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Corrupción a todo nivel
1.1

Primer responsable: el Pachecato
El clima reinante en el Palacio Legislativo, el martes por la noche, alcanzó extremos 

de tensión pocas veces detectado. El motivo principal: la Cámara de Representantes había 
sido citada a efectos de recibir el informe de la Comisión de Constitución y Códigos, que 
estudió todo lo relacionado con la actuación de los integrantes del cuerpo, diputados Edegar 
Guedes y Carmelo Cabrera Giordano, como presidentes del deliberativo comunal en los 
años 1970 y 1971.

El citado informe, que consta de 44 páginas, incluía además de explosivas comproba
ciones de irregularidades, un proyecto de resolución donde se declaraba que “entiende que 
hay lugar a la formación de causa respecto de los citados representantes”. Y recomendaba, 
además, promover “el correspondiente juicio político contra los referidos legisladores, acu
sándolos ante la Cámara de Senadores por la comisión de los citados delitos (que había 
enumerado anteriormente) que configuran la causal prevista por la Constitución”.

El largo rosario de hechos delictivos llevados a cabo 
por Guedes y Cabrera Giordano alcanzó extremos co
mo la designación irregular de 560 funcionarios, ne
gociados con el nuevo edificio de la Junta, el fraude 
en la compra del Parque de Vacaciones de Marindia, 
abultadas sumas gastadas en lugares de diversión noc
turna, irregulares transposiciones de rubros y falsifica
ción o desaparición de numerosos documentos oficiales 
con la finalidad de ‘‘borrar huellas”.

SE ELUDE EL JUICIO POLITICO
Como lo informamos en el número anterior de “El 

Oriental” los legisladores frentistas, ante la evidencia 
de los delitos cometidos, plantearían la tesis de la ini
ciación del juicio político. “Para nosotros, había seña
lado el diputado Hugo Batalla, se trata de investigar 
profundamente, raspando hasta el hueso, para respon
der a la opinión pública que está pendiente de nues
tro trabajo. Debemos trabajar, agregaba, con la má
xima celeridad otorgando, a la vez, las debidas garan
tías”. Culminada esta etapa de las investigaciones po
demos afirmar que se cumplieron en un todo los li
ncamientos planteados por el representante frentista.

Sin embargo, una variante no prevista la semana 
anterior tomó cuerpo el lunes. Ese día los vespertinos 
recogían la noticia de que uno de los diputados incul
pados —Guedes—, presentaría su renuncia. Pero fue po 
eos minutos después de comenzada la sesión, que la 
Mesa anunciaba los dos pedidos de renuncia a las 
respectivas bancas. Ello traia a su vez un cambio en 
la situación. Objetivamente, el juicio político propues
to resultaba la medida más justa, pero el planteo de 
los inculpados lo eludía. Como contrapartida se abría 
la posibilidad de apresurar los trámites ante la Jus
ticia.

EL REQUERIMIENTO DE LA JUSTICIA
Como se recordará el 3 de febrero la Junta Departa

mental, luego de analizar en plenario. los informes de 
la Comisión Investigadora de las denuncias realizadas 
acerca de irregularidades en el funcionamiento del cuer 
po, resolvió enviar los antecedentes a la Justicia, con 
la finalidad de que se examinara si se habían come
tido o no delitos. Paralelamente, todo lo relacionado 
con la actuación de los ex presidente Guedes y Ca
brera —actuales diputados— se enviaron a la Cámara 
de Representantes para que tomara resolución. Co
mo hemos visto esta última fue adoptada y se pro
movían los hechos que relatamos más arriba. En tan
to la Justicia, a nivel del Juzgado de Instrucción de 
5? Turno, a cargo del doctor Milton Cairoli, resolvía 
el procesamiento de diez ediles, y dos funcionarios, en 
tanto que se remitía a la Cámara el pedido de desa
fuero de los diputados. Esta instancia resultaba clave 
para proceder a su inmediato procesamiento. Todos 
estos hechos fueron considerados por la Cámara que, 
ya en horas de la madrugada del miércoles, resolvió 
aprobar por unanimidad —77 votos en 77 legisladores
(en nombre de la Comisión que presidió) y 
es el siguiente:

1) Declárase que hay lugar a la formación de cau
sa contra los diputados Sres. Edegar Guedes y Car
melo Cabrera Giordano.

2) Acépt.anse las renuncias presentadas por los ci
tados representantes.

3) Cométese a la Comisión de Constitución, Códi
gos, Legislación Laboral y Administración, poner en 
conocimiento del Poder Judicial todos los antecedentes 
e informes relacionados con el tema, que fundaron las 
conclusiones de la citada comisión.

Se cerraba así tina instancia —la parlamentaria—

lies. Pero es bueno recordar los métodos gansteriles 
empleados por una verdadera “maffia", que con capes 
reeleccionistas se había adueñado de la Junta Depar
tamental. Y señalar de paso, también, la permanente 
sensación de impunidad que alimentaba las desviacio
nes de conducta de estos señores.

Por otra parte, de acuerdo a lo afirmado por la Co
misión en su análisis, las comprobaciones efectivamen
te realizadas “pudieron ser más, si hubiera prolonga
do su indagatoria a otras irregularidades denunciadas”. 
Pero queda claro que con lo descubierto alcanza y 
sobra. Y es justamente que ya obraban en poder de 
la comisión “comprobaciones suficientemente graves co
mo para poner en juego de inmediato los mecanis
mos institucionales”.

LA AYUDITA PARA LOS AMIGOS
Sumergirse en el informe de la Comisión significa, en 

primera instancia, toparse con una descomunal ava
lancha de irregularidades que se concretan en falsi
ficación o desaparición de actas y una serie de ma
niobras con documentos oficiales, que revelaban el pro
pósito de limar, en cierta manera, las aristas más com
prometedoras. En ese sentido la labor de los parla
mentarios afrontó numerosas dificultades, que pudie
ron ser subsanadas con el mantenimiento de un ritmo 
de trabajo serio y sostenido. Por otra parte, reconoz
cámoslo, el propio volumen de algunos de los ilícitos 
los hacía fácilmente reconocibles. Es el caso, en cierta- 
manera, del nombramiento de 598 funcionarios en me
nos de veinte meses, cuando en realidad sólo existían 
26 cargos vacantes.

Estos nombramientos fueron realizados por la MeSa 
de la Junta —ocupada sucesivamente por. los dos dipu
tados reeleccionistas— que habia recibido atribuciones 
especiales. Atribuciones que, por otra parte, significa
ban una delegación de funciones totalmente irregular, 
aunque como lo señala la Comisión, que “aún cuando 
fuera posible el nombramiento a través de la Mesa, 
esta no podía hacer otra cosa que cubrir las disponi
bilidades, es decir, las vacantes, que ya vimos eran 26”.

Pero hay más. Como señala más adelante el infor
me la “Presidencia de la Junta interpreta no cubrir 
las disponibilidades, sino cubrir las necesidades y efec
túa por sí y ante sí una verdadera modificación que 
no resiste el menor análisis legal, que fue realizada 
por un órgano carente de facultades para hacerlo y 
que en el caso está establecido en la Constitución de 
la República”.

Podemos agregar que eso de las necesidades en rea
lidad no se encuentra vinculado con el funcionamien
to de la Junta pues como se ha comprobado reitera
damente gran cantidad de los nombrados concurría...  
sólo a cobrar sus sueldos. Otro de los capítulos se re
fiere al nombramiento de personas inexistentes y la 
aceptación de sus renuncias sin comprobantes de las 
mismas. Nos encontramos aquí con las designaciones 
fantasmas que sirvieron muy bien para "reservar” pues 
tos a “consecuentes correligionarios”.

Debe mencionarse también los reiterados aumentos 
en las patridas destinadas a la construcción del nuevo 
edificio. Aquí los millones empiezan a danzar, y se 
repetirá el juego en la adquisición del Parque de Va
caciones de Marindia, donde se pagaron 36 millones -y 
medio de pesos cuando de acuerdo a tasaciones ofi
ciales correspondía abonar 17 millones. En cuanto a ios 
gastos autorizados por los presidentes en el estable
cimiento nocturno “Lancelot” ascienden a más de dos 
millones de pesos sólo en el período que va de junio 
de 1971 a febrero del 72. Con el agravante de que 
algunas de las “reuniones” allí realizadas estaban or
ganizadas directamente por los presidentes.

Para abundancia de datos debemos consignar que 
debe agregarse a estos gastos los realizados en el Pa
rador del Cerro.

QUIEREN CONFUNDIR
El escandaloso volumen de irregularidades en. lá  Jun

ta Departamental de Montevideo ha conmocionado, 
sin duda, a la opinión pública, apareciendo también 
los pescadores de aguas revueltas. Así es que se ha pre
tendido explotar políticamente una injusta resolución 

Pacheco no homologó el fallo”. Es más. dijo Jaime Pé- judicial que_promueve el Procesamientojiedos .ediles 
rez, “el lanzamiento de la propia campaña reeleccionis- frentistas 
ta, vedada por la Constitución y que puso a todo el 
aparato del Estado a su servicio, es en si misma co
rrupción y fraude. Y no es por azar que cuando en
tran presidentes reeleccionistas a la Junta (Guedes,
Cabrera, Guariglia) que aparecen los extremos más pa
vorosos de la corrupción. Es el régimen el que está 
en el banquillo, un régimen podrido que derramó la 
sangre en las calles, que acentuó la represión, y que

PACHECO: 
EL PADRE 
DE LA 
CRIATURA.

mo, planteó, además, una serie de interrogantes acer
ca de por qué no se produjo la misma saludable reac
ción de repudio cuando, a través los ediles y la pren
sa frentista desmenuzaban, día a día, los escandalosos 
negociados o los gastos principescos de los ediles en 
gira por Europa para llevar un busto de Rodó. Y 
agrego Sosa Días que sin embargo “esto es positivo, 
porque la gente reacciona, lo hace en los ómnibus, se 
escandaliza. ¡Pero cuántas más no habrá en los entes 
autónomos y en los servicos descentralizados! Y urgió 
pidiendo una conducta clara: “¿Tendremos que esperar 
que algunos vengan a decir qué tenemos que hacer? 
Nuestra es la responsabilidad de sanear la Adminis
tración Pública y todo aquello que esté corrompido, em
pezando por nuestra propia casa”.

Dijimos más arriba que era necesario realizar algu
nas precisiones y mencionamos las planteadas por So
sa Días. Por su parte el diputado Jaime Pérez afir
mó que: “todo esto se inscribe en el cuadro de los ilí
citos cometidos por la rosca, de los negociados de los 
frigoríficos, de la entrega del Frigorífico Nacional, de 
los miles de millones entregados a la Banca, de los 
negociados de la UTE —no obstante lo cual se premia 
a Pcreira Reverbel con un cargo pago en dólares—,

------_  ------------ ------  - - -----  — - - _ _  . de la entrega y liquidación de PLUNA, etc. Y agregó:presentes— la moción presentada por^ Enrique Beltran «pero ha habido, además, corrupción en las Intenden-
:uyo texto cías. Y nunca se aclaró la renuncia de Segovia, y

Bartolomé Herrera fue un gran malversador de fondos, 
con un Tribunal de Honor que lo pasó a reforma, pero

Hugo Bonilla y Carlos Elichirigoity. En la 
noche del martes sus respectivas agrupaciones poltíi- 
cas proclamaron su solidaridad con los mismos, en 
tanto confiaban que en el curso de los acontecimien
tos, toda la verdad saliera a luz y se retificaran las 
resoluciones. Por último debe consignarse que si bien 
la aceptación de las renuncias de los diputados con
firmó el fin de una etapa de todo este asunto, se es
pera que en los próximos días nuevas actuaciones ju-'

con respecto al caso de estos dos dirigentes del reelec- tiene como otra cara los negociados de una rosca que i diciales produzcan novedades con respecto a otros in- • ■ r  ■ -• ------  -- -------«—  —  *— -----««« —=»----------  ■- -----—í- volucrados en el escándalo de la Junta capitalina.cionismó y se abría otra nueva. No se esperaban ma
yores sorpresas en adelante —aunque en esta mate
ria parece que la capacidad de maniobras no tendría 
límites— y el procesamiento de Guedes y Cabrera so
lo era cuestión de horas,

LA CORRUPCION ES EL REGIMEN
Ante todo es necesario realizar algunas precisiones. 

Como lo señaló el diputado frentista Daniel Sosa Dias 
no se trata solamente de los dos representantes incul
pados, sino de todo un régimen basado en la corrup
ción. “Detrás de todo esto hay un régimen político que 
los llevó a ellos y ha llevado a la República a esta si
tuación”, afirmó.

En su intervención, que apuntó a encuadrar el ca
so en el deterioro moral provocado por el pachequis-

ha sacado 500 millones de dólares fuera del país.
LA MAFFIA EN ACCION

Ubicado en estos términos' el asunto, queremos re
señar, brevemente, los extremos investigados por la 
Comisión de Constitución. Los delitos cometidos pue
den agruparse en cuatro capítulos: 1) designación irre
gular de funcionarios; 2) negociados con la amplia
ción del nuevo edificio de la Junta; 3) negociado con 
la adquisición del Parque de Vacaciones de Marindia 
y 4) lo que posiblemente levantara más indignación 
popular: los enormes gastos en centros de recreación 
nocturna.

La sola enumeración no alcanza, por supuesto. Pero 
la inmensa repercusión que ha tenido el tema en la 
prensa diaria nos releva de brindar abundantes deta-

e l  o r i e n t a l 24/2/73
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¿Qiénes son los 
Orientales Honestos?
EL, Olimpo es una m ontaña que está en Grecia.

Se creía que sentado allí arriba estaba Júpiter, 
quien desde las alturas- juzgaba los hechos terre
nales y, desde luego, a los mortales que abajo vivían, 
trabajaban y morían, fulminándolos de vez en cuan
do, si lo merecían. El tiempo ha corrido, las leyen
das han quedado atrás, pero no fa lta  quien en 
este Uruguay, queriendo emular a Júpiter, lance 
juicios sobre los temas de actualidad, con lo que 
demuestra que en esas alturas las nubes impiden 
apreciar correctamente los acontecimientos.

Si juzgamos olímpicamente los hechos de las úl
timas semanas podríamos extraer la conclusión de 
que nada ha pasado y que el Presidente Borda- 
berry h a  retomado como antes, m anteniendo es
trictam ente los mismos lincamientos, la conducción 
del país. Esto es —nadie lo duda a esta altura— lo 
que los voceros de la, rosca lanzan a los cuatro 
vientos para ocultar que entre la oligarquía y sus 
intereses y los orientales honestos y los suyos se 
ha delineado más claram ente una brecha mucho 
más profunda.

Pues bien: ¿Y quiénes son los orientales honestos? 
El Gral Líber Seregni lo reafirm ó el 3 de noviembre 
pasado retomando la yieja consigna artiguista. Son 
todos aquellos que tienen intereses encontrados con 
la minoría de latifundistas, banqueros y especula
dores. Por supuesto que si hiciéramos como algunos, 
pensando que solamente son orientales honestos los 
trabajadores organizados, que tienen claro el cami
no para  avanzar y la mayor experiencia de lucha, 
reduciríamos enormemente ese campo. Por eso el 
Frente Amplio ha dicho con claridad que los orien
tales honestos no se definen por ropas o quehace
res, sino por el partido que tomen en contra de la 
rosca oligárquica, impulsando medidas destinadas a 
erradicar sus manejos a  todos los niveles de la eco
nomía nacional, arrancando de sus manos los re
sortes que le perm iten saquear al país.

p o -R  el contrario, otros, buscan la  raíz de los m a
les en las “ideas foráneas”, la gente deshones

ta, etc.
Otros que no entienden nada, aceptan el planteo 

oligárquico de que el pueblo debe diferenciarse por 
sus funciones, separándose civiles y m ilitares como 
el agua del aceite, y agregan, que los que usan uni
forme regresen a los cuarteles, pues así salvaremos 
por lo menos a  las “instituciones”, que no importa 
que sean malas, regulares o buenas.

El país ha cambiado en pocos días, y seguirá cam
biando en adelante, pues el ascenso de las luchas 
populares, con el Frente Amplio y la Convención 
Nacional de Trabajadores encabezándolas, continua
rá cercando a una oligarquía que tra ta  de afirmarse 
nuevamente en los mecanismos del poder, que sin 
duda le fue cuestionado en las últimas semanas. 
El cimbronazo fue grande, la  rosca sabe que la co
rrelación de fuerzas cambia rápidam ente en favor 
del pueblo y lucha con uñas y dientes por conservar 
los resortes de poder que le afirmen sus privilegios.

Varios de sus agentes más destacados, como el 
Dr. Segovia, han tenido que abandonar precipita
damente sus Embajadas sin saber qué les deparará 
el destino, otros están purgando en la cárcel sus 
latrocinios, o escapan precipitadam ente al extran
jero, para evitar la sanción de ia Justicia.

¿Este proceso no m uestra nada? ¿No ha cambiado 
algo en nuestro país? ¿No se está dando una corre
lación de fuerzas diferente, que no le permite a la 
oligarquía y a sus agentes rapiñar al país, como lo 
hicieron hasta poco tiempo atrás?

Para contestar estas interrogantes bástenos re
cordar los que fueron las seguidillas de denuncias 
públicas que se hicieron poco tiempo atrás, sobre 
diversas maniobras de la banca, los frigoríficos, los 
especuladores, etc., muchas de las que fueron re 
compensadas con la clausura del periódico denun
ciante.

Recordemos, por ejemplo, el caso que se conoció 
como “el telex de Peirano a Sayous”, que le costó 
al diario “De Frente” su cierre definitivo.

Q E  aquel entonces ha cambiado mucho en este 
país. ¿Los responsables de maniobras- como aqué

llas podrían eludir hoy el castigo de la misma m a
nera que lo hacían en esa época Indudablemente, 
no. Ahí está, por ejemplo, el caso de los siete ban
cos que especulaban con monedas extranjeras, m a
niobra repetida en el pasado infinitam ente. Al des
cubrirse los hechos, el Banco Central de inmediato 
tomó cartas en el asunto, quebró l-> operación y 
denunció a los infractores ante la Justicia. ¿Esto 
hubiera ocurrido en el pasado? Recordemos, por 
ejemplo, la infinidad de circulares que fueron de- 
roídas en diversas oportunidades sin que la máxima 
autoridad bancaria hiciera absolutamente nada.

Esto ocurre en el Uruguay de hoy porque el pue
d o  cada vez presiona más firmemente, acorrala 
paso a paso a una oligarquía que cada día tiene 
menos capacidad de maniobra.

Si vemos los hechos de las últimas semanas desde 
ese ángulo, sabremos valorarlos justamente, sin idea
lizar más allá de lo justo la posibilidad de este pro
ceso, sin falsas expectativas, pero también sin re
nunciamientos.

el camino que recorren los orientales ho. 
nestos va más adelante. El Presidente Borda- 

berry, huérfano de apoyo e incapaz de viabilizar 
medidas capaces de encontrar solución al menor de 
los problemas del país, debe renunciar, lo que hace 
impostergable, para que pueda constituirse un  go
bierno que lleve adelante las medidas más urgen
tes, que cuenten con el respaldo de la inmensa m a
yoría de la población. Esto r.o puede realizarse de 
otro modo que con la masiva participación popular, 
que será decisiva para el avance del proceso, para 
lo que se hará  impostergable la instrumentación 
de una nueva consulta popular.

