nunca antes, el gobierno nor
teamericano ha tropezado con una pro
testa tan fuerte por parte de la opinión 
pública mundial como durante esta es
calada. Incluso sus aliados de la OTAN 
lo condenaron.

Fue esta lamentable derrota, desde el
S unto de vista militar y político, la que 

a contribuido a forzar al gobierno nor
teamericano a firmar el acuerdo de paz 
para terminar con la guerra de Vietnam.

—Nixon ha dicho que el acuerdo que 
entró a regir el 27 de enero reconoce al 
régimen títere de Thieu como “ el único 
gobierno legítimo de Vietnam del Sur” . 
¿Qué hay detrás de esta afirmación? ..

—Exactamente en la noche del 23 de 
enero de 1973, en su comparecencia en 
la TV, el presidente Nixon ha dicho que 
los Estados Unidos continúan reconocien
do al gobierno de la República de Viet
nam (administración de Saigón), como

D ías antes del comienzo del 37? Congreso del Partido Socialista se 
inauguraba en Casa del Pueblo una exposición en hom enaje a l pue
b lo  vietnam ita. Luego, ya en pleno Congreso, es la  propia delega
ción fraterna l vietnam ita la que visita la m ism a. Aquí se ve enton
ces a  H a  T h an h  Lam  acom pañado de Lee H un Toan, apreciando  
las im ágenes que re fle jan  el heroísmo de su pueblo.

el único gobierno legítimo de Sudviet
nam. Esto es el deseo de muchas admi
nistraciones sucesivas de los EE. UU. Pe
ro éste no es el deseo del pueblo de Sud
vietnam. Este constituye el objetivo que, 
desde hace tiempo, más de medio millón 
de soldados norteamericanos y más de 
14 millones de toneladas de bombas yan
quis han querido lograr y  que sin em
bargo no lo han logrado.

En cuanto al acuerdo firmado, éste 
está conforme con la situación actual de 
Sudvietnam, reconociendo que en Sud
vietnam existen dos administraciones (el 
Gobierno Revolucionario Provisional de 
la República de Sudvietnam y la admi
nistración de Saigón), dos ejércitos (las 
FAPL y el ejército de Saigón), dos zonas 
de control (del G RP y  ae la adminis
tración de Saigón) y tres fuerzas políti
cas (fuerza del GRP, fuerza de la admi
nistración de Saigón y  otra fuerza que 
no pertenece a las dos anteriores).

Claro <pie las palabras del presidente 
Nixon no concuerdan en absoluto con la 
realidad de Sudvietnam y contradicen el 
acuerdo.

—¿Contempla, el acuerdo firmado, las 
legítimas aspiraciones del pueblo de Viet
nam?

—Efectivamente, el acuerdo de París 
responde a las aspiraciones legítimas del
g ueblo de Vietnam, ya que en él se esta- 
lece que los EE. UU. y los demás países 

deben respetar los derechos nacionales 
fundamentales del pueblo de Vietnam, a 
saber: la independencia, la soberanía, la 
unidad e integridad territoriales de Viet
nam, y  respetar la autodeterminación del 
pueblo de Sudvietnam.

—¿La firma del acuerdo significa que 
se “congela” la lucha de clases en Viet
nam?

—Norvietnam, o sea, la República De
mocrática de Vietnam que está cons
truyendo el socialismo seguirá realizan
do su obra revolucionaria.

Mientras Sudvietnam, sobre la base tíel 
acuerdo firmado, seguirá luchando por 
consolidar la paz, realizar la indepen
dencia verdadera en todos los aspectos, 
con vistas a edificar mi Sudvietnam in
dependiente, democrático, pacifico, neu
tral, próspero y avanzar paso a paso con 
Norvietnam hacia la reunificación pa
cífica del país.

—¿Qué importancia ha tenido y ten
drá la solidaridad de los pueblos del 
mundo con los pueblos indochinos?

—La solidaridad, la simpatía, el apoyo 
y  la ayuda preciosa que los pueblos tíel 
mundo han venido brindando a la lucha 
del pueblo de Vietnam y de los pueblos 
indochinos, han contribuido en una parte 
muy importante a la gran victoria que 
constituye la firma del acuerdo sobre 
el cese de la guerra y la restauración de 
la paz en Vietnam.

La lucha del pueblo de Vietnam con
tinúa todavía. Esperamos y  confiamos en 
que los pueblos del mundo, incluyendo 
el hermano pueblo uruguayo, seguirán 
apoyándonos cada vez m á s  vigorosa
mente.

—¿Cómo se comprende que un pequeño 
país campesino como es Vietnam haya 
podido expulsar de su tierra al imperia
lismo más feroz de todos los tiempos?

—La gran victoria del pueblo vietna
mita es el triunfo de la justicia sobre la 
injusticia, de la moral sobre la bruta
lidad. Es la victoria de un pueblo opri
mido por una fuerza imperialista cien 
veces mayor. Este pueblo pudo vencer 
gracias a su ardiente patriotismo, a su 
férreo bloque de unión nacional, a su 
tradición de lucha indomable, al heroís
mo, la paciencia, la sólida confianza en 
la victoria final, la línea de lucha acer
tada y  adecuada. Se debe también a la 
simpatía y al apoyo de sus amigos y her
manos que tiene en los cinco continentes.

H A  T H A N H  LA M

SAIGON 
TRAICIONA 
AL PUEBLO

Confirm ando la estructura olí 
gárquica del gobierno pro yan
qui de Van Thieu, V ietnam  ce 
encuentra en un estado de paz 
interm edia donde las fu erza » tí
teres tra tan  de ganar nuevas po 
siciones, desoyendo por tan to  el 
acuerdo firm ado. Estas maniobras 
ya habían sido previstas p o r el 
V ietcong y las demás fuerza.-; pa- 
triotas que no retroceden sino 
que amenazan aún más la  suer
te de Van Thieu. L a  prensa de 
derecha en nuestro nais y  tas 
agencias internacionales dom ina
das por el Im perio  in form an 
m ientras tanto que son Jas tuer
zas de V ietnam  del Norte  las 
que desconocen el alto el fuego

Una nueva muestra del cinismo 
que los caracteriza y  de ia pena 
que les ha causado la derrota de 
EE.UU. Un pueblo que ha  lucha
do por la  paz durante decenas 
de años no necesita de escara
muzas post acuerdo para  Im po
nerse, porque ya se ha  impues
to en e l campo de batalla  y  en 
la mesa de negociaciones, I.a  ta 
rea de reconstrucción com ienza y 
como ya lo  habíamos adelantado 
no será fácil. Los intereses de 
EE.UU. no han cesado en  ln  
dochina, sí han cambiado sus 
esquemas de acción, obligado por 
la  crisis económ ica que Jo devo
ra y  por la  fuerza victoriosa del 
pueblo vietnam ita.