El pueblo, sólo el pueblo es el que ha empujado 
el arrinconamiento de la rosca. Las luchas popu
lares han sido decisivas para que hoy, los que se 
oponen a sus manejos y latrocinios determinen que 
sea cortado de raíz ese apéndice purulento. Y el 
pueblo y solamente el pueblo será el que, con sus 
luchas, vuelque definitivamente la balanza e im
ponga las transformaciones que el país urgente
mente necesita.

La oligarquía ya lo comprendió, por eso quiere 
im plantar el fascismo. Los que opinan desde las a l
turas también lo deberán hacer si no quieren, defi
nitivamente, perder el carro de la historia.

INMUNDICIA
EN
EBULLICION

UIEN haya seguido las alterna
tivas del “asunto” Junta De

partamental de Montevideo, con su 
secuela de delitos y corrupción ma
yúsculos, puede ver como en forma 
paralela a la dilucidación de los 
hechos, la inmundicia en ebullición 
genera vahos y espumarajos. Así es 
que desde semanas atrás se desató 
una campaña cuyo objetivo es en
treverar las cartas, confundir a la 
ciudadanía y enlodar al Frente Am
plio.

“El País” primero y luego otros 
voceros de la rosca se han lanzado 
a competir por el título de "ho
nestos órganos de prensa”. A quie
nes han defendido y defienden la 
política antipopular, turbia y repre
siva del pachecato y sus continua
dores, con toda su secuela de ca
restía, negociados, cercenamiento de 
libertades y corrupción, conviene 
recordarles lo de la mona que aun
que vista de seda mona se que
da. El descubrimiento v la condena 
de los hechos escandalosos de la 
Junta es resultado de la lucha con
secuente que el Frente Amplio y su 
bancada de ediles han librado. 
Véanse si no las actas de sesiones 
(las que no han robado, desde lue
go) comisiones y denuncias efec
tuadas desde mucho tiempo atrás 
por las fuerzas del Frente.

£ IN  embargo, motivos poderosos 
tiene la rosca para vestirse 

ahora de “justiciera”. La indigna
ción que su política nefasta ha 
despertado en el pueblo oriental; 
la decisión de los orientales hones
tos de combatir sus manejos anti
patrióticos y antipopulares, ha des
pertado el profundo temor de la 
oligarauía a perder sus Drivilegios. 
Los oligarcas se han planteado: el 
pueblo está cansado de penurias e 
indignado por la corrupción del ré
gimen, pues, para salvar el régi
men (su régimen) aparezcamos no
sotros también como adalides de la 
Justicia; eso sí, sin calar hondo (pa
ra eso nada mejor que sacrificar 
algunos peones como víctimas pro
piciatorias) y además golpeando al 
enemigo que los acorrala con mayor 
decisión (enchastrar pues al Frente 
Amplio).
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HF ahí el origen de_ algunas te-
* sis muy usadas por “El País”, 

“El Día” y otros: “la culpa no la 
tiene este régimen sino algunos hom
bres malos que hay que condenar y 
eliminar” o bien aquella de que “to
dos los sectores políticos están in
volucrados, todos los ediles, todos 
delincuentes”. El asunto es escurrir 
el bulto; si no se puede salvar a 
todos los tripulantes, salvar el barco 
por lo menos, que es lo clave. Si no 
se puede ocultar la corruptela de 
sus personeros que están metidos 
hasta los pelos, entonces infamar a 
los frentistas.

Han echado mano a todos sus re
cursos. Utilizan desde la moralina 
más superficial hasta la infamia, las 
informaciones falsas de cualquier 
irresponsable, ambigüedades, etc.

De todo esto saldrán nuevamente 
maltrechos. Tenemos la convicción 
de que la Justicia hechará luz so
bre la gestión límpida de los ediles 
del Frente Amplio, que no han he

cho más que utilizar los recursos a 
su disposición al servicio del pue
blo. Mucha m oralina pueden derra
m ar estos (sensores con cola dte 
paja, en torno —por ejemplo— al 
edil que concurrió a un local parti
dario en vehículo de la  Ju n ta  pero 
no podrán esfumar los límites entre 
el delito o la  omisión por un lado y 
la actuación correcta por otro. Esto 
es tan  difícil como ocultar los cien
tos de nombramientos ilegales, los 
funcionarios que nunca trabajaron, 
los negociados millonarios con el 
nuevo edificio o el Parque de Ma- 
rindia. Tan difícil como hacer vi
vir a los muertos que “trabajaban” 
en la Junta. Tan difícil como ocul
ta r  las cuchipandas en Zum Zum, 
las lunas de miel, las comilonas en 
“El Aguila”.

pO R  otra parte el pueblo alerta 
sigue sus actos, tan dispuesto a 

condenar los intentos de hacer apa
recer como involucrados a los mili
tantes frenteamplistas, como los

intentos de presionar a la Justicia 
mediante burdas infidencias. Tal el 
caso de “El Día” (19|2|73) “adelan
tando” mediante una violación del 
secreto presumarial los _~rc r . in i’-'-1- 
tos (¿quién le dio el ri»' ?) co*no 
forma de presionar al Juez 

Finalmente, desnuda la n it ii.. . a 
de la rosca, ya ni los desprev .3 
creen aquello de que “el re ir rr 
es bueno paro manchado por hom
bres malos”. Este es un régimen 
que genera inevitablemente delin
cuentes, ladrones, infidentes, ven
didos, todos los días. Es más: los ge
nera, los protege, los alienta y dis
culpa, y —claro está— algunas ve
ces sacrifica algunas “cabezas de 
turco” nara que el negocio siga ca
minando. Esa es la responsabilidad 
inocultable del régimen oligárquico- 
imperialista. El “asunto” de la Ju n 
ta  Departamental no constituye más 
que otra  razón confirmatoria de que 
debe de ser erradicado por la vía de 
las profundas transformaciones que 
el Frente Amplio plantea.



______________________ HISTORIA DELPACHECATO - > ^

ES LA  HISTORIA DE LA  CORRUPCION
La historia del Pachecato es la historia de la irrupción de la 

más brutal represión desatada isobre los orientales. Pero no es 
todo. También es la historia de los más grandes negociados, de la 
mayor corrupción política y administrativa que conoció el país.

Con la industria y el agro estancados, sin posibilidades de de
sarrollo, la rosca trepada en el gobierno no puede hacer otra cosa 
que negociados para obtener sus suculentas ganancias*

Es así que se verifican las actividades de la financiera Monty 
como un pequeño ejemplo de lo que es la actividad de los bancos. 
Más tarde se destapa lo del Mercantil, que recibió 15.000 millones» 
de pesos del gobierno mientras que toda la banca podía naciona
lizarse con 6.500 millones de pesos.

Los frigoríficos privados se llevan 
regalías por 20.000 millones de pe
sos. G arl consigue dólares a poco 
m ás de sesenta pesos, cap u tti sal
va a la  Bodega Viscardi Hnos. de 
una millonaria m ulta por fabricar 
vino artificial. Jorge Batlle hace su 
infidencia, etc. ✓

Pero vamos a ocupamos de dos 
casos de corrupción —uno in ter
nacional, de alto nivel y otro de 
entrecasa, aunque no menos gra
ve—: el negociado TJTE-SERCOBE y 
las irregularidades de la Ju n ta  De
partam ental. Ambos están pendien
tes de sentencia por parte de la 
Justicia.

UTE - SERCOBE

“^ Y E R  hablé con Pereira. Char- 
lone tiene a la  firm a el de

creto pero pone el reparo de que 
se necesitaría una carta  de la  au
toridad española diciendo que Es- 
Daña comprará igual monto de car
ne, pues aparentem ente Uruguay 
denunciaría el convenio. Le expli- 
oué a Pereira lo dificultoso que se
ría  esto y le pedí que hablara con 
Charlone para  que saque el decreto 
aunque nonga esa condicionante, 
núes lo fundam ental es aue ya nos 
dejemos de pavadas y tengamos el 
decreto en la mano. Quedó en que 
hoy hablará con Charlone v me in
formará de inmediato”. Días des- 
nués; ‘‘Anoche huho gran reunión 
en lo del Bebe pacheco con el P re
sidente Pacheco y Pereira Feverbel. 
Allí el Presidente dijo aue darla de 
inmediato la orden para que C har
lone firme el decreto pues lo tiene 
trancado y hoy a las 10 se reunie
ron en la Presidencia con Charlo
ne • Estoy esperando noticias”.

Son cartas de Jorge Márquez Es
calada a Mercadex —de la cual es 
representante— firm a que ofició de 
interm ediaria en el convenio Ute- 
Sercobe. De por sí las cartas dan 
m uestras de una corrupción fuera 
de serie: m ediante lazos de amistad 
y  parentesco —Bebe Pacheco es pri
mo de Pacheco Areco y todos los in 
termediarios son amigos de Pereira 
Feverbel— se llevaba hasta  los m ás 
altos círculos. Allí se hacían firm ar 
decretos, se conseguían contactos, 
carias , decisiones, etc.

Todo comenzó con una carta  de 
Pereira Feverbel a* uno de los. in 
termediarios. el 13 de junio de 
1968 —fecha significativa ya que 
se im plantaron las medidas de se
guridad—. Por e la ,  nuestro ente 
energético inició los trám ites para 
realizar una comora de 10 millones 
de dólares al SERCOBE —ente es
pañol de carácter para-estatal—, de 
m ateriales eléctricos y telefónicos. 
La compra se hizo en forma direc
ta  —sin licitación— para lo cual se 
le dio carácter de “urgente”. Sin 
embargo los m ateriales llegaron dos 
años más tarde e incluso algunos 
aún hoy están  por llegar.

"Yo nunca les pregunto cuánto 
ganan, será una fa lta  de delicade
za” dijo Pereira Reverbel antes de 
irse en representación de Uruguay, 
Paraguay y Bolivia ante el B.I.D.. 
respecto de los intermediarios. Al 
final éstos se llevaron U$S 500.000.

La Comisión Investigadora de la  
Cámara de Diputados que remitió el 
caso a la Justicia Penal, dice en uno 
de sus informes que los interm e
diarios (Miguel Páez Vilaró, Melchor 
Bebe Pacheco, jorge Márquez Esca
lada y  Horacio García Capurro) 
“se mueven en un plano de amistad 
personal con el citado Jerarca de 
UTE, por lo que, si se agrega a  ello

su proliferación y su innecesariedad, 
se configura una desviación de la 
conducta adm inistrativa”. Le fueron 
inferidas al directorio de UTE presi
dido por Pereira Reverbel por lo 
menos ocho acusaciones graves:
1) intermediarios que cobran sucu
lentas comisiones, 2) atentado con
tra  la  economía del país, y su so
beranía, 3) compra de materiales 
sin licitación, 4) los convenios de 
compra de energía a  Brasil y Ar
gentina tam bién lesionan nuestra 
soberanía, 5) agravamiento del dé
ficit energético, 6) dilaciones en 
el tratam iento de la oferta sobre 
Palmar, 7) irregularidades adm i
nistrativas y 8) ignorancia de la 
representatividad en la  Comisión 
Técnica Mixta del Salto Grande.

JUNTA DEPARTAMENTAL

w *  una sesión que comenzó el 3 
de febrero pasado y term inó al 

mediodía del día 4, la Ju n ta  De
partam ental resolvió por. unanim i
dad pasar todos los antecedentes de 
la  investigación de las irregularida
des a la Justicia Penal. Esta sema
n a  ya es inminente el procesamien
to  de varios jerarcas, altos funcio
narios y ediles.

Diversas irregularidades no habían 
podido ser comprobadas por la Co
misión Especial, debido a que no 
se le proporcionó más que el 10 por 
ciento de la información requerida 
—fundamentalmente por los ediles 
frenteam plistas—. No obstante, se 
pudieron comprobar las siguientes 
irregularidades:

—Ingreso masivo de funcionarios. 
(112 en 1966, 717 en la actualidad). 
Son acusados directam ente Guedes,

Cabrera Giordano y Guariglia.
—Compra del Parque de Vacacio

nes para , los funcionarios: valía 17 
millones (según tasación del Banco 
Hipotecario) y fue pagado 36 m i
llones.

—Desaparición del expediente de 
la compra mencionada. Incluso de
saparecieron documentos del Banco 
Hipotecario.

—Autorización de 300 millones de 
pesos para ampliaciones en su nuevo 
edificio sin autorización del cuer
po.

—Gastos en diversos restorantes y 
locales de diversión nocturna con 
cango a la Junta. Los m ás signifi
cativos: Zum Zum $ 523.000, Lan- 
celot § 628.000 —fiestas que realizó 
Cabrera Giordano para  las aue in
cluso hizo invitaciones—, Parador
del Cerro $ 1.285.476, El Aguila, pe
sos í.124.053, Forte Di Makale, pe

sos 210.215, Bazar Japón $ 1.854.912, 
y otros.

—Importación de repuestos de au
tos por 18 millones de pesos que no 
recibieron los autos de la Ju n ta  si
no los de algunos ediles.

—Viajes a l Exterior con cuantiosos 
viáticos. Solo dos botones de mues
tra : un  grupo de ediles fueron a 
Caracas a  ver por qué se suspendió 
un Congreso al que estaban invi
tados. Por su parte  Guariglia viajó 
16 veces a Buenos Aires con un  viá
tico diario de unos $ 50.000.

—Actas fraguadas. Fundam ental
m ente las aue tienen que ver con 
nombramientos.

—Trasposición de rubros. Según 
lo denunció nuestro edil Carlos 
Bosch hay 321 millones de pesos de 
afectaciones indebidas: Los rubros 
en estas condiciones son los siguien
tes: Fondo de Vivienda afectado en 
un  100 %; Biblioteca en un 70 %, 
M aterial de Oficina en un 95 %, 
Obras de Arte en un 100%, Fomento 
Cultural en un  9’ %, Escuela Públi
ca en un 70%, Seguro de Salud en 
un 70 % y Alauileres en un 59 %. ‘ 
Estas afectaciones indebidas se 
orodujeron noraue varios rubros h a 
bían sido sobrenasados por los gas
tos. Algunos ejemplos: locomoción 
sobrepasado en 42 millones, taller en 
15, útiles en 29. Restorán en 30. Con
gresos y Jornadas en 1,5, Edificio en 
57 v Retribuciones varias en 153. El 
déficit de la  Jun ta alcanza a los 
300 millones de pesos para  el año 
1972 y su deuda con la  Caja de Ju 
bilaciones a¡ 281 millones.

—Cuantiosos gastos de locomoción.
—Aguinaldos a  periodistas.
—Como corolario de todo esto se 

constata ahora la. importación de 
un vigilante can de Ine-laterra, por 
oarte del edil Barreto (315) con car
go a la Junta.

De entre todas estas irregularida
des —siemnre denunciadas por el 
Frente Amplio— aparecen como más 
comorometidos v con seguro proce
samiento los diputados pachenuistas 
Carmelo Cabrera Giordano v Edegar 
Guedes, así como tam bién el pache- 
nuista v presidente de la Junta, Ri
cardo Guariglia. También serán oro- 
cesados casi con seguridad, los fun
cionarios Lamboglia de las Carreras 
—que oficiaba de Secretario del 
Cuerpo— y el contador Isaac Med- 
nik.

La prim era reacción de la pren
sa oficialista ante este caso de co
rrupción, fue la  de mezclar las car- 
tes: “si no se podía hacer am reecer 
a nuestros ediles como inocentes —se 
dijeron— no hay nada mejor oue 
hacer aparecer a los frenteamplistas 
como culpables”. Pero la maniobra 
no prosperó: los representantes del 
pueblo no m eten las manos.
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Balanza comercial
—

EXPORTACION DE CARNES
EN
ENERO:

DEFICIT
— Las exportaciones uruguayas durante el mes de ene

ro de 1973 superaron en casi todos los rubros las ci
fras alcanzadas en el mismo mes del año pasado. E> 
aumento alcanzado significa algo más del 85% y,

, traducido en dólares, representa casi nueve millones 
más que en enero de 1972. Sin embargo, el déficit del 
comercio exterior uruguayo en el primer mes del año 
alcanzó a los U$S 6:862.383, más del doble del déficit 
registrado al 31 de enero de 1972.

EXPORTACIONES. Los rubros que registraron los 
mayores aumentos en las exportaciones de enero de 
este año, respecto a las de enero del año pasado, son 
carnes y derivados que pasó de U$S 2:302.158 a poco 
más de U$S 8 millones, y lanas lavadas, que alcanzó 
una cifra algo superior a la de enero del 72. regis
trando U$S 1:180.867.

Es de destacar que el único rubro que registra un 
descanso en sus niveles respecto a enero de 1972 es 
industrias diversas, es decir, el sector industrial que 
produce las exportaciones “no tradicionales”. Las ven
tas al exterior de este sector representaron el 5,3% 
del total exportado en enero de 1972, mientras que este 
año, los U$S 480.912 exportados bajo este rubro sólo 
representaron el 2,5% del total del mes.

El total de las exportaciones alcanzó a los 19:337.703 
dólares. .

IMPORTACIONES. Las importaciones realizadas 
durante enero de 1973 alcanzaron a los U$S 26:200.086. 
Esta cifra, cotejada con el total de las exportaciones, 
arroja un déficit en la balanza comercial del mes de 
U$S 6.862.383.

Tal como las exportaciones, la casi totalidad de los 
rubros de importación registró aumentos que en su 
conjunto significaron un 93,8% por encima de los ni
veles de enero de 1972.

SECCIONAL 1
Desde hoy viernes hasta el do

mingo 4 inclusive se reúne la  di
rección de la Seccional N? 1 del 
Partido Socialista con los núcleos 
a  efectos de instrum ental la apli
cación particular del Plan Marzo, 
Abril, en el local del la calle Mal- 
donado 1076.

CONTRA LOS INTERESES DE PRODUCTORES
El gobierno, especialmente desde la esfera de actividad del Ministerio de Ganadería y Agri

cultura, desata periódicamente campañas publicitarias tendientes a hacer creer a la población que, 
gracias a la política de exportaciones de carnes, la economía uruguaya va viento en popa. Para 
el logro de este propósito, los medios de comunicación de masas están a fácil alcance del Poder 
Ejecutivo. La mayoría de los radios y diarios, junto con los canales de televisión, ofician per
manentemente de voceros oficiales de los inter eses del grupo gobernante. Es sorprendente como, 
en forma habitual, están en condiciones de “brindar primicias” con “datos exclusivos” de los lo
gros obtenidos por el gobierno. Esta facilidad para obtener la información directamente desde las 
fuentes, o los reportajes a las figuras de gobierno, contrasta con las dificultades que tienen los 
periodistas de la prensa opositora para poder verificar la exactitud de las informaciones y  más 
aún para lograr una entrevista con los conductores de la política oficial. E l acceso a las fuentes
de información no es para todos.

| I N  ejemplo de esta permanente campaña de “re 
laciones públicas” con que se tra ta  de desinformar 
a la población lo constituyó el famoso aviso de la 
Prosecretaría de Difusión y Prensa de la Presiden
cia de la República titulado “GRACIAS, VEDA 1972” . 
El Ministerio de Ganadería y Agricultura aún no 
ha  respondido a las interrogantes planteadas ante 
los dudosos datos utilizados en  el aviso.

Pocos días antes que los Ministros Mederos, Cohén 
■y Balparda Blengio decretaran la  VEDA 1973, la 
prensa oficialista destacó el éxito de las exporta
ciones de carne que, durante el mes de enero, h a 
bían superado en seis millones de dólares a las co
rrespondientes a l mismo período del año pasado. 
Esto es sólo la  mitad de la verdad. Por otra parte, 
sin que desde esferas del gobierno se haya dicho una 
sola palabra, desde la  prensa oficialista se lanzan 
ataques a los productores agropecuarios, acusándolos 
de “retener el ganado en sus campos, haciendo pe
ligrar la política del gobierno en m ateria de ex
portaciones”.

La otra  mitad de la verdad surge cuando el propio 
Poder Ejecutivo reglam enta el pago de las hacien
das enviadas por los productores. A los que envían 
el ganado antes del 15 de marzo se les beneficiará 
pagándoles a los 15 días de la  entrega, es decir, 15 
antes del régimen h asta  ese momento vigente. El 
ganado enviado entre el 15 de marzo y el 31 del 
mismo mes se pagará, ta l cual se h a  hecho hasta  
ahora, a  los 30 días de su recepción. Los que no en
víen el ganado antes de esas fechas se verán san
cionados con demoras en los pagos que llegan a

un atraso de 60 días, para  las entregas que se hagan 
en el mes de junio. Más adelante de esa fecha no 
se prevén sanciones en  los pagos, ya que el castigo 
vendrá por la vía impositiva; los pequeños y media
nos productores deberán salir a  vender ganado obli

gatoriamente, para  poder cumplir con las trem en
das cargas impositivas que el presupuesto les h a  
declarado.

Como se ve, la  política de exportaciones de carne 
del actual gobierno no descansa sobre el respaldo 
a la  producción, tendiente a  lograr un aum ento sig
nificativo de los “stocks” ganaderos del país, sino 
en un acorralamiento por sanciones económicas a 
los pequeños y medianos productores, a los que no 
exportan a  través del Brasil.

EL NEGOCIO DB SANTA ROSA AUTOMOTORES

“ FIN  A L  ENGAÑO Y LA MENTIRA”
Estas son las palabras de los obreros de Santa 

Rosa Automotores, en conflicto desde hace días, 
en pro de una plataform a de 6 puntos. Santa 
Rosa tiene aproximadamente 180 obreros en cin
co plantas: tres de armado y dos de Service. Has
ta  hoy día no había habido conflicto en la  em 
presa, considerándosela como la  “mosca blanca" 
entre los empresarios. Estos se preguntaban cómo 
no habían existido problema con los obreros. La 
respuesta a  esta interrogante no es diferente de 
otros casos donde existen unos pocos que explotan 
y muchos que trabajan. Con engaños y m entiras 
se fue estirando una situación que en un mo
mento dado no se aguantó más. En la  medida en 
que los trabajadores comprendieron cabalmente 
cuáles son las relaciones de explotación que se 
daban en la empresa, no titubearon en acudir a 
la  lucha y a  la movilización para  hacer valer 
sus derechos.

LAS PROMESAS DE SIEMPRE

Siempre las cosas se arreglaban entrecasa. El 
miedo a la pérdida de trabajo,, a  la  desocupación, 
a  la  crisis; todo eso fue utilizado por Santa Rosa 
Automotores para hacer ceder a los obreros en 
sus derechos. Se sucedieron así las promesas (que

nunca se cumplieron) para  frenar y engañar los 
justos reclamos de los trabajadores. Su palabra 
es muy clara al respecto: “Nos habían acostum
brado a  la m entira”. Ahora la realidad es muy 
distinta. Ya ni siquiera se cumple con las fechas 
de pago. Ese pago que de por sí es insuficiente y 
magro para sobrevivir una familia. Una y otra 
vez dejaron de cumplir con las fechas fijadas 
por ellos mismos. Los obreros, entonces, decidie
ron medidas de lucha. Se unieron, se asesoraron, 
fueron acompañados por la CNT, y ocuparon la 
planta.

UNIDOS EN LA LUCHA

La medida de ocupación se fue comunicando 
de una p lan ta  a  otra. Todas apoyaron inmedia
tam ente el conflicto. Sin dudas y seguros de esa 
lucha por la dignidad y por sus derechos.

Hubo una tra ta tiva  con un miembro del Di
rectorio, el cual estuvo de acuerdo con los recla
mos, pero cuando llegó el momento de firm ar el 
Acta de Acuerdo en el Ministerio de Trabajo, no 
lo hizo y adujo que no consentía las cláusulas 
de la  plataform a de los trabajadores. Presentó, 
entonces, una nueva acta, que difiere totalmente 
con lo que estuvo de acuerdo en un prin}.er mo

mento. Era, otra vez, el viejo cuento. Era querer 
nuevamente que el asunto se arreglara entre 'casa. 
Pero esta vez era todo diferente.

LA PLATAFORMA DE LUCHA

En estos momentos no se reconoce el sindicato, 
se persigue y se coacciona a  los obreros quu h a 
cen sus reclamos. La plataform a de lucha com
prende; a) Pago de diferencias que se adeudan 
por concepto de licencias y salario vacacional; 
b) Ieposición de dos trabajadores despedidos a r
bitrariam ente (ambos son delegados sindicales); 
3) Ajuste de categorías y salarios; 4) Aplicación 
del convenio que obliga a las empresas a  otorgar 
ropa de trabajo, leche, licencias especiales, he
rram ientas de trabajo, etc., firmado por el UNT 
MRA y las gremiales patronales de la industria 
del m etal y afines; 5) Reconocimiento del dere
cho del personal a  organizarse sindicalmente, 
aceptándose la organización in terna; 6) Defensa 
de las fuentes de trabajo.

Los obreros de Santa Rosa han  aprendido en 
estas semanas la im portancia de la  organización 
y la lucha. Ahora más que nunca es necesaria 
la unidad y la  solidaridad de todos los compa
ñeros.
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SAQUEO A L TURISTA
LOS trabajadores gastronómicos de 

Punta del Este denuncian la des
honesta actividad de dueños de 
hoteles, restaurantes, parrilladas, e t
cétera, que a la vez de atacar a los 
intereses’ de los trabajadores practi
can un verdadero saqueo a los tu 
ristas, poniendo en riesgo la futura 
actividad turística de la zona.

Entre las empresas denunciadas se 
encuentra el Hotel San Rafael, el 
R estaurant “Kragatoa Port”, “Las 
Caracolas”, lo» hoteles “Iberia”, “Lon 
don”, “España”, las boites “Búnga
lo.. Suizo” y “Toto M iranda”, etc., 
lo® que prevaleciéndose de la gra
ve situación de desocupación gene
ral contratan  personal que no fi
gura en las planillas a los que se 
les hace firm ar contratos de tra 
bajo “en blanco”, reteniendo los 
aportes por leyes sociales q.ue no 
son vertidos a  los organismos res
pectivos.

O tra de las acusaciones que pesan 
sobre estas empresas es el no cum 
plimiento con los días de descanso 
semanal de los trabajadores y el 
tratam iento inhumano en cuanto a 
la comida y la vivienda, obligando a 
estos trabajadores, tras agotadoras 
jornadas, a alojarse en pensiones 
alejadas de sus centros de trabajo. 
La política patronal frente a  las 
denuncias y los reclamos de sus em
pleados ha sido la amenaza o el 
despido, sin que aún el Sindicato 
Unico de Gastronómicos del Uru
guay haya logrado una efectiva ac
ción de los organismos oficiales que 
deben controlar y garantizar el cum
plimiento de las normas de trabajo.

Las denuncias del S.U.G.U. se ex
tienden además a la  forma arbi
tra ria  con que estas empresas t r a 
tan  a su clientela violando todas las 
regulaciones existentes en m ateria 
de precios.

SOARES NETTO Y 
"PEPE" M ASSERA

EL día miércoles dos. luctuosos 
acontecimientos nos llenaron de 

pesadumbre. Se tra ta  del falleci
miento repentino de dos compañe
ros: el del Dr. Edmundo Soares Net- 
to y el de José Pedro Massera. El 
primero luchador incansable y de 
larga trayectoria; jurista, diputado, 
firme y lúcido defensor dee los inte
reses’ populares en todos los te
rrenos. El segundo joven y bri
llante agitador, propagandista y pe
riodista de fecunda actuación.

Ambos dejaron de existir en m e
dio de las tareas que tenazmente lle
vaban adelante y dejan recuerdos 
conmovidos y su límpido ejemplo, en 
todos nosotros. Ambos constituyen 
una baja dolorosa e irreparable en 
las filas de lc j que combatimos !her-

TJtAB¿ JADORES TEXTILES

ANTE LOS HECHOS DE ACTUALIDAD
Ante los acontecimientos que 

afectan a  nuestro país, con la 
mirada puesta en los mejores in te
reses de nuestro gremio, de la 
clase obrera y del pueblo en ge
neral, la Asamblea Nacional de 
Delegados del Congreso Obrero 
Textil, declara:

19) Que la  responsabilidad de 
la actual situación la tienen quie
nes impulsaron la política que 
se viene aplicando a sangre y 
fuego en el país, especialmente 
desde el 13 de jimio de 1968 

Como consecuencia de esa po
lítica, se produjo un descenso de 
todos los índices de la economía 
nacional, se acentuó la desocu
pación total y parcial, se redujo 
el poder adquisitivo de los t ra 
bajadores y jubilados, m ientras 
aum entaba en flecha por la vía 
“lícita." o los negociados, las ga
nancias de les integrantes de la 
rosca oligárquica, dueña del po
der político.

Además, por enfrentar esa si
tuación miles de uruguayos cono
cieron la cárcel y la tortura, ca
yeron p a r a  siempre militantes 
obreros y populares.

2?) En lo particular de la in
dustria textil, los trabajadores 
hemos padecido la  política que re
presentó Pacheco y que continuó 
Bordaberry y cuyas consecuencias 
más salientes han  sido:

a) Reducción del nivel ocupa- 
cional como consecuencia de 
la baja del poder adquisi
tivo de la población y de la 
fa lta  de m aterias primas, 
m aquinarias modernas, re
puestos y otros implemen

tos vitales para la industria.
b) En los meses que van de 

abril a  noviembre de 1972, - 
se dejaron de percibir 522 
millones de pesos por sa
larios perdidos por falta de 
m ateria prima. De los seis 
millones de kilos de algo
dón que la industria nece
sita para su normal abaste
cimiento, al cerrar el p ri
mer semestre estaba por de
bajo de dos millones y me
dio.

c) También el sector lanero de 
la industria debió sufrir pa
ralizaciones por f a l t a  de 
m ateria prima. Según la Cá
m ara de Industrias, “en 1971 
la m ateria prim a para el 
sector lanero sólo permitió 
traba jar 23 de los 285 días 
laborales del año”.

39) Por todas las consideracio
nes precedentes, el C o n g r e s o  
Obrero Textil apoya la declara
ción de la CNT del 9 de los co
rrientes y señala que más allá de 
la forma en que se dilucide, la 
grave crisis política institucional 
que estuvo planteada en el país 
en los últimos días, es evidente 
que el responsable principal de 
la política antinacional y antipo
pular que denunciamos y que de
rivó en dicha crisis, es el Presi
dente Bordaberry.

49) Que nuestro C .O .T ., des
de 1957 y la CNT desde su funda
ción tienen un program a de so
luciones a la crisis que fue ac
tualizado y enriquecido en el co
rrer de los años y sobre todo en

el Encuentro Nacional por Solu
ciones realizado en octubre de 
1972.

59) Sin perjuicio de que el pro
grama mencionado es garantía 
de salidas a la  crisis porque lleva 
a un cambio radical de las ac
tuales estructuras económicas, en
tendemos necesario para  superar 
esta crisis, unificar la acción de 
los sindicatos y otras organiza
ciones populares, los militares pa
triotas, los políticos honestos y 
los empresarios nacionales en 
torno a un Programa de Acción 
Inm ediata que abra el camino a 
soluciones de fondo.

69) Constatamos a l g u n o s  as
pectos positivos en el programa 
levantado por las Fuerzas Arma
das, pero tam bién señalamos que 
el mismo contiene aspectos ne
gativos.

79) Llamamos a nuestro gre
mio y al conjunto del movimiento 
obrero y popular, a luchar ahora 
más que nunca por nuestras sa
lidas programáticas, por las me
didas concretas que reflejan avan
ces hacia el mismo en lo inme
diato y fundam entalm ente por la 
plena vigencia de las libertades 
públicas y sindicales, y la  inme
diata  libertad de los trabajadores 
detenidos sin causa ni proceso.

89) En esa lucha se inscribe 
nuestra acción inm ediata en de
fensa del trabajo y por la solu
ción a los conflictos existentes en 
Hilandería Miguelete, la Indus
trial de Juan  Lacaze, Cachemiria, 
Aplitex y otras fábricas textiles.

CONGRESO OBRERO TEXTIL 
Febrero 20 de 1973

manados por la liberación nacional 
y el socialismo.

La Dirección de “EL ORIENTAL” 
hace llegar su solidaridad fraterna 
y un abrazo estrecho a los familia
res de los compañeros y a las or
ganizaciones que honraban como mi
litantes.

L I B E R A N
M IU TANIES SOCIALISTAS
|TL Comité Central del Partido 

Socialista saluda con alegría 
la liberación de los compañeros 
Ramón Angel Viñoles, Rafael de 
Bittencur y Alfredo Pallares, ejem
plares m ilitantes de nuestra or
ganización, injustam ente dete
nidos.

Confirmando la absoluta con
fianza que en ellos depositó el 
Partido y la ausencia de acusa
ciones en su contra, los com
pañeros se reintegran ahora a la 
dura lucha por los intereses de 
nuestro pueblo.

Ramón Martínez 
Secretario General

LA RIFA DE “EL ORIENTAL”

SE POSTERGA HASTA EL LUNES 26

El Comité Ejecutivo Nacional del partido Socialista 
invita a  sus afiliados, amigos y simpatizantes, 
compañeros del Frente Amplio y a la  ciudadanía 
en general, a  concurrir a Casa del Pueblo para 
recibir a una delegación de m ilitantes socialistas, 
encabezada por el Cro. Ramón Angel Viñoles, re
cientemente liberados luego de largos meses de 
in justa prisión.

DOMINGO 25 — 9 y 30 HORAS — SORIANO 121*

• 1  o r i e n t a l6 24/2/73



PARTIDO SOCIALISTA

El Plan Febrero a toda marcha
Sigue desarrollándose el “Plan Febrero” de nuestro Partido, 

cumpliéndose plenamente las metas planteadas, lográndose una 
creciente incidencia de las ideas del socialismo en los más diversos 
sectores de población. La siguiente es una breve síntesis de las acti
vidades cumplidas en los últimos días y de las que se cumplirán 
hasta fin de mes.

SABADO 17

encuentro, se discute el mismo y luego 
pasan a la instrumentación de los pla
nes para el periodo marzo - abril.

Se nombra una comisión para las de
claraciones del encuentro. A las 21 ho
ras se realiza un Acto público en el lo
cal del PA, con la concurrencia masiva 
del Partido y frenteamplistas florídenses, 
que escuchan la palabra del ero. Juan 
C. Martínez por la Dptal. de Florida y 
la del ero. R. Martínez Sec. Gral.

Concurre el compañero Ramón Martí
nez, Sec. Gral. del Partido, al Encuentro 
Regional 2; realizado en Paysandú el sá
bado 17, en el cual participan Artigas, 
Salto y Paysandú.

ACTIVIDADES: Por la mañana se vi
sitaron los familiares de los cros. deteni
dos, Interesándose por el estado actual 

. de los mismos.
Por la tarde en el local dél Partido, 

trabajaron los delegados al encuentro re 
gional, sobre la base de un informe po
lítico que realizó el Sec. Gral. y sobre 
el Plan Anual en general, concretando 
los lincamientos para los próximos me
ses, fijándose para el 3 de marzo, el 
encuentro regional en Salto.

Finaliza la jomada con una asamblea 
abierta, donde el compañero Ramón 
Martínez, hace una exposición sobre la 
Crisis Política y FFAA.
DOMINGO 18

Comprendido en este plan, viajan a 
Florida los cros. R. Martínez y M. Ca- 
rámbula, al Encuentro Regional 5, don
de participan Rivera, Tacuarembó y Fio 
rida.

Por la mañana se trabaja en comi
siones, donde se reciben los Informes de 
cada Dptal. y de cuya síntesis, se pre
paran los materiales para el estudio y 
planificación del trabajo.

Se realiza un almuerzo de camarade
ría.

Por la tarde, informe político, a cargo 
del ero. R. Martínez a los miembros del

ACTIVIDADES
Los bancarios socialistas, realizarán el 

Activo Nacional, hoy viernes y mañana 
sábado. Ya han confirmado su partici
pación, delegados de todos los Dptos del 
interior, lo cual afirma la consigna del 
encuentro: “TODOS A DARLO TODO 
CONTRA LA ROSCA”.
H O Y

En San José, el Partido organiza una 
charla sobre Vietnam, con motivo de la 
muestra de esa exposición, que se viene 
realizando en todo el país. Concurrirá 
un ero. de la dirección.
MAÑANA

Sábado 24, se llevará a cabo el En
cuentro Regional 3, en Fray Bentos con 
la participación de Soriano y Río Negro. 
Concurrirá el Sec. Gral. ero. Ramón 
Martínez.

El domingo 25, en Casa del Pueblo, 
ñeros liberados en Cerro Largo “33” y 
se realizará un homenaje a los compa- 
Maldonado.

Miércoles 28 en Meló, Encuentro Re
gional 6, concurren Cerro Largo, “33” y 
Batlle y Ordóñez.

Participa el ero. Sec. Gral. R. Martí
nez.

Miércoles 28 en Minas, Encuentro Re
gional 7, concurren Rocha, Maldonado, 
Lavaleja.

Participa el ero. Marcos Carámbula, 
miembro del C.C.RAMON MARTINEZ

DIO COMIENZO

Encuentro Nacional de Bancarios Socialistas
g S T E  viernes 23 y sábado 24 se es- 

tá  llevando a cabo el Encuentro 
Nacional de Bancarios Socialistas, 
preparatorio de las elecciones en el 
gremio bancario y por tan to  de gran 
trascendencia para el mismo. Los 
compañeros en todo el país han  
discutido ya una serie de documen
tos que contienen los puntos sus
tanciales que habrá de definir el 
encuentro. En especial, la  política 
de los compañeros bancarios con re 
lación al gremio y la actitud a asu
m ir frente a  las elecciones de AEBU.

El grado de consolidación del P a r
tido ha logrado que este Encuentro 
Nacional sea una realidad. Ya de 
por sí es un ejemplo de los avances 
en cuanto a organización e inci
dencia en las masas.

Esto es lo que h a  permitido —no 
solo en el gremio bancario— lograr 
incorporar a las filas del Partido, 
a todos aquellos que comprendieron 
a través de la acción del Partido 
en la CNT y en el FA, que no hay

MATILDE I .  de ALTESOR
El pasado lunes 19 de febrero 

dejó de existir la  madre de nues
tro  compañero Carlos Al te sor. El 
saludo solidario a nuestro com
pañero que sufre esta pérdida 
irreparable, sabiendo que la so- 

' brellevará con la misma ente
reza con que h a  encarado su 
militancia incansable por la pa
tria  y el socialismo.

soluciones definitivas para la crisis 
perm anente que sufre el país, fuera 
de las que ofrece el socialismo. ESte 
Encuentro se halla enmarcado por 
tan to  en  los lincamientos emanados 
del 379 Congreso para convertir al 
Partido en  una fuerza de primera 
magnitud.

LAS PERSPECTIVAS EN &L 
GREMIO BANCARIO

En los últimos tiempos el P arti
do ha  fortalecido y consolidado su 
inserción en el gremio bancario. 
Producto esto de la acertada con
cepción del "Partido sobre la vida 
política del Ipaís y del esforzado 
trabajo de los compañeros en la 
tarea gremial diaria.

En líneas generales podemos decir 
que en las próximas elecciones los 
socialistas bregarán por una con
cepción que m antienen para  todo el 
movimiento sindical. Y que es la de 
lograr el fortalecimiento y la uni
dad del gremio. Es un principio de 
carácter estratégico e irrenunciable 
el de contribuir a l fortalecimiento 
de los Sindicatos que forman nues
tra  poderosa CNT. Acrecentar el 
poderío de las organizaciones clasis
tas así como su unidad es funda
m ental para  la concreción de una 
Alternativa Democrática.

Este planteo organizativo del gre
mio bancario se une a la denuncia 
reiterada de que la banca es uno 
de los principales centros por los 
cuales pasa el sometimiento de 
nuestro país al interés imperialista. 
Desde hace mucho tiempo que los 
socialistas han  propuesto una  po

lítica concreta sobre el ‘tem a de 
la banca. Esta preocupación fue re 
cogida luego por el programa del 
Frente Amplio y de la CNT.

Teniendo en claro todo esto, es que 
le damos principal atención al t ra 
bajo del Partido en el gremio ban
cario. No dudamos que todo el even
to será de vital im portancia para 
nuestro Partido y por ‘tanto para 
todo el conjunto del movimiento 
sindical.

ALFIERI MARIANI
Al cumplirse un mes del falleci

miento de este compañero socialista, 
la Seccional 2 del Partido Socialista 
comparte el dolor de familiares y ami
gos.

“Dejó de luchar”. A través de la lí
nea telefónica llegaron estas palabras 
comunicando la muerte de Mairani 
que, inesperada, nos consternó. Sabe
mos que seguirá con nosotros hasta 
nuestra propia muerte.

Mariani tuvo una firme personali
dad militante, que no necesitó de in- 
lectualismos para expresarse, para ga
nar las conciencias de todos aquellos 
a los que él llegó. Su vida transcu
rrió en la sencilla modestia y en la 
lucha permanente por ser libre y por 
liberar, a quienes conocía, de la opre 
sión de los prejuicios, de tradiciones 
caducas. Su sola presencia infundía 
seguridad.

Luchador incansable, había forma
do su conciencia de trabajador en la 
lejana experiencia de sus añas de ju
ventud en la Italia natal. Arraigado 
en nuestra tierra fue, entre nosotros, 
el compañero y el ejemplo del lucha
dor de todas las horas.

24/2/73
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El informe de Seregni al 
encuentro nacional del F.A.

CADO
El sábado pasado se realizó en la sala Mercedes del teatro El Galpón el Encuentro Nacio

nal realizado con las Mesas Ejecutivas del Interior y las Mesas de las Coordinadoras de Mon
tevideo del Frente Amplio, en el que se pusieron a consideración también informes de propa
ganda y de Finanzas. El General Líber Seregni, presidente del Frente Amplio, informó sobre 
la actualidad política y la actitud asumida por el F .A . ante los últimos acontecimientos. A 
continuación brindamos el texto completo de ese importante documento.

^OMPANEROS integrantes de las Mesas Departamen- 
tales del Interior y de las Coordinadoras de Monte

video:
Nuestro Frente Amplio está en estado de alerta. Sus 

organismos nacionales, Plenario y Mesa Ejecutiva, están 
estudiando las pautas que deberán definir nustro accio
nar en el futuro inmediato, a la luz de la situación polí
tica. Pero hemos encontrado necesario, mientras tanto, 
encontrarnos con los cuadros de nuestra militancia para 
reflexionar juntos sobre los hechos acaecidos hasta el 
momento.

Todo el país ha vivido horas dramáticas, que han te
nido un aparente desenlace. Hay quienes sostienen que 
todo ha pasado, que todo está bien, que la crisis ha sido 
superada. Nadie lo cree. Por el contrario, lo esperable es 
que, dentro de poco, la crisis se muestre todavía con más 
tuerza e intensidad.

El escalonamiento de los hechos nos indica con cla
ridad esa intensidad creciente, que hace crujir las anti
guas y carcomidas bases del país. Conviene, pues, man
tenerse en estado de alerta, ser tan decididos como re
flexivos, tan audaces como sensatos; sin ilusionismos ni 
falsos preconceptos, sin dogmatismos ni oportunismos.

La acción política es incompatible con "campanear” 
lo que otros hagan, como si fuera posible ser espectador 
de la vida misma del Uruguay, que es nuestra vida y 
nuestro compromiso. Por eso hemos dicho nuestro pen
samiento de frente, en voz alta, a la luz pública, como 
se debe hacer en los momentos difíciles. Porque es jus
tamente en los momentos difíciles cuando la ciudadanía 
entera tiene el derecho de conocer y participar en lo 
que se trata, ya que se juega, ante todo, su destino. 
Pensar antes o después de las horas de decisión sólo 
define un no saber qué hacer cuando más importa.

Este no es un informe político. Apenas unas refle
xiones que se inscriben en nuestra vieja linea, la que for
mulamos cuando definimos el sentido originario de los 
Comités de Base: “Mi palabra sólo quiere ser un ele
mento más de la reflexión del pueblo, de ustedes, de 
los Comités de Base que están reunidos en estos mo
mentos en todos los barrios de Montevideo y del In
terior. Y mi palabra sólo tendrá validez en la medida 
en que coincida con la palabra de todos. Sólo tendrá 
validez en la medida en que sepa oir la palabra e in
terpretar la voluntad de todos, y todos sepamos llevarla 
con eficiencia hacia los objetivos prácticos”.

Para muchos uruguayos éste es quizá un momento de 
desconcierto. Que estas reflexiones puedan contribuir a 
estimular el esclarecimiento común.

•  EVIDENCIAS PARA UNA EVALUACION: 
UNA TRANSICION INESTABLE

De los últimos acontecimientos políticos pueden ya de
linearse un conjunto de evidencias, que es útil poner en 
orden.

1. La crisis se desencadenó cuando el gobierno del 
Sr. Bordaberry, que había convocado la intervención de 
las Fuerzas Armadas para la lucha contra la subver
sión —extendida y consolidada por el “desorden estable
cido”, que es el régimen pachequista—, decidió que aqué
llas debían regresar a los cuarteles. Habían cumplido su 
tarea y ahora el pachequismo debía proseguir su camino 
con plena tranquilidad. A tal efecto, intentó desarticular 
a las Fuerzas Armadas. Pero éstas afirmaron que no 
estaban dispuestas a retomar a "épocas superadas” ni 
ser “el brazo armado de grupos económicos y|o políticos”.

Esto es lo que se dijo. Pero sólo los hechos serán ro
tundos.

2. En esta primera instancia, la crisis se resolvió 
cuando el señor Bordaberry aceptó un programa de ac
ción pública presentado por las Fuerzas Armadas e ins
titucionalizó en el CONASE, su participación en el pro
cedimiento de decisiones capitales. La crisis desencade
nada para marginar a las Fuerzas Armadas, terminó por 
afianzarlas.

3. De este encuentro hostil se pretende ahora que 
han surgido elementos de armonía. Asi lo ha dicho ei 
Presidente en su explicación a la ciudadanía. Pero las 
cosas no son tan idílicas. El señor Bordaberry, si bien 
no ha renunciado, ha declinado funciones ante los ojos 
del país. Permanece, esfumándose como Presidente. Apa
renta resignarse a ser una figura decorativa. Esto, en 
nuestro concepto, es muy grave, pues vulnera la lógica 
institucional del país. Naaa más enrarecedor que las 
ficciones, y mucho más cuando éstas envuelven a la au
toridad máxima, la vacian y la dejan en mero forma
lismo. Por otra parte, la orfandad de todo apoyo popu
lar al Sr. Bordaberry no pudo ser más notorio. Su con
vocatoria al pueblo, mostró la absoluta ausencia del 
pueblo, ni siquiera sectorial. No puede gobernar a los 
uruguayos quien es ignorado por los uruguayos.

También por estas razones, además de las expuestas 
el pasado viernes, en el acto de 8 de Octubre y Comercio, 
insistimos en solicitar su renuncia. —.

4. En el terreno de los hechos a que antes aludíamos, 
surgen elementos de signo negativo, como la prolonga
ción de la suspensión de garantías y el anuncio de un 
proyecto de ley sobre "estado de peligrosidad”.

5. Vivimos, pues, un momento de básica inestabilidad. 
Estamos en un momento de transición. Es necesario en
tender su significado para actuar e incidir a conciencia 
con la movilización popular, en nuestra línea fundamen
tal: ahondamiento de la democracia, lucha contra la 
oligarquía, impulso a verdaderas reformas estructurales 
y vigencia plena de las libertades y garantías.

6. Esta transición está colmada de ambigüedades. Hay 
signos positivos y negativos. La evolución puede ser final
mente desastrosa, o puede llegar a buen puerto. No es 
una evolución que ya esté predeterminada, y es aquí 
donde las decisiones del Frente Amplio tendrán un pa
pel de extrema importancia. Nuestros aciertos o nuestros 
errores tendrán un papel en la configuración misma de 
esa evolución y de sus resultados.

•  LA IRRUPCION DE LAS FUERZAS ARMADAS 
EN LA VIDA POLITICA Y LA REACCION DE 
LA OLIGARQUIA.

Acerca de los recientes sucesos se dice que es un con
flicto entre el poder político y el poder militar. Sin duda 
que es así. Pero no debemos comentarnos con tal com
probación, sino comprender mejor su índole específica. 
Determinar sus contenidos. No podemos limitarnos a 
generalidades tan amplias. En efecto, es necesario per
cibir cuál es la índole de los que detentan el poder po
lítico, y cuál es la índole de la evolución de las Fuerzas 
Armadas. Aquí no valen comparaciones con la historia 
de ningún otro país. Hay que comprender, ante todo, el 
proceso del Uruguay.

El poder político está ejercido por la conjunción polí
tico-partidaria más reaccionaria, más retrógrada: el ré
gimen pachequista. Es difícil ser más representativos de 
la oligarquía; es difícil pisotear más la legalidad que 
el pachequismo. Difícil, no imposible. Es un proceso po
sible.

Lo que aparece a simple vista es un hecho insólito: 
la intervención de las Fuerzas Armadas en conflicto 
con el poder político más reaccionario que ha conocido 
el país. Y éste es un hecho que tiene que ser avaluado 
con serenidad. Con realismo. Sin lanzarse a imaginerías 
apresuradas, pero tampoco, de ninguna^jjianera, defen
diendo a los peores enemigos del pueblo. Porque la opo
sición poder político - poder militar debe ser juzgada y 
entendida a la luz de su intersección con la oposición 
política fundamental: la de la oligarquía y el pueblo.

El conflicto entre el pachequismo y “los militares no 
está dirimido. Es sólo la primera fisura. Es sólo el primer 
síntoma ponderable. No es un hecho consumado e irre
versible. ¿Por qué decimos esto? Por dos razones. La pri
mera: los elencos gubernamentales no han sido renova
dos, no han cambiado de dirección, el señor Bordaberry

no ha renunciado. Es que la oligarquía prefiere aguan
tar. No quiere ahondar el conflicto. Está haciendo el 
juego del torero, para agotar y enredar a su contrincante.

El poder político pachequista - pactista tiene la con
fianza de amainar pronto los aires de fronda que soplan 
en las Fuerzas Armadas. Quiere domesticarlas con sua
vidad, para volverlos a convertir en su instrumento.

La segunda razón dice relación con el programa. Por 
una parte, la aceptación del nuevo programa de Borda
berry implica un reconocimiento de que la orientación 
político - económica del gobierno debe ser cambiada. Que 
era equivocada, perjudicial para el país y negativa para 
su seguridad. Pero un cambio de política no se compa
gina con la permanencia de los mismos hombres. En
tonces no hay duda: el régimen pachequista aparenta 
plegarse al nuevo programa para destruirlo.

Esa parece ser la política del señor Bordaberry, per
fectamente coherente; "hay que cambiar, para que todo 
siga como está”. El pachequismo se adapta, para que 
nada cambie. No puede descartarse que tenga éxito, y 
vuelva a controlar los vientos de fronda militar.

Por otra parte, el programa presentado tiene una am
plitud suficiente para que pueda ser orientado en muy 
diferentes sentidos. Sobre esto hablaremos más adelante. 
Antes de detenernos en el programa y sus implicaciones, 
terminemos el diagnóstico político.

•  EL DERRUMBE DE LOS PARTIDOS 
TRADICIONALES

Es evidente que los partidos de gobierno están desar
ticulados. La dirigencia que controlaba y usufructuaba 
los lemas colorado batllista, está hecha añicos, sin rumbo, 
sólo guiada por el norte de sobrevivir para salvar sus 
apetencias. Los llamados "blancos pactisfas”, una miño
na tan desacreditada como el pachequismo y la 15, están 
en la misma situación. Pareciera que el largo proceso de 
disgregación y corrupción de los dos viejos partidos ha 
llegado a su culminación.

Es entonces muy claro que las fuerzas políticas más 
representativas de la oligarquía están desmanteladas. 
Por eso puede preverse con facilidad esta variante: que 
la oligarquía sacrifique sus expresiones políticas por ca
ducas, y se lance'a^A. conquista y seducción de las Fuer
zas Armadas, tratando de que ellas se conviertan en su 
última carta. Pero está insegura e inquieta. Razón de 
más para que se emplee a fondo. A la oligarquía la 
desespera la nueva preocupación política de las Fuerzas
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Armadas contra la subversión. Pero está intacta, y tiene 
muchos más recursos de victoria.

En cuanto al sector mayoritario del Partido Nacional, 
su dirigencia mayor no atina todavía a definir una po
lítica concreta.

•  ¿CAMBIOS HACIA DONDE?

La línea de acción que se ha trazado el Frente Am
plio consiste en prestar su apoyo crítico a todas las 
instancias económicas, políticas y sociales que benefi
cien la causa popular. No se trata de un apoyo incon
dicionado a soluciones presuntamente beneficiosas.

El apoyo crítico es contradictorio con una actitud pa
siva; no puede consistir en el análisis de las medidas 
o programas que otros sectores propugnan para selec
cionar los temas en que estemos de acuerdo.

ta s  soluciones sólo pueden tener sentido positivo en 
la medida en que el pueblo participe desde el momento 
de la definición del programa hasta la concreción y eje
cución del mismo.

Hoy, más que nunca, hemos dé definir posiciones en 
tomo a los puntos programáticos del Frente Amplio 
vinculados mas íntimamente a la solución de la crisis 
nacional. Las situaciones de tensión ocurridas días pa
sados, no son sólo el resultado de hechos circunstancia
les, sino de aflorar de una crisis social honda, no re
suelta aún.

Las definiciones programáticas son imprescindibles. 
Ellas constituyen la esencia del apoyo crítico que antes 
ofrecimos y siempre mantenemos.

De las propuestas de las Fuerzas Armadas surge la 
Idea de cambiar, la necesidad de transformaciones en 
los diversos campos.

Lo importante es advertir las características de esos 
cambios, el rumbo hacia dónde se dirigen, y en última 
instancia aclarar a quiénes beneficia y a quiénes per
judica.

La militancia del Frente Amplio ha mostrado sufi
ciente capacidad para captar la dirección de los cam
bios, para analizar, discutir y profundizar sobre progra
mas y medidas que favorecen o perjudican a la causa 
popular.

Mostraremos algunos puntos que servirán a modo de 
guía para el análisis.

Los objetivos de la más absoluta libertad de decisión 
en los asuntos internos del Estado como en las relaciones internacionales, el enfrentamiento a los monopolios,

el incentivamiento a las exportaciones, ¡a redistribución 
de la tierra y la eliminación de la deuda externa opre
siva se inscriben en el conjunto de la problemática na
cional —mencionada en esa propuesta—. Ya lo hemos 
dicho: esa propuesta tiene la suficiente amplitud como 
para poder ser orientada en muy diferentes sentidos.

El Frente Amplio tiene posición tomada sobre estos 
temas.

•  ¿QUE SIGNIFICA LA LIBERTAD 
DE DECISION?

>---------------------------- r—----------------------------------------
Un gobierno no tiene libertad de decisión en los asun

tos internos cuando su orientación económica está diri
gida desde el exterior, sea a través de dictados de la 
política económica, desde organismos internacionales como 
el FMI y el Banco Mundial a través de los préstamos 
que otorgan sea por el dominio de grandes monopolios 
internacionales básicamente instalados en el comercio 
exterior y sus aliados nacionales, como el caso de los 
grandes ganaderos.

Pero, además, en la medida en que no se tiene libertad 
de decisión en favor de los intereses populares, nos en
contramos con un país explotado, cuyos ahorros o exce
dentes se envían al exterior a través de mecanismos le
gales o ilegales. Algunos de esos mecanismos son: bene
ficios de empresas, intereses, falsas declaraciones de ex
portaciones e importaciones y envíos de fondos al exte
rior por parte de nacionales (fuga de capitales), unifican
do los mecanismos de la banca privada nacional y ex
tranjera. /

Esta fuga de la riqueza creada por los trabajadores 
orientales, es la causa básica de la deuda externa opre
siva.

Alcanzar la soberanía plena del pueblo uruguayo, lo
grar un poder autónomo de decisión que atienda los 
intereses populares, significa cambiar radicalmente la 
política económico - social seguida por el gobierno e ini
ciar un proceso de profundas transformaciones.

•  NUESTRO CRITERIO SOBRE 
LOS MONOPOLIOS

Enfrentar los monopolios no significa dispersar la pro
piedad con una imagen anacrónica de una sociedad de 
pequeños y medianos productores industriales y comer
ciantes. Las características tecnológicas del mundo mo
derno requieren la presencia de grandes empresas. En 
el caso uruguayo, en la medida en que su mercado in
terno es de apenas tres millones de habitantes, la insta
lación de una gran empresa se transforma naturalmente 
en un monopolio.

O esos monopolios son privados (por su poder finan
ciero y tecnológico generalmente son empresas extran
jeras) y limitan la libertad de decisión de los asuntos 
internos del Estado o pasan a la propiedad del Estado, 
con participación en la gestión de los trabajadores que 
aseguran y garantizan su acción en beneficio de la causa 
nacional.

Soberanía plena y poder autónomo de decisión en be
neficio de los intereses nacionales significa cortar de 
raíz el flujo de excedentes en moneda extranjera hacia 
el exterior. En primer lugar, se requiere el control del 
ingreso de divisas por exportaciones, lo cual requiere la 
nacionalización de la industria frigorífica y de la inter
mediación e industrialización de lana para la exporta
ción. En segundo lugar, un control efectivo de todas las 
entradas de divisas por otros conceptos, lo que lleva de 
la mano a la necesidad de controlar todas las operacio
nes en moneda extranjera de la banca privada- esto 
solamente se resuelve mediante la nacionalización de 
la banca. En tercer lugar, el máximo contralor de los 
gastos de divisas. Todo ello exige el monopolio estatal 
de divisas.

Estas medidas de nacionalización de los principales 
rubros de exportación de la banca y el monopolio es
tatal de divisas son los instrumentos más aptos para 
asegurar la eliminación de la deuda externa opresiva.

o EL EJE DE LOS CAMBIOS: REFORMA
AGRARIA, NACIONALIZACION DE LA BANCA 
Y DEL COMERCIO EXTERIOR.

Controlada la exportación por el Estado, la incenti- 
vación o fomento de la misma requiere el aumento de 
la producción de los rubros exportables. Para ello, la 
reforma agraria es el mecanismo indispensable: acceso 
a la propiedad a quien la trabaja y permita maximizar 
la producción por hectárea. Pero no se puede alcanzar 
estos objetivos utilizando exclusivamente instrumentos 
tributarios, como lo demuestra fehacientemente la ex
periencia mundial.

La nacionalización de la banca. Su larga tradición en 
que permite expropiar tierras y asegura una óptima dis
tribución. Pero para que se realicen inversiones que ase
guren la penetración tecnológica en el campo, es necesario 
canalizar los ahorros nacionales y el crédito hacia los 
sectores prioritarios, de acuerdo con los intereses popu
lares y nacionales. Para ello es indispensable la nacio
nalización de la banca. Su larga tradición en materia 
de violaciones de reglamentos, de vaciamientos, de esta
fas financieras, de acciones especulativas, no permite es
perar que nuevos reglamentos impidan los perjuicios in
dicados.

El pueblo uruguayo quiere impedir la ejecución de los 
delitos contra la patna y no solamente castigar cul
pables.Reforma agraria, nacionalización de la banca y del 
comercio exterior constituyen el eje de nuestro progra
ma de cambios, del programa de cambios que el país y 
los intereses populares exigen.

Hoy los precios de los productos de exportación han 
alcanzado topes nunca vistos. Una circunstancia econó
mica como la actual no puede ser desperdiciada. Los 
altos ingresos que ahora están entrando al país no pue
den beneficiar a un pequeño grupo de privilegiados. De
ben ser aprovechados por el país y aplicados patriótica
mente, para iniciar el viraje hacia el progreso que por 
tantos años ha esperado nuestro pueblo. El Estado debe 
disponer de esa riqueza en beneficio nacional. Las gran
des obras postergadas, por ejemplo en el campo ener
gético, ahora se podrían efectuar con ahorros auténti
camente nacionales.

Para que estos cambios se hagan efectivos, es indis-

gensable la participación y el pronunciamiento del pu&* 
lo uruguayo en este proceso.
Y a su vez esta participación para que sea efectiva, 

requiere el restablecimiento de las libertades, derechos y 
garantías que permitan la reintegración de todos los 
orientales a la vida normal, condición indispensable pa
ra emprender el camino del desarrollo económico y social.

•  ¿QUE QUIERE DECIR ESTAR ALERTA?

Permítanseme ahora algunas reflexiones complemen
tarias acerca de lo que entendemos por estado de alerta, 
para evitar tergiversaciones, pero sin el ánimo de limitar 
la concepción dinámica sobre el tema que ustedes mis
mos puedan desarrollar.

En primer lugar, no se trata de un- alerta individual, 
particularizado, egoísta, sino de un alerta colectivo, so
cial, altruista. A la contradicción básica oligarquía - pue
blo corresponde la presente contradicción coyuntural: 
estado de alerta frenteamplista versus estado de alerta 
de la rosca.

En segundo lugar, no se trata de un alerta intelectual 
solamente; hay que estar claro sobre las falsas opciones, 
sobre los verdaderos alcances de los tan manidos con
ceptos de institucíonalidad, democracia, cambios. Pero no 
alcanza con ser o estar intelectualmente lúcido; por el 
contrario, en los momentos de crisis la exegarada inte- 
lectualización puede conducir al inmovilismo o al ais
lamiento.

El estado de alerta posibilita varios recursos simul
táneos, todos conducentes a diseñar, organizar y eje
cutar el control popular, más necesario que nunca en 
los momentos de descaecimiento de la participación po
pular.
P------------------------------------------------------------------------

•  PARTICIPACION DE LA MILITANCIA.
EJEMPLOS DE UN CONTROL POPULAR

P------------------------------------------------------------------------
El control popular sólo puede ejercitarse por aquellas 

fuerzas que poseen cohesión- que no son ni masa ni pú
blico, que son militancia afirmada en la lucha. De all 
la responsabilidad relevante e instranferible que nos 
cabe a nosotros los frenteamplistas.

Y un control popular es en sí mismo contradictorio 
con la actitud golpista que los reaccionarios nos adju
dican. No admitimos otra tutela que la del pueblo.

Un segundo recurso derivado de nuestra cohesión afir
mada en la idea programática y la acción popular soli
daria, es la posibilidad de ejercitar dicho control popular 
en tanto denuncia eficaz, tanto más eficaz cuanto más 
al fondo de los hechos apunte.

El ejemplo destacable vivido en la semana que hoy 
termina fue el de la actitud asumida por los compa
ñeros de la Asociación de Bancarios, organizándose para 
un ejercicio activo de control popular enfrentado al po
sible manejo fraudulento de moneda extranjera en estas 
instancias de desorden.

Esa es apenas una de las formas posibles del trabajo 
creador a que aspiramos. Porque mucho nos tememos que 
dentro de pocas semanas el pueblo oriental sea deman
dado, una vez más, en su cuota de sacrificio y de tra
bajo “para salvar la Patria”. Y no estamos dispuestos 
a nuevos sacrificios si no hay participación activa, di
recta, decisoria, en el trabajo creador de reconstruir la 
patria.

Asumir el trabajo creador implica prepararse cabal
mente para propiciar, dar y sostener los pasos adelante 
apropiados para liberar definitivamente este Uruguay 
escarnecido. Un paso adelante dieron las gremiales de 
funcionarios de PLUNA, al reclamar al Poder Ejecutivo 
la integración de la Dirección General del Ente con un 
capacitado técnico del mismo, quien representaría a todo 
el funcionariadb.

Las luchas por la liberación económica y social no 
son fáciles ni sencillas. Puesto que todavía no las hemos 
enfrentado con seriedad, todos en ellas somos aprendices, 
los ciudadanos civiles y también los militares.

La liberación no se alcanza sino por excepción en unas 
pocas grandes batallas; es un persistente, acumulativo, 
innumerable suceder de pequeños combates.

Los militantes del Frente Amplio, que desde el primer 
momento fueron conscientes de constituir una avanzada 
en la transición al nuevo Uruguay, están en condiciones 
de sugerir a cada paso las correcciones de fondo y de 
procedimiento idóneas para ir más adelante en el trán
sito hacia la liberación. En tanto obreros, estudiantes, 
empleados o funcionarios públicos, están real o poten
cialmente organizados no sólo para sugerir mecanismos 
apropiados que coadyuven a los cambios económicos y 
sociales, sino también para propiciar medidas concretas, 
grandes y pequeñas, que corrijan, encaucen, fortifiquen 
los establecimientos de trabajo y producción. Porque esas 
sugerencias deben tener como objetivo número uno, su 
puesta en práctica.

Los comités funcionales del Frente Amplio bien po
drían propiciar la extensión de medidas como las ya ci
tadas de los compañeros bancarios y los funcionarios de 
PLUNA.

•  CONSULTA Y PRONUNCIAMIENTO 
DEL PUEBLO.

Quienes hoy asumen las responsabilidades y los com
promisos inherentes al poder, no podrán ser sordos a esas 
sugerencias, so pena de perder todo respaldo popular.

Para el pueblo, entonces, no se trata de esperar pasi
vamente que desde las alturas se ensayen posibles refor
mas. Tenemos que afirmarlas nosotros ya, para que los 
depositarios del poder también estén comprometidos a 
efectuarlas.

Afirmamos, una vez más, que no puede haber solu
ciones nacionales sin que el pueblo organizado participe 
y decida. Nadie puede pretender el monopolio de la re
construcción de la patria; todos los orientales tienen el 
deber y el derecho de intervenir en la empresa nacional.

La consulta al pueblo y a sus organizaciones, el pro
nunciamiento de la ciudadanía sobre los probemas de 
fondo que agitan al país, la participación del pueblo, de
ben constituir la base de una acción fecunda del go
bierno. La grave situación por la que atraviesa el país 
no se resuelve solamente con un acto electoral.

La continua participación del pueblo es una nece
sidad de la patria.

17 de febrero de 1873.



JORGE ABELARDO RAMOS

El peronismo debe proyectarse a  través del
—Quiero que me detalle cuáles son sus 

reservas con respecto al actual pro
ceso electoral.
—La reserva fundamental reside en el 

hecho de que la Junta de los tres co
mandantes convocó a elecciones gene
rales prohibiendo la presencia de una 
persona como candidato. En tanto esa 
persona representa a un sector ponde- 
rable de la opinión pública, su exclusión 
mediante el arbitrio pseudojuridico cono
cido supone viciar el conjunto del pro
ceso llamado democrático.
—¿Es la única objeción al proceso que 

debe culminar en marzo o hay otras?
—Es la reserva básica. Las otras se 

desprenden de las medidas del despotis
mo militar remante: la permanencia dél 
estado de sitio, la arborescencia jurídi- 
co-electorai nacida de la imaginación 
meridional del ministro del Interior la 
proscripción de algunos partidos políti
cos lisa y llana, como el partido Co
munista y los grupos trotskistas. Todo 
esto supone vicios que se desprenden de) 
carácter esencialmente antidemocrático, 
cuyo rasgo fundamental es la proscrip
ción del jefe de la mayoría argentina, 
que es Perón.
—¿Qué opina acerca de la expresión de 

deseos de los sectores castrenses de 
actuar en el próximo gobierno a nivel 
de ministros-comandantes?
—Si el próximo gobierno es represen

tativo de la voluntad popular, si es un 
gobierno como el que puede formar el 
Frente de Izquierda Popular, ese gobierno 
representativo deberá hacer lo que un día 
hizo con respecto a los militares —no re
cuerdo cuál de ellos específicamente— el 
presidente Quintana o Figueroa Alcorta, 
que habiendo ocupado la presidencia se 
le presentaron dos o tres generales para 
expresarle su apoyo. Y el presidente de 
la República de ese momento los mandó 
a arrestar, porque consideraba atrevi
miento que los generales expresasen su 
apoyo, cuando lo único que debían ha
cer era cumplir las órdenes del Coman
dante en Jefe de las Fuerzas Armadas 
que la Constitución de 1853 establece. En 
consecuencia, y desde nuestro punto de 
vista, la función que los militares debe
rán tener en el futuro gobierno auténti
camente representativo de la República 
es la que establece la Constitución: sim
plemente subordinados, administrativos y 
técnicos, del gobierno nacional.
—Pero, tendrán participación en algunas 

áreas estratégicas y empresas del Es
tado, como lo hacen actualmente?
—Por supuesto, ese es uno de los ras

gos positivos de la historia del Ejército 
tal cual yo se los enseñé a muchos mi
litares en un libro mío que se llama 
“Historia política del Ejército Argenti
no”, y que se subtitula “De la Logia Lau
taro a la industria pesada”.

Yo he explicado allí que el Ejército 
Argentino ha tenido siempre dos alas.

A los 51 años, Jorge Abelardo Ramos es uno de los nueve can
didatos a la Presidencia de la Nación Argentina. Lo hace por el 
Frente de Izquierda Popular (F IP). A su candidatura la acom
paña el obrero metalúrgico José Silvetti. Ramos, además de un ve
terano militante de izquierda, es un prestigioso historiador y en
sayista político. En el siguiente diálogo da su opinión sobre el pano
rama actual, su programa de gobierno y las medidas inmediatas 
que propone para el gobierno.

Una la popular, federal, progresista y 
revolucionaria que nace de la Logia 
Lautaro y de San Martín, y el ala opues
ta a lo largo de toda la historia argen
tina, que es el ala de Rondeau. Mitre, 
Uriburu y Justo, que representan la 
dualidad de los ejércitos latinoamerica
nos en el marco de una semi colonia oli
gárquica. A veces prevalece un sector pa
triótico y revolucionario del Ejército, co
mo en la época de San Martín o Perón; 
y otras veces prevalece un ala reaccio
narla y oligárquica, que es lo que ocu
rre en estos momentos.
—Usted ha dicho siempre que los dos 

movimientos más importantes del siglo 
veinte en la historia politica de la Ar
gentina ha sido el yrigoyenismo y el 
peronismo. ¿Usted cree posible el sur
gimiento de un nuevo movimiento de 
masas?
—Las masas argentinas tienen una 

larga historia vivida y una larga his
toria por escribir. Ellas van a crear los 
movimientos de que tengan necesidad 
para liberarse. En una etapa durante la 
primera fase de este siglo, fue el radi
calismo. Como usted puede ver, el radi
calismo agoniza y se convirtió en un mo
vimiento conciliador, que ahora con un 
ex asesor de Balbin en el Ministerio del 
Interior está en el contubernio. El radi
calismo de Yrigoyen murió. Y, en con
secuencia, le sucedió históricamente mu
chos años después, el peronismo, que se 
encuentra en el estado de desconcierto 
que todo el mundo puede contemplar en 
estos momentos y con su jefe expatriado 
por el despotismo militar.
—¿Y cuál es la alternativa del FIP ante 

este panorama?
—Nosotros sostenemos que el Frente de 

Izquieda Popular aspira a ofrecer a las 
masas proletarias argentinas una ban
dera que recoja las mejores reivindica
ciones de aquellos grandes movimientos y 
le añada la consigna del socialismo. Cree
mos que sin las masas populares pero
nistas no puede surgir ningún otro mo
vimiento que aspire a sucederlo histó
ricamente.
—¿El FIP se considera la izquierda del 

peronismo?
—No. El FIP es y se considera la iz

quierda de la revolución nacional. La 
revolución nacional es el movimiento no

B. J. S.

¡VIVA CHILE!
Tal como estaba previsto, el miér

coles pasado se llevó a cabo un mag
nífico acto organizado por las BJS, 
en solidaridad con el pueblo chileno, 
enfrentado en estos momentos a una 
trascendental instancia en pro de la 
profundización de su camino al so
cialismo. Las elecciones chileras son, 
en efecto, una etapa más del enfren
tamiento de clases que se está dando 
en Chile desde que asumió el gobier
no la UP. Así lo dieron a entender 
los oradores del acto, que fueron se
guidos por una concurrencia que col
maba la sala de El Galpón.

Hizo primeramente uso de la pala
bra el compañero —integrante de la 
Dirección Nacional de las BJS— Luis 
Masci que se refirió especialmente al 
papel de la Juventud chilena en la 
defensa del gobierno de Allende y en 
la vitalidad que le dan a las movili
zaciones de masas. Movilizaciones que 
no sólo se dan en actos o concentra
ciones sino que en oportunidades en 
que la derecha ataca a fondo en pro 
de sus objetivos golpistas y de frenar 
el avance del socialismo. Asi sucedió 
oligarquías y el imperialismo. Subra
yó el fundamental papel de la clase

obrera y las FFAA en el manteni
miento de la fuerza con que la Uni
dad Popular lleva adelante su pio- 
grama y la esencial presencia de dos 
partidos marxistas - leninistas que 
con su organización y disciplina con- 
cretizan la unidad férrea de las fuer
zas populares chilenas.

Finalizó el acto con la palabra del 
compañero José Pedro Cardoso, quien 
a solo cinco días de haber llegado de 
Santiago dio un panorama completo 
de la situación pre electoral chilena, 
cuando el paro patronal de octubre, 
donde la unión de obreros jóvenes y 
FFAA impidió que Chile se paarliza. 
ra El papel de la juventud en los 
trábajos voluntarios de verano fue 
también resaltado, poniéndolo como 
ejemplo de labor revolucionaria, cons
tructiva de un nuevo Chile, frente a 
la acción destructiva y negativa de 
la Derecha.

Lo siguió luego el compañero Raúl 
Legnam— integrante del CC del Par
tido Socialista— quien en una orato
ria plena de vitalidad analizó el pro 
ceso chileno enmarcado en la revo
lución de América Latina contra las

convenido de todas aquellas fuerzas, de 
las clases humilladas y postergadas de la 
Argentina oligárquica que aspiran a po
ner fin a la hegemonía dél imperialis
mo y de la oligarquía agraria. Todo este 
vasto sistema de fuerzas que actúan so- 
terradamente en el viejo radicalismo yri- 
goyenista en el peronismo, en ciertos nú
cleos de intelectuales y aún en la iz
quierda que pretende lo mismo por otros 
caminos, representan la revolución na
cional, no la revolución socialista. Noso
tros nos consideramos el ala izquierda de 
las fuerzas que luchan contra el impe
rialismo y la oligarquía, y naturalmente 
coincidimos con el peronismo en algu
nos puntos y divergimos en otros. No
sotros de ninguna manera hemos hecho, 
ni hacemos ni haremos todo lo que Perón 
dice o aconseja. Es indiscutible y noto
rio que ¡las masas populares de nuestra 
época se agruparon alrededor de Perón 
y encontraron en él una manera de gol
pear a la oligarquía. Nosotros nunca he
mos estado, en los últimos treinta años, 
al margen de esos desplazamientos po
pulares contra la oligarquía, pero tene
mos además de esas banderas nacionales 
que el peronismo expresa, otras bande
ras más revolucionarias y más avanza
das que son las que esperamos que en 
algún momento quieran seguir las ma
sas peronistas.
—¿Cambió el peronismo?

—Lo que ha cambiado es la naturaleza 
tendencial de las clases que componen 
el peronismo. Hay una tendencia de las 
masas trabajadoras y de las nuevas ge
neraciones obreras a mirar hacia el so
cialismo, y hay una tendencia de las cla
ses medias a mirar hacia el peronismo. 
Nosotros llamamos en todas partes a 
que las masas peronistas sepan que las 
tres banderas históricas del peronismo 
no podrán ser defendidas ni garantizadas 
su permanencia sin añadirle esa cuarta 
bandera que es la parte del gobierno 
obrero y popular.
—¿Usted le asigna a Perón el rol de

cohesionador de masas, únicamente, o
el de un revolucionario?
—El es el que ha cohesionado en el 

pasado al peronismo él es la personifi
cación de la soberanía de las masas. Las 
masas reconocen su poder en él; en ese 
sentido ha jugado un rol revolucionario. 
El vocablo revolucionario o revolución 
está sujeto a una discusión que yo ya 
juzgo bizantina. Los que se dan de mar
xistas pero que nunca ven la pelota 
aunque tenga el tamaño de un dirigible, 
sostienen que es revolución aquella que 
transforma las relaciones de propiedad. 
Y así suponen que sólo puede ser revo
lución la Revolución Francesa o la Re

volución Rusa. Por extensión se aplica 
a aquellas revoluciones que de una ma
nera u otra liberta costumbres o supri
me ciertas formas de servidumbre. Por 
ejemplo, el estatuto del servicio domés
tico y la industrialización liberó a un 
importante sector de la mujer del in
terior de la servidumbre doméstica, co
mo lo podrá saber toda pequeña bur
guesa que tenia sirvienta en 1945 a diez 
pesos por mes con cama y comida. Hu
bo un importante sector de mujeres os
curas que con Perón nunca más volvie
ron a ser sirvientas de nadie. La lucha 
contra la oligarquía agraria que llevó a 
cabo la política de Perón tuvo y tiene, a 
mi juicio, rasgos revolucionarios. No son 
rasgos revolucionarios socialistas, yo di
ría que son plebeyos, un poco parecidos 
a los que había en las primeras medidas 
de la Revolución Francesa. Porque, al 
fin y al cabo, Perón no sólo representa 
a las clases trabajadoras sino que tam
bién representa a otras clases sociales.
—¿Qué opina de la fórmula Cámpora- 

Solano Lima?
—En la medida que Perón ha Sido 

proscripto, se limitó a designar un hom
bre de su confianza para llevar a cabo 
esta campaña. Y pienso que el doctor 
Cámpora, a pesar de lo que dice la sana 
opinión ilustrada de nuestra izquierda 
cipaya, no es menos capaz ni relevante 
que Balbin o Manrique. Es un político 
de nivel corriente pero en modo alguno 
inferior a los otros candidatos a presi
dente.
—Si convenimos que el peronismo es la 

más acendrada ideología de clase que 
tuvo hasta ahora el pueblo argenti
no: ¿Usted cree que puede evolucio
nar de manera dialéctica?
—Mire, no me atrevería a contestarle 

esta pregunta. Le recuerdo que el pero
nismo más que una ideología tiene di
visas muy claras y muy específicas, que 
son las que lo han distinguido históri
camente entre los movimientos políticos 
argentinos. Las tres banderas del pero
nismo son exactamente las mismas que 
levantó Perón chino en 1910, que se lla
maba Sun Yat Tsén, cuñado de Chiang 
Kai Shek, y que en la lucha contra la 
vieja dinastía china y por la construc
ción de la república democrática y bur
guesa de China, levantó tres banderas 
que eran justicia social, independencia 
económica y soberia territorial. Porque 
en aquella época China no podía hablar 
tan sólo de soberanía politica sino que 
debía hablar de soberanía territorial, 
pues parte de su litoral marítimo estaba 
ocupado por las fuerzas militares de tres 
o cuatro grandes potencias europeas. 
Son las mismas banderas que levantó 
Sukarno en Indonesia, porque no son 
banderas nacidas de la cabeza de Su
karno, Sun Yat Tsén o Perón, sino que 
son banderas nacidas de la realidad se- 
micolonial de estos tres pueblos tan dis
tintos entre sí. La historia demostró que 
las tres banderas de Sun Yat Tsén no 
lograron mantenerse sino hubiera sido 
por Mao Tse-tung, que añadió a las 
banderas de la República Popular China 
la del gobierno obrero y campesino.
—¿Cree que este esquema puede repetir

se en Argentina?
—Nosotros no tenemos aquí un proble

ma agrario, como otros países de Amé
rica Latina o China. Nosotros tenemos 
una agricultura y una economía agraria 
de tipo capitalista. En consecuencia, de 
manera alguna podríamos plantear un 
gobierno obrero y campesino. Porque el 
campesinado que tenemos es capita
lista, sólido y burgués, que forma parte a 
través de la versión agraria argentina 
de la CGE. No es el guajiro ni el siervo 
de la gleba, no tenemos el problema de 
Cuba, Perú, Bolivia o Chile. Lo que te
nemos es un problema de carácter eco
nómico y político radicado básicamente 
en la pampa húmeda contra la oligar
quía agraria. Entonces cuando usted me 
pregunta sobre el peronismo le contes
to que es un fenómeno específicamente 
argentino, pero al mismo tiempo está 
hondamente emparentado con la situa
ción de los países coloniales y semico- 
loniales de los pueblos sin historia. Hay 
poderosas analogías entre el nacionalis
mo popular y burgués de Perón, y esto 
dicho en el buen sentido de la palabra, 
y el nacionalismo popular y burgués de 
Sun Yan Tsén. Y sin embargo, las ban
deras de este último las tuvo que tomaf 
Mao Tse-tung para llevarlas a la victo
ria por los caminos que le marcaba el 
socialismo y no el nacionalismo.
—Entonces usted piensa que el peronis

mo va a ser superado históricamente
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LAS FF. AA. CHILENAS

socialismo CUSTODIOS DE LAS ELECCIONES
en la medida que no evolucione hacia 
el socialismo.
—Pienso que así será.
—¿Cuál será el rol que el FIP le otor

raría a los sindicatos, en caso de acce
der al gobierno constitucional?

—En primer lugar, las direcciones na
cionales de los grandes sindicatos no 
representan a los trabajadores. En nues
tro gobierno vemos a facilitar la convo
catoria a elecciones limpias, controladas 
por los delegados de fábrica de todo el 
movimiento obrero argentino, para que 
se dé las autoridades legítimas y no las
3ue ahora tiene. Una democracia sin- 

ical amplia va a permitir que un es
tado popular revolucionario, los sindi
catos cumplan el papel de defensa de 
los trabajadores frente a las deforma
ciones burocráticas inherentes a todo 
Estado, punto de vista que bien lo com
prendía Lenin y que lo expuso des
pués de triunfar.

—¿Y con respecto a las Fuerzas Ar
madas y la Iglesia?

—Las Fuerzas Armadas tendrán que 
ejercer un papel democrático y popu
lar al servicio de la productividad del 
pais. Es decir, al servicio de aquellos 
sectores donde los militares han demos
trado ser útiles, como ser Río Turbio, 
Zapla, Fabricaciones Militares y otros ti
pos de tareas, que son las de funda
mental papel económico que deben de
sempeñar las Fuerzas Armadas en un 
país semicolonial. En cuanto a la Igle
sia tengo el punto de vista regalista y 
tradicional en España y en la Argenti
na: al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios. La Iglesia de
berá mantenerse en el campo de su ac
tividad espiritual específica y no inter
venir como lo hizo en 1955 en los asun
tos políticos del país. Por lo demás, los 
derechos de la tradición católica argen
tina, que es la tradición católica de to
da América Latina, serán ampliamente 
respetados por un gobierno obrero y 

popular.

—Sintéticamente, quisiera que me de
lineara el programa social, económico y 
político de su partido.

—Nosotros tenemos un programa de 
sesenta medidas revolucionarias. Cree
mos que la Argentina vive una crisis es
tructural, no de coyuntura, que se fun
da en la improductividad de la oligar
quía agraria que pone en riesgo el por
venir industrial del país, que se fundó 
hasta ahora con las divisas provenien
tes de las expotraciones. La productivi
dad agraria argentina está detenida por 
la esterilidad oligárquica de 1910. Hay 
que poner fin a una crisis en el sector 
pecuario que está restringiendo la cuo
ta proteínica de los argentinos y afec
tando nuestras exportaciones. Nosotros 
planteamos como medida económica in
mediata la nacionalización de las gran
des estancias de la pampa húmeda y 
su explotación científica y racional por 
los técnicos del Estado, para elevar el 
plantel de nuestras haciendas, transfor
mar nuestra balanza de pagos y dar de 
comer al pueblo argentino. Sería impo
sible expropiar económica y políticamen- 
tee a la oligarquía agraria sin expulsar 
al capital extranjero que es su socio más 
importante. En este sentido, somos par
tidarios de poner en práctica inmediata
mente la nacionalización de la gran 
industria del capital extranjero, la na
cionalización de la banca extranjera y 
el control obrero de la producción so
bre el conjunto de una economía dirigida 
a planificar según criterios socialistas. 
Otras de las medidas es poner el crédito, 
que surja del control popular y obrero 
sobre el conjunto de la economía, al 
servicio de la pequeña y mediana in
dustria argentina y del productor rural, 
ambos esquilmados por los monopolios 
y por la banca. Estas que les mencioné 
son sólo cuatro de las sesenta medidas 
que conforman nuestro programa polí
tico.

—¿El FIP apoyaría a un gobierno pe
ronista?

—Depende del gobierno que sea. Si el 
FIP tiene un caudal de votos suscepti
ble de ser útil en un “ballotage” entre 
Balbín o Cámpora, no tenga la menor 
duda que el Frente de Izquierda Popu
lar va a volcar sus votos a la fórmula 
peronista, reservándose luego pleno cam 
po y libertad para juzgar su gobierno 
según cómo se desenvuelva.

por Rodrigo Iturriag
■ A ley electoral chilena entrega a 
™ las fuerzas armadas y policía (ca

rabineros), el orden y las garantías 
necesarias para hacer del acto elec
cionario del 4 de marzo, la auténtica 
voluntad de los electores.

Hay más de 3.200.000 electores ins
criptos: las mujeers son más: 1.700.000 
los hombres, menos; 1.500.000. La di
visión geográfica chilena es: pro
vincia, departamento y comuna. Ca
da comuna electoral se divide en 
sección, cada sección tiene entre 100 
y 300 mesas de votación. Las mu
jeres y los hombres votan separados; 
es decir, que hay secciones con sus 
mesas correspondientes para hombres 
y lo mismo para mujeres. Hasta esta 
elección sólo votaban hombres y mu
jeres de 21 años arriba; con la mo
dificación de la ley electoral;

í .  votarán hombres y mujeres con 
18 años cumplidos para arriba;

2. votarán los analfabetos (las ho
jas de votación llevarán figuritas 
Asi podrán distinguir sus candida
tos.

3. Los ciegos, que ya votaron en 
la elección pasada, usan hojas pun
teadas con agujas (sistema Braille); 
los únicos que todavía no tienen de
recho a voto son las ciases militares, 
es decir, de soldado a sargento, a fin 
de que su superior (capitán o coman
dante del regimiento) no los haga vo
tar en favor de su candidato o par
tido, igual como si fuera una tropa 
de vacas, cosa que sucede aún en 
muchos países de América Latina.

COMO SE VOTA EN CHILE
Cada mesa de votación tiene un 

presidente, un secretario, un comisa
rio (es un civil, elector de la mesa, 
que trae de las oficinas del Estado 
los útiles de votación: cuaderno de 
registro, de firmas, los votos, folletos 
explicativos y sencillos sobre la ley 
electoral), y dos vocales. Estos 5 
hombres o 5 mujeres que tienen que 
estar inscriptos en la misma mesa, son 
elegidos al azar por las autoridades 
electorales; como forma de consti
tuirse, las mesas se instalan una se
mana antes de la votación; entre los 
5 eligen al presidente, secretario y 
comisario. Si uno de ios í> pide, por 
razones justificadas se le cambie, se 
elige igual por sorteo a los reempla
zantes. No hay “camiseta política”.

LOS VOTOS: CEDULAS UNICAS
Las cédulas o votos, son únicos, los 

imprime el Estado, cada veto está re
gistrado con un número. En esa hoja 
o voto que a veces es chica. Pero en 
este caso, porque se trata de eleccio
nes generales, es grande como una 
hoja de diario; allí están los bloques 
o partidos y debajo sus candidatos; 
esta vez de senadores o diputados; a 
la izquierda del nombre del candida
to hay una rayita o línea horizontal; 
el elector, con un lápiz de grafito que 
le presta el presidente de la mesa ha
ce una pequeña línea vertical al can
didato de su partido o simpatía. Asi 
puede votar por un senador socialista 
y un diputado comunista, o por uno 
de izquierda y otro momio o demó
crata cristiano; o por ninguno; quie
re boicotear las elecciones; echa el 
voto sin fijarle la rayita; si se hace 
con otro lápiz (birome, por ej., el vo
to es nulo; nulo también si esta man
chado, rallado, etc.

DURACION DEL COMICIO 
ELECTORAL

El día de las votaciones las mesas 
deben permanecer abiertas durante 8 
horas; generalmente se constituyen a 
las 8 de la mañana y cierran a ¡as 4 
de la tarde (16 hs.), si se constitu
yeron una, dos, etc. horas más tarde, 
siempre deben funcionan 8 horas; si 
a las 16 horas hay gente sufragando 
la mesa cierra cuando termine la co
la; si llegadas las 16 horas y hay elec
tores que no se han presentado, el 
presidente de la mesa, empieza a lla
mar en voz alta a los ausentes; al la
do de su nombre le coloca la frase: 
“no votó”.

EL PRIMER ESCRUTINIO
En cada mesa, además de los cinco

miembros, hay apoderados de los par
tidos que llevan candidatos. E] escru
tinio de la mesa se comienza, casi 
siempre después de las 16 horas; el
Í¡residente y el secretario lo hacen; 
os apoderados pueden intervenir de

fendiendo los votos de sus candidatos; 
terminado el escrutinio, cada candi
dato que tiene los resultados en su 
propia acta la hace firmar por el pre
sidente y secretario y la lleva al co
mité de su partido.

LAS FUERZAS ARMADAS 
GARANTIZAN EL ORDEN

Para garantizar la tranquilidad y 
corrección de las elecciones; 8 días 
antes, el gobierno nombra un jefe 
de plaza que es un superior militar 
del ejército, marina, aviación o ca
rabinero; responsable del o. cien y ¿a 
corrección del acto electoral donde 
es jefe de plaza; sus hombres arma
dos cuidan el recinto de las votacio
nes; edificio, salas, patios, etc., -don
de están las meses electorales; acude 
pronto al llamado del presidente de 
mesa, si éste, precisa poner orden: 
despejar de mirones; que los votantes 
hagan cola y uno por uno vaya vo
tando, para hacer detener a cualquier 
ciudadano que pretenda engañar al 
presidente, tratando de suplantar a 
otro elector, queriendo votar dos ve
ces, promoviendo incidentes, etc. El 
presidente no sólo puede hacerle de
tener sino mandarle preso.

Durante los escrutinios de mesa, 
también pueden suceder incidentes; 
intento de sustracción de votos; in
tervención indebida de gente que no 
siendo apoderado de partido o can
didato, pretenda interrumpir la se
cuencia normal del acto cívico. Ter- 
mido el escrutinio de mesa; cada pre
sidente de ella, debe concurrir el 
martes siguiente con un acta del es
crutinio de su mesa a la intendencia 
o gobernación; allí se constituye el co
legio departamental escrutador, inte
grado por el conservador de bienes 
raíces, el primer contribuyente (que 
paga más impuestos) el juez del De
partamento y representantes de los 
partidos o candidatos, entre ellos se 
elige el presidente del tribunal; su 
misión es revisar y corregir las actas; 
a esto se le llama el segundo escru
tinio; el tercero y último; utilizando 
el material del día de la elección (ac
tas, votos, etc.) si es preciso, confir
ma, rectifica o ratifica a los candi
datos triunfantes y los proclama elec
tos, según sean diputados o senado
res; esto debe quedar listo 60 días des
pués de la elección. El 21 de mayo se

inaugura el nuevo Parlamento con el 
discurso o mensaje del Presidente de 
la República, dando cuenta de la 
marcha de los asuntos públicos de la 
nación.

LAS FUERZAS ARMADAS 
RESPALDAN AL REGIMEN 

POPULAR
C S tan importante y seria la labor 

de las fuerzas armadas y ca
rabineros el día de las elecciones, y 
tal grado de confianza dan, que el 
Dr. Allende, el 4 de setiembre de 1970. 
pudo esperar tranquilo y seguro de 
que había triunfado por sobre Ales- 
sandri y Tomic, a pesar de que Pa
tricio Rojas, ministro del Interior dé] 
presidente Frei, demoró el resultado 
final (total) hasta las 24 horas del 4 
de setiembre. Esperando tal vez ins
trucciones de Frei y éste del embaja
dor norteamericano, por si le robaban 
desde la partida su legitimo triunfo 
con triquiñuelas y enjuagues, o se 
creaba el clima de pánico financiero 
y de desorden para escamotearle el 
triunfo. Así trataron de hacerlo en el 
siniestro complot que urdió la oligar- 
uía, el presidente Frei. el ministro 
el Interior, y el de Hacienda, la CIA 

y la tenebrosa I.T.T. en acuerdo con 
el Depto. de Estado (que ordenó a 
su embajador en, Santiago de Chile; 
“cooperar”. Todo fracasó por la ro
tunda negativa del general Schneider 
y otros (Prats, actual ministro del In
terior del gobierno de Allende). Más 
tarde, el comandante en jefe del 
Ejército, sería bárbaramente asesina
do por una gavilla de jóvenes; unos, 
pertenecientes a la aristocracia chile
na (Juan Luis Bulnes, prófugo de la 
Justicia); la oligarquía mezcló a sus 
hijos con hampones a sueldo para co
meter el asesinato político más frío y 
siniestro que recuerda Chile; otro, 
acurrió en 1837, fue el del célebre 
ministro Diego Portales, en Valparaí
so. La conspiración, sabemos que fue 
denunciada al mundo un año más 
tarde, por el periodista norteamerica
no Jack Anderson; que publicó la co
rrespondencia de los complotados 
yanquis y chilenos; imperialismo y 
oligarquía para impedir el ascenso al 
poder del pueblo y a LA MONEDA, 
de su presidente, Salvador Allende.

Las fuerzas castrenses de Chile 
(Ejército, Marina y Aviación), son 
fuerzas esencialmente obedientes de la 
Constitución y la Ley; no deliberan; 
están al servicio de Chile y a las ór
denes del presidente, que es su ge
neralísimo.
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EL DOLAR Y SU CRISIS

•  LOS SUCESOS URUGUAYOS Y
LA GEOPOLITICA

Cuando al día siguiente de las elecciones, Borda- 
berry —ante la prensa nacional y extranjera— dijo 
que sus simpatías se inclinaban ‘‘hacia el régimen 
de los militares brasileros”, se estaba explicitando una 
tendencia ya notoria durante la presidencia de Jorge 
Pacheco Areco. Los últimos sucesos en nuestro país 
hacen que esta actitud, reflejada en múltiples actos 
de gobierno y decisiones políticas, se vea con amplias 
posibilidades de ser modificada. En efecto, el progra
ma que los mandos militares han dado a conocer y 
“aceptado” por el Presidente, no coincide en varios 
de sus postulados con los líneamientos que una po
lítica “a la brasilera” comprende.

Esa política le valió al Uruguay, en el plano prác
tico, recibir ayuda exterior de Brasil juntamente con 
otras naciones del continente (Paraguay, Bolivia, etc.) 
confirmando la práctica del acuerdo logrado por Ga- 
rrastazú Médiei y Nixon en la Casa Blanca en no
viembre de 1971, por el cual el “hermano grande” re
partía con Brasil las áreas de protección directa 
dentro del hemisferio.

Todos los esfuerzos de Brasil en los últimos años 
dentro del continente se ajustan a los dictados de 
una política precisa, cuyo horizonte consiste en la 
neutralización de Argentina en la cuenca del Plata 
y la irrupción sobre la costa del Pacífico. Desde me
diados de 1971 a la fecha, esos objetivos se acercan a \ 
la concreción, por cuanto Brasil tiene prácticamente 
ganada la lucha por el nudo energético del Paraná 
(lo que le da el control de la cuenca del Plata) y 
puso a un gobierno adicto y dócil (Bolivia, Banzer) 
sobre la retaguardia de Pacto Andino. Al margen de 
esto Brasil procura asegurarse el suministro masivo 
de energía para satisfacer las necesidades de una 
industria que crece en progresión geométrica. Esto 
determina que Junto a Paraguay (por el dominio so
bre los ríos) sean Bolivia y Ecuador los puntos sobre 
los cuales acumula el máximo de su presión.

Es en el Norte donde recibe un primer golpe esta 
estrategia brasilera. En Ecuador triunfa la línea na
cionalista y se oponen a un proyecto por el cual 
Brasil accede al Pacífico a través de una supercarre- 
tera que atraviesa territorio ecuatoriano y peruano.
Y si la tendencia manifestada por las FF.AA. uru
guayas se lleva adelante en una coherente política 
de gobierno, el reflujo brasilero se produciría también 
en esta parte del Cono Sur.

Esto constituiría para los conductores de la política 
brasilera el más duro revés desde que inició su pro
ceso ascendente. No se trata solamente de perder in
fluencia sobre Uruguay, sino de contabilizar como se
guro saldo negativo, los efectos que tendría este giro 
sobre los países vecinos en los que la inestabilidad 
política es la norma.

De este modo el giro que adopte el nuevo gabinete 
uruguayo, bajo las pautas de las FF.AA.. se toma en 
un episodio de consecuencias para el futuro del con
tinente.
•  FRANCIA; CRECE LA IZQUIERDA
CEGUN la más reciente encuesta popular publicada 

por el diario derechista “L’Aurore”, el partido go
bernante ha descendido una vez más varios puntos.
La encuesta le otorgó un 47 % de los votos a la coali
ción de izquierda, el 37 % a los degaullistas y sus 
aliados y un 17% al movimiento de centro reforma.
Las elecciones pueden asegurar a la izquierda una 
mayoría de 490 escaños en el Parlamento. En tal 
emergencia los degaullistas se verán obligados a re
currir a los reformistas para mantenerse en el go
bierno. Sin embargo éstos ya advirtieron que exigirán 
considerables cambios en el gobierno, antes de ac
ceder a participar de una coalición. La inesperada 
popularidad alcanzada por la oposición de izquierda 
que el año pasado elaboraron un programa conjunto 
para gobernar el país en la eventualidad de triun
far en las elecciones, está causando gran preocupa
ción en las filas del gobierno. La mayoría que go
bierna al país desde 1959 aparece entonces con poca 
chance para la próxima consulta popular. La mejor 
prueba de esto es la actitud de Pompidou ante la TV 
el jueves 8 de febrero pasado. El Presidente insinuó 
que no aceptaría una victoria izquierdista, señalando 
que en tal caso disolvería el Parlamento y llamaría 
a nuevos comicios. Estas palabras, aderezadas con 
gruesos epítetos contra los comunistas y socialistas, 
dan a entender que la mayoría en el poder teme a la 
confrontación electoral. Este temor se justifica aún 
más, dado que la derecha acudió a las elecciones des
provista prácticamente de programa limitando su es
trategia a intentar convencer al electorado de que el
S ama común socialista-comunista llevaría a una 

trofe política y financiera para desembocar en 
un caos institucional cuyo fin sería la instauración 
de una democracia popular. Esto es solo la opinión 
de Pompidou. Lo real es que ese programa existe 
mientras que el oficialismo se presenta ante el elec
tor carente de toda iniciativa.

Sus portavoces se limitarían criticar a la izquier
da sin darse cuenta de que al mismo tiempo se con
vertían en sus mejores agentes publicitarios. Actual
mente, si bien serán muchos los franceses que no vo
tarán el programa socialista-comunista, no es fácil 
que haya uno solo que no lo conozca.

CONTRADICCIONES
Las ventajas logradas por Richard Nixon gra

cias a  los 10.000 millones de dólares que en una 
semana invadieron Europa Occidental son supe
riores a las que habría obtenido en el desem
barco de un ejército, y sus efectos más letales 
que si hubiera ordenado una operación aero- * 
naval como las que emprendía ferozmente con
tra  Vietnam. En esta nota del periodista argen
tino  Osiris Troiani se relata cómo esta última 
devaluación del dólar no es más que una de las 
tan tas  contradicciones presentes en el sistema 
capitalista. Esta vez entre los mismos sostenes del 
sistema.

Es claro que estos dólares —portadores del virus de la 
inflación—, no se abalanzaron sobre los países amigos 
pqr decisión deliberada del gobierno de Washington. Lo 
hicieron por voluntad de “los especuladores”, cómodo eu
femismo que designa por lo común a las sociedades mul
tinacionales, cuyos intereses no siempre coinciden con 
los de su país de origen. Pero, como subsisten ciertos 
vínculos entre el poder político de los Estados Unidos y 
el poder económico que trasciende sus fronteras, tales 
especuladores —de los cuales se sirve el Secretario del 
Tesoro, George Schultz, para acorralar a sus colegas de

Europa y del Japón—, juegan el mismo papel que los 
corsarios en la historia imperial de Inglaterra.

Se obliga a los Bancos Centrales a comprar la divisa 
norteamericana para mantener las tasas de cambio den
tro de los límites previamente acordados. La tentación 
de romper tales acuerdos es candorosa, porque todos esos 
países tienen fuertes reservas en dólares: cada punto 
que pierde el dólar significa una fuerte contracción de 
esas reservas, inconvertibles en oro por una previsora 
disposición de Nixon en 1971.

Si, en cambio, para alejar a los perniciosos dólares 
viajeros, revalüan su propia moneda, entonces rebajan 
la competitividad de sus bienes y servicios en los mer
cados mundiales.

Agredidos sin misericordia por esos corsarios de la 
secretaría del Tesoro, los gobiernos europeos y el del 
Japón no atinaban sino a dejar fluctuar la cotización 
del dólar. La fluctuación es una revaluación diferida. 
Pero Nixon, impaciente, atacó a fondo, aplicándoles el 
golpe en la nuca, su favorito; la semana pasada, devaluó 
el dólar en un 10 por ciento. Era la segunda vez en 14 
meses.

Por una parte, reduce en esa proporción, las reser
vas de los países amigos; por la otra, cierra el merca-

DEL CAPITALISMO
' do norteamericano a una buena cantidad de productos 

extranjeros. Es estupendo tener una moneda interna que 
al mismo tiempo cumpla la función de patrón monetario 
internacional; Franklin D. Roosevelt y su asesor finan
ciero Bernard Baruch hicieron un buen trabajo al crear 
el Fondo Monetario Internacional.

La República Federal Alemana, después do tragarse 
6.000 millones de dólares en un fin de semana, claudicó; 
el marco ha sido revaluado en 11,1 por ciento. Es verdad 
que el ministro de Finanzas, Helmut Schmidt, ante los 
requerimientos de Paul A. Volkler, subsecretario del Te
soro enviado en misión secreta, se había mostrado “taci
turno” y respondió “con cierta rudeza”. Pero Brandt, 
magnánimo, aceptó compartir con él la honra de un 
seco mensaje de Nixon, quien había elaborado su “acti
tud constructiva”.

Alemanes y japoneses son culpables de haber regis
trado en 1973 un fuerte superávit en su balanza co
mercial con los Estados Unidos; de nada valieron la 
primera devaluación del dólar y las consiguientes re
valuaciones del marco y del yen. Estas gentes, invocando 
aquello de la oferta y la demanda —como si realmen
te creyeran tal cosa—, han seguido vendiendo barato al 
consumidor norteamericano, ante el furor de los em
presarios y los sindicatos, unidos en un sólido frente 
proteccionista.

También fue necesario, por lo tanto, ajustarle las cuen

tas al Japón. Por ahora, el premier Tanaka ha permi
tido fluctuar al yen; pero los corsarios se dirigen veloz
mente hacia el archipiélago incorporado a la civilización 
occidental por los cañonazos del almirante- Perry y 
más tarde vuelto a la razón por la bomba atómica. 
Pronto llegará seguramente Volkler, dispuesto a imponer 
una revaluación del 20 por ciento; le será concedido un 
17, se adelanta. Lo cual, sumado al 13,7 de la anterior 
revaluación, significa que las empresas y los obreros ja
poneses deberán trabajar un 30 por ciento más barato 
que en 1971, si no quieren ser barridos del mercado nor
teamericano.

EE.UU. exige, para no soltar el collar, que los euro
peos y los japoneses le compren y le vandan menos, en
careciendo ellos mismos su producción por medio de ma
nipulaciones monetarias.

La reciente entrevista Nixon-Heath sirvió para demos
trar que, como quería De Gaulle, la era de las “relacio
nes especiales” entre Washington y Londres ha concluido. 
Gran Bretaña, extenuada por quince años de aislamien
to comercial, se ha resignado a ser más y más “europeís- 
ta”, con la esperanza de asumir un liderazgo financiero 
que compense en parte, la inevitable pérdida de sus 
mercados tradicionales.

CAMILO TORRES
El pasado jueves 15 de febrero se cumplió el sép

timo aniversario de la muerte de Camilo Torres. Caí
do en Colombia, luchando contra el régimen que ex
plotaba a su pueblo, su ejemplo fue luz para los in
numerables compañeros cristianos que luchan por la 
liberación de América Latina.

Camilo Torres buscó incansablemente la unidad de 
las fuerzas populares. Elaboró con ese fin un Progra
ma de Acción Unitaria que permitiera un trabajo 
conjunto en torno a las “cosas que nos unen”. Con 
mucha claridad Camilo señalaba a este respecto: 
“Sabemos que las etapas que se avecinan serán infini
tamente más difíciles que las que hasta ahora nos 
ha tocado vivir y que si no luchamos todos unidos 
corremos serios riesgos de que el dolor causado al 
pueblo sea mucho mayor con menos provecho para la 
causa revolucionaria y de ello seríamos responsables 
los revolucionarios que no hemos sido capaces de po
ner el interés del pueblo por encima de nuestras pro
pias disputas”.

Camilo Torres murió a los 37 años. Además de sa
cerdote era sociólogo y profesor de la Universidad de 
Colombia. Pertenecía a una familia tradicional. De 
sólida formación religiosa, amplia cultura y vastas re

laciones, se le auguraba una brillante carrera eclesiás
tica. Pero Camilo había tomado en serio el mandato 
cristiano de liberar al hombre de todo lo que le im
pide amar a su prójimo y tratar a sus semejantes co
mo hermanos. Esto era para» él mucho más que un 
sermón inútil que se estrella contra la realidad y que 
no produce ningún resultado.

Por eso combinó la ciencia social con el evangelio. 
Estudió sociología y descubrió que el pecado no era 
solo individual sino también social. Hay estructuras 
de pecado. Estructuras que bloquean el amor y los 
mejores sentimientos entre los seres humanos. Estruc
turas de explotación, de privilegio, de desigualdades 
atroces, de usar al hombre como mercancía o como 
cosa en favor de la opulencia y distinción de los 
aprovechados. Estas estructuras exacerban el egoísmo 
y la injusticia en el hombre. Lo empujan a ser más 
y más enemigo del hombre. Camilo comprendió que 
ia liberación de estas estructuras era más importan
te que la prédica contra el pecado individual que en
contraba en ellas su caldo de cultivo. El pecado es la 
virtud del sistema ya que éste se basa en el lucro y 
en las formas más despiadadas (o sutiles) del indivi
dualismo y de la adoración del dinero.
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ENSEÑANZAS DE VIETNAM
------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Edificar sin demora el Partido
La revolución vietnam ita es ejemplo para todos aquellos que lucha

mos en el mundo por la construcción de un futuro mejor para 
la humanidad. Los socialistas tenemos allí una fuente inagotable de 
experiencias de donde aprender cómo se lucha y se derrota al impe
rialismo agresor. Pero toda su gesta heroica y gloriosa, todos sus triun
fos tienen un denominador común, un factor que explica esa hazaña 
que para muchos parece casi un milagro: la lucha de todo un  pueblo 
conducido por un poderoso Partido M arxista - leninista.

Una vez más. la historia demostró y lo sigue haciendo a  diario, que 
en la lucha de clases no existen milagros, que no se derrota porque sí 
“al imperio más poderoso de la tierra”. Todo aquel que analice el pro
ceso de la  revolución vietnam ita científicamente, partiendo de la reali
dad y no de sus propios deseos, no verá o tra  cosa que no sea la acción 
lúcida y coherente del Partido de los Trabajadores, uniendo a todo el 
pueblo, conduciéndolo, dando abnegadamente la sangre y el sacrificio 
de sus mejores hombres por los intereses y los objetivos de la  clase 
obrera y del pueblo vietnamita. En suma —y una vez más— la  acción 
de la única vanguardia real, de un Partido Marxista - leninista.

“El Oriental”, fiel a los intereses de la clase obrera uruguaya y a 
los de todo el pueblo, ha decidido publicar hoy lo sustancial —ya que 
razones de espacio nos impiden publicarlo completo— del capítulo 
“Consolidar y edificar sin demora el Partido”, incluido en el artículo 
“El Partido, organizador de todas las victorias”, del compañero LE 
DUAN, Primer Secretario del Partido de los Trabajadores de Vietnam.

#1 fin de elevar la combatividad del 
Partido y reforzar su papel dirigente 

en todas las actividades, debemos pro
seguir sin demora su consolidación y su 
edificación, hacerlo cada vez más fuerte. 
El Partido debe compenetrarse siempre 
más a fondo del marxismo - leninismo y 
de las leyes del desarrollo de la sociedad 
socialista, aplicar siempre con mayor 
maestría sus conocimientos a la realidad 
a fin de promover una línea y una po
lítica sensata y creadora. El Partido debe 
ser fuerte en el conjunto de su estruc
tura, de la cúspide a la base, en sus di
versas instancias y en sus organismos es
pecializados; debe ser fuerte en el con
junto de su organización, desde los orga
nismos de dirección hasta las células de 
base, para garantizar una perfecta com
prensión de su línea y de su política por 
parte de todos, de la cima a la base, 
desde los centros de dirección hasta las 
diversas ramas, en sus propias filas como 
en las organizaciones de masas, en las 
amplias capas populares. Todo el Parti
do, cada cuadro, cada miembro deben 
superarse a fin de cumplir plena y bri
llantemente tareas cada día más grandes 
y pesadas.

LA CELULA DEL PARTIDO
En esta consolidación y edificación, el 

mejoramiento del trabajo de las células 
y de las organizaciones de base reviste 
una importancia muy particular. La cé
lula es la organización básica por cuyo 
intermedio el Partido se liga estrecha
mente a las masas, y es donde se orga
niza la aplicación de todas sus directivas 
y decisiones políticas, donde se forjan 
sus militantes y sus cuadros”. /

“El Partido no deja de crecer para
lelamente al desarrollo ininterrumpido 
de la sociedad, al ritmo del movimiento 
revolucionario de las masas. Todo ello 
se, refleja en las células y organizaciones 
de base. En la vida social, en la vida 
de nuestro pueblo en la hora presente, 
cada vez que se plantea un problema de 
alguna importancia, el pueblo solicita la 
ooinión del Partido, escucha su palabra. 
Y es por las células y organizaciones de 
base que el Partido se mantiene en con
tacto directo y cotidiano con el pueblo. 
El Partido se ha convertido en un factor 
indispensable, no solamente en la obra 
revolucionaria y creadora del pueblo sino 
también en su vida cotidiana. El Partido 
está presenta en cada momento en el 
corazón y en las más caras aspiraciones 
de nuestro pueblo. Que la célula sea 
fuerte o deficiente, aue la célula o uno 
de sus miembros actúe en uno u otro 
sentido, ello influye directa o indirecta
mente sobre la vida material y moral del 
pueblo. Por lo tanto, en la edificación 
del Partido debemos colocar el eje de 
nuestros esfuerzos en la consolidación de 
las células y organizaciones de base, a 
fin de reforzar su panel dirigente y su 
potencia combativa. Todo este poderío 
del Partido debe expresarse, en primer 
término, en la capacidad de las células 
para traducir su línea y su política en 
actos concretos de las masas con vistas 
a la exitosa realización de las tareas 
prácticas de la revolución.”

EL MIEMBRO DEL PARTIDO
“El Partido y las células son fuertes 

únicamente si cada miembro es un buen 
comunista. El Partido debe comprender 
realmente a los mejores elementos, a los 
más concientes de la clase obrera, del 
campesinado colectivizado y de la inte
lectualidad socialista, aquellos que re
presentan el desarrollo y el progreso de 
la sociedad, que son de una absoluta fi
delidad a la causa de la clase obrera y 
del Partido, que están estrechamente li
gados a las masas, que combaten con 
abnegación y espíritu indomable, incan
sablemente, en interés de la clase obrera, 
del pueblo trabajador y de la nación, por 
el triunfo del ideal socialista y comu
nista. Cada militante debe esforzarse por 
concretar eficazmente la línea, las di
rectivas y las resoluciones del Partido, 
dar el ejemplo en el combate y en la 
producción. Debe tratar de perfeccionarse 
constantemente, por medio de la aplica
ción de las medidas políticas del Parti
do y de las decisiones de la célula, desde 
el punto de vista político, ideológico, mo
ral y de estilo de vida, desplegando, al 
mismo tiempo, los más grandes esfuerzos 
por elevar constantemente su nivel pro
fesional y técnico. El miembro del Par
tido debe preocuparse particularmente de 
mejorar las condiciones de vida material 
y moral del pueblo, de respetar su de
recho a ser el amo colectivo; debe ser 
desinteresado, con gran devoción, no 
arrogarse ningún privilegio ni prerro
gativas en relación a las masas, ser, a 
la vez, el dirigente y el servidor del pue

blo, tal como nos lo ha enseñado el Pre
sidente Ho chi Minh.”

“Admitiendo en sus filas nuevas fuer
zas, que deben ser una verdadera van
guardia, el Partido debe excluir resuel
tamente a los elementos degenerados, 
retrógrados, que la población detesta y 
que son indignos de ser miembros de la 
vanguardia revolucionaria. Estos elemen
tos no son numerosos, pero si no son eli
minados dañarán grandemente la, ener
gía combativa del Partido y su vincula
ción con las masas.

El reforzamiento y estrechamiento de 
los lazos entre las masas y el Partido es 
la ley de la existencia v del desarrollo 
del Partido de la clase obrera. Es lo que 
debe hacerse directa y cotidianamente en 
las células y organizaciones de base. La 
célula y todos sus militantes deben estar 
en vinculación constante con las masas 
y tratar de comprender sus estados de 
ánimo, sus deseos y aspiraciones, edu
carlas, unirlas, organizarías, dirigirlas, ha
cerlas participar, junto al Partido, en 
la realización de nuestros objetivos.

LOS CUADROS DEL PARTIDO
“Una vez trazada una línea general y 

una política justas, 1a. condición determi
nante para el triunfo de la revolución 
es la organización para la aplicación de 
esta línea, problema cuya clave reside 
en la existencia de un contingente de 
cuadros sólidos y capaces en todos los 
órdenes.

La lucha patriótica contra la agresión 
yanqui y la edificación del socialismo im
plican tareas cada día más importantes 
y pesadas. El Partido debe disponer de 
buenos cuadros, capaces de concretar su 
línea política en la acítual etapa, lo 
bastante numerosos como para satisfacer 
las necesidades inmediatas y las del de
sarrollo a largo plazo de la revolución. 
Este contingente debe comprender cua
dros aptos para todas las ramas y espe
cialidades, con el fin de satisfacer las 
exigencias en todas las esferas.

La calidad del cuadro se éxpresa en 
los resultados obtenidos en el cumpli
miento de las tareas revolucionarias en 
cada etapa. Lo que permite medir la ca
lidad y el nivel de conocimientos de cada 
cuadro es si lleva a cabo o no sus tareas 
revolucionarias, si aplica correctamente 
y a fondo o no la línea y la política del 
Partido. Para cualquier cuadro, la con
dición necesaria para llevar a buen tér
mino su tarea es la de poseer un ele
vado espíritu revolucionario y conoci
mientos revolucionarios.

Como combatiente revolucionario del 
proletariado debe, ante todo, ser abso
lutamente fiel al Partido y a su línea, 
fiel a la causa de su clase y de la nación 
fiel al ideal comunista. Un cuadro está 
profundamente ligado a las masas, ani
mado de un fervor revolucionario puro, 
no teme las privaciones y no retrocede 
ante los sacrificios, supera valientemente 
todas las dificultades.”

"No obstante, no basta con el espíritu 
revolucionario para conducir a buen 
puerto las tareas de la revolución. La 
revolución, que es acción conciente, exige 
conocimientos revolucionarios, el dominio 
de las leyes objetivas del desarrollo de 
la sociedad. La revolución socialista, la 
más radical de la historia humana, no se 
limita a la destrucción del viejo orden 
social, es también la organización y la 
edificación de la nueva sociedad con toda 
la complejidad que ello tiene en su vida

real, en particular en su vida econó
mica. Los cuadros del Partido deben po
seer, necesariamente, conocimientos só
lidos en distintos campos; político, eco
nómico, cultural, científico, técnico, co
mo asimismo las necesarias aptitudes de 
gestión y de organización. De lo contra
rio sólo pueden andar a tientas e impro
visar sin lograr hacer ni bien ni rápido 
su trabajo, sin evitar errores e insufi
ciencias perjudiciales para la causa re
volucionaria. El cuadro debe estar arma
do con los conocimientos necesarios en 
todo lo que haee. dominar a fondo en 
su profesión, tratar de convertirse en 
dueño de la ciencia y de la técnica. Uni
camente bajo tales condiciones podrá 
cumplir con acierto sus tarea, dirigir a 
las masas y hacer avanzar vigorosa y 
rápidamente a la revolución.”
LA FUERZA DEL PARTIDO RESIDE 

EN SU UNIDAD
“La fuerza de un Partido Marxista - 

Leninista reside, ante todo en su unidad 
y cohesión, en su unidad ideológica y 
orgánica. Ello es una de las más bellas 
tradiciones de nuestro Partido. Si puede 
superar todas las pruebas, si ha condu
cido a la revolución a las brillantes vic
torias de hoy, es porque siempre ha man
tenido su unidad y su cohesión. Como 
dijo Lenin, sin organización, el prole
tariado nada posee; con organización y 
unidad lo tendrá todo. La unidad es aún 
más importante con la toma del poder, 
porque sin unidad de voluntad, de pen
samiento y de acción en el propio seno 
del Partido, fuerza que dirige la obra 
de toda la sociedad, no podrían ser sal
vaguardadas las conquistas de la revo
lución, y la más difícil de las tareas, la 
más grande que jamás se haya plan
teado en la historia humana, la edifi
cación de una sociedad completamente 
nueva, la sociedad socialista, nunca se
ría realizada.

Nuestro Partido está decidido a “pre

servar la unidad del Partido como la ni
ña de sus ojos”, desarrollando la hermosa 
tradición de unidad y de cohesión forja
da en el curso de cuarenta años de una 
ardua lucha y de sucesivas victorias, y 
poniendo escrupulosamente en ejecución 
el sagrado legado del Presidente Ho Chi 
Minh. Jamás tolerará ninguna actividad 
fraccionista, considerándola como el más 
grande crimen contra la revolución. El 
Partido, vanguardia de la clase obrera, 
el más activo elemento de la sociedad, 
no tiene más que una voluntad, una sola.

La unidad del Partido está basada en 
la ideología marxista - leninista, cuya pu- ' 
reza siempre salvaguardó, en su justa 
política que cotidianamente se traduce 
en actos concretos concientes de las ma
sas, en la toma de conciencia por parte 
de todos los militantes de los ideales, 
los objetivos y las tareas del Partido.”

EL CENTRALISMO DEMOCRATICO
La unidad ideológica está sólidamente 

garantizada por el centralismo democrá
tico, principio orgánico fundamental del 
Partido. El Partido es una unidad revo
lucionaria combatiente. La mera unidad 
ideológica, por sí sola, es absolutamente 
insuficiente, porque “la ideología, por sí 
misma, nada puede realizar”. Para con
vertir la ideología en hechos hay que 
pasar necesariamente por el trabajo de 
organización. Pero además, la unidad 
ideológica por sí misma, sin la unidad 
orgánica, no existiría, no podría soste
nerse. Ello no excluye en absoluto la li
bertad de pensamiento. Todo lo ‘contra
rio. El centralismo democrático exige y 
asegura a todos los miembros el derecho 
de deliberación y de decisión en todos 
los asuntos partidarios; cada uno tiene 
el derecho de expresar en el seno de la 
organización del Partido de la que es 
miembro, todas sus ideas sobre cualquier 
cuestión concerniente a la revolución. En 
el marco del Programa y de los estatutos 
elaborados por el Partido en su conjun
to, una de las mayores garantías de vi
talidad partidaria reside en el pleno ejer
cicio de los derechos democráticos y el 
pleno florecimiento de la inteligencia de 
todos sus miembros. El ahogamiento de 
las ideas es complemento extraño a un 
partido proletario, a la ideología mar
xista - leninista. Pero la libertad de pen
samiento no significa en absoluto que 
el Partido deba transformarse en un 
club de discusiones. El Partido es un 
ejército que, en el combate, debe actuar 
como un solo hombre. También son prin
cipios fundamentales del centralismo de
mocrático el acatamiento de la minoría 
a la mayoría, la supeditación de las in- 
tancias inferiores a las superiores de la 
parte al todo, de todos los miembros del 
Partido al Comité Central, órgano má
ximo de dirección entre dos Congresos. 
Su violación significa socavar la disci
plina férrea del Partido, minar su uni
dad. Dijo Lenin: “Quien debilita, por 
poco que sea, la disciplina férrea del Par
tido del proletariado (sobre todo en la 
época de su dictadura), ayuda de hecho 
a la burguesía contra el proletariado”.”

“Resumiendo, la fuerza de nuestro Par
tido es una fuerza que se despliega en 
todos los planos. Debe ser fuerte por su 
línea y por la ejecución de la misma; 
fuerte a la vez en los planos político, 
ideológico y organizativo; fuerte por la 
edificación de un aparato estatal y de 
organismos de gestión económica eficien
tes; fuerte por su estrecha vinculación 
con la masa, por una constante conso
lidación de la dictadura del proletariado 
y un continuo desarrollo de la democracia 
socialista, fuerte por el conocimiento y la 
puesta en práctica de la ley del desa
rrollo de la sociedad y por los ininte
rrumpidos éxitos de la causa revolucio
naria de la clase y de la nación de los 
cuales él es el organizador y el dirigente. 
La fuente de la gran fuerza del Partido 
es su unidad y su cohesión fundadas en 
el marxismo - leninismo y en los prin
cipios orgánicos del partido proletario 
de nuevo tipo.

Estamos firmemente decididos a edifi
car el Partido para hacerlo cada día más 
fuerte y más poderoso, para que pueda 
cumplir con honor la misión histórica 
que le han confiado la clase obrera y la 
nación entera.”

La Mesa Ejecutiva de las Brigadas Juveniles Socialistas (B.J.S.) 
exhorta a sus afiliados a concurrir vistiendo sus camisas verdes a 
testimoniar su reconocimiento y homenaje a los inquebrantables m i
litantes del Partido Socialista recién liberados y que encabezados por 
el compañero Ramón Angel Viñoles, llegan el Domingo 25 a las 
9 y 30 horas a Casa del Pueblo, Soriano 1218.
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LIBROSNICOLAS COPERNICO Y SU 
EPOCA, por Jan  Adamczewski 
(Ediciones Interpress, Varso- 
via ,1972, 150 páginas y nu 
merosas ilustraciones). 
NICOLAS COPERNICO (1473- 
1973), por Jerzy Szprkowicz. 
(Editorial Científica P o l a c a ,  
Varsovia, 1972, 82 páginas, con 
ilustraciones.)

Varias son las paradojas que ro
dean la vida y la obra de Nicolás 
Copérnico. A cinco siglos de su n a 
cimiento, poco es lo que se sabe de 
su existencia y aún hoy sus descu
brimientos científicos son comenta
dos con diferentes matices por los 
especialistas del mundo entero.

Se sabe que nació el 19 de fe
brero de 1473 a las 16 horas y 48 
minutos, según consta en la colec
ción de horóscopos de Copérnico del 
siglo XVI, atribuidqs a Jan  Schoner, 
astrónomo y astrólogo de Nurem- 
berg, que se diferencia en 10 m inu
tos con respecto a la fecha de su 
nacimiento, del establecido por el 
astrónomo florentino Francesco Giun 
tini. Aunque tan ta  precisión se ve 
alterada por una reforma que no 
se tuvo en cuenta: en 1582 se in 
troduce el calendario gregoriano que 
tiene, con respecto al juliano impe
rante antes de esa fecha, una dife
rencia de 10 días, que fueron sen
cillamente omitidos. Así q.ue, de 
acuerdo al nuevo modo de contar 
el tiempo. Copérnico nació el 29 de 
febrero. No obstante, y para no 
complicar la m adeja copernicana. ya 
muy enredada de por sí, se tomó la 
decisión de fijar como verdadera la 
fecha primitiva, divulgada pública
mente. Nació en la rica ciudad de 
Toruñ, hacia el norte del país, cuan
do Cracovia era la capital del Reino 
de Polonia. De la infancia se sabe 
•poco; era el benjam ín de cuatro 
hermanos, en una familia burguesa 
e influyente. Los antepasados de 
Copérnico (según unos, derivado de 
cunrum. koper, cobre; otros del nom
bre de una planta) figuran entre 
las personalidades que lucharon por 
establecer y m antener la unidad del 
reino ante las pretensiones de los 
cercanos enemigas, principalmente los 
Caballeros Teutónicos. Los prim e
ros pasos seguros de su vida se lo
calizan en el año 149í, cuando in
gresa a la Universidad de Cracovia. 
En la ciudad capital, el espíritu del 
Renacimiento se había desarrollado 
ampliamente y las ideas hum anistas 
se manifestaban con plenitud a pe
sar de la persistencia de la esco
lástica, im plantada tardíam ente en 
Polonia, como filosofía dominante. 
El chortue de ideologías era inevi
table; las nuevas ideas se abrían ca-

UN POLACO

mino con dificultad y aceptadas a 
regañadientes por el clero y la no
bleza, capaces de conmover los ci
mientos de las ideas oficiales, así 
como el sistem a social. Pero sobre 
todo se había desenvuelto el pensa
miento renacentista polaco, en el 
plano político. La explotación del 
campesino, cada día mayor, debida 
al desarrollo de la economía agrí
cola que exigía continuamente más 
brazos para trabajar como asimis
mo la paulatina disminución de la 
importancia de las ciudades que en 
el futuro iba ai provocar la deca
dencia de la burguesía, todo ello 
despertada la oposición de las men
tes m á s  esclarecidas. Empezaron 
también a levantarse voces opues
tas a la supremacía de la Iglesia en 
el Estado, exigiendo un reforzamien
to de la autoridad laica, su inde
pendencia de la Iglesia. Sobre este 
trasfondo surgían distintas doctrinas 
jurídico - políticas, expresión de la lu
cha política en el seno de la clase 
dominante —la nobleza— y entre las 
c l a s e s  antagónicas (Adamczeski, 
pág. 53). Copérnico perteneció a  la 
tercera generación de hum anistas 
polacos, esto es, su pensamiento ya 
estaba impregnado por las ideas de 
décadas atrás. La ciencia y el arte 
conocían nuevos caminos. En la  Uni
versidad cracoviana, célebre por la 
mejor enseñanza en el campo de

UNIVERSAL
la  astronomía como no había otra 
en toda Alemania, según el histo
riador Schedel, encontró los suficien 
tes estímulos para la  investigación 
personal. Como nunca, la universidad 
era el país por esencia: el centro de 
intercambio de personas, libros e 
ideas. Allí el profesor Brudzewski 
ejerció una notoria influencia en 
los trabajos de Copérnico; allí co
noció las obras de ptolomeo y Aris
tóteles. En 1495, Copérnico terminó 
sus estudios; además, su tío, el obis
po Lucas Watzenrode, lo llamó a 
Frombork, con intenciones de con
vertirlo en un suceso. Un año más 
tarde lo envió a Italia, pasando cua. 
tro años en Bolonia, cursando estu
dios de derecho, dedicándose a la 
astronomía. En 1500 se encuentra en 
Roma, sigue medicina en Padua y 
luego pasa a Ferrara. En 1503 re
gresa definitivamente a P o l o n i a ,  
acompañando durante mucho tiem
po a  su tío Lucas en los continuos 
desplazamientos por el país, a ten
diendo los diversos asuntos de es
tado. Entre sus viajes y ocupacio
nes, tiene ocasión, en 1507, de escri
bir el Pequeño comentario sobre la 
hipótesis dé los movimientos side
rales, un prim er esbozo de la teoría 
heliocéntrica, de carácter teórico, ñe
ro sin la estructura matemática. Es
ta  obra, a pesar de su importancia, 
no estaba destinada a ser publicada.
Se llegaron a conocer solamente al
gunas copias m anuscritas que el 
propio autor facilitaba a sus amigos 
interesados en el tema. En 1510 se 
inclina hacia la cartografía y co
mienza a  observar los eclipses y los 
planetas. Al morir su tío en 1512, 
pasó a instalarse como canónigo en 
el cabildo de Warmia en su sede de 
Frombork. En ese remoto rincón de 
la tierra, como lo llamó el propio 
Copérnico, concibió su ^.revolución 
científica. En 30 años de perm anen
cia, tan  sólo dos veces abandonó 
Frombork, por cuestiones adminis
trativas o militares, en contra de 
los Caballeros Teutónicos. Entre esos 
ajetreos, su libro De revolutionibus 
comenzó a tom ar forma en 1515, 
quedando conclusa la  redacción de
finitiva en 1519. Allí estampó: ante 
todo debemos prestar atención al he
cho de que el mundo es esférico. Y 
ello por ser la forma más perfecta 
de todas y no necesitar junta al
guna para formar un todo cerrado 
en sí, al que ni añadir ni quitar

nada es posible, o bien por ser esta 
figura de máxima capacidad y la 
que más conviene precisamente para 
todo lo que tiene que abarcar y 
conservar; y también porque todos 
los cuerpos del universo encerrados 
en sí, como el Sol, la Luna y loa 
planetas, justamente bajo esa for
ma se presentan a nuestros ojos; 
o bien, finalmente, porque todo tien
de a encerrarse en una de las for
mas que se pueden observar en las 
gotas de agua u otros cuerpos lí
quidos cuando en sí mismos tratan 
de encerrarse en un todo separado. 
Luego de demostrar la esferiscidad 
terrestre, se extiende sobre la hipóte
sis de la gravitación universal y 
anuncia su teoría del sistema solar: 
el centro de todos los astros tiene 
su sede el Sol. Podríamos, acaso, 
colocar el fuego de este bellísimo 
templo en un lugar distinto o me
jor que éste, desde donde puede 
iluminar todo simultáneamente? No 
sin razón lo llaman algunos el faro 
del mundo, otros su cerebro y otros 
su soberano. Trismegisto lo llama el 
dios visible, la Electra de Sófocles: 
el que lo ve todo. De este modo, el 
Sol, como si de veras se sentara en 
el trono real, dirige la familia de 
los planetas que se afanan en su 
derredor.

Con un hermoso estilo literario, 
Copérnico trasm ite ideas revolucio
narias en  su momento, alterando la 
interpretación establecida del mun
do. La obra permaneció “en un es
condrijo profundamente oculta”, se
gún dijera Copérnico. En 1542 envió 
a  Nuremberg el prólogo de su obra, 
dedicado al papa Paulo III, para 
alejar toda sospecha de herejía: “Me 
doy cuenta con suficiente claridad, 
Santo Padre, que habrá personas 
que al enterarse que en mis libros 
sobre las revoluciones de las esferas 
del universo atribuyo unos movi
mientos al globo terráqueo, pondrán 
el grito en el cielo y pedirán con
dena junto con mis convicciones”. 
En 1543 fue publicada, dos meses 
antes de morir el autor. La pregun
ta  que se hacen los eruditos es la 
siguiente: ¿por qué demoró tanto 
tiempo —más de 20 años— en dar 
a  conocer su obra? ¿Por miedo, o 
acaso simple y hum ana prudencia? 
Esa es la, interrogante última que 
en estos dos libros, claros, concisos, 
lineales en la vida y escuetos en la 
fa zteórica de Copérnico, dejan en 
el aire. Otros científicos (ver el su
plemento de “La Opinión”, del úl
timo domingo) enhebrarán tesis po
lémicas, atrevidas. Mientras tanto, 
estos dos libros, excelentemente dia
gramados, bellamente ilus t  r a d o s, 
constituyen una introducción ame
na, informativa, al mundo del soli
tario de Frombork. — N.D.M.

____________ CINE___________

FASCISMO, HUMOR

BENITO MUSSOLINI (supervisión ge
neral de Roberto Rossellini y realización 
de Pasquale Prunás, funciones diarias en 
Cinemateca, Teatro Palacio Salvo) re
trocede hasta un pasado más o me
nos próximo para extraer de él una re
ferencia sobre el presente. El carácter 
ejemplar de esta búsqueda en los orí
genes y evolución del fascismo es ob
via: una serie de acontecimientos que 
conducen a Mussolini al poder generan 
luego no sólo el encumbramiento de un 
hombre sino la imposición de un régi
men social rechazable. La recopilación, 
a ese nivel, es útil, pero es también una 
demostración de habilidad: Rossellini y 
Prunas han seleccionado un valioso ma
terial de archivos para recoger imáge
nes insólitas del Duce, con el resultado 
de que el film se convierte en una opi
nión sobre el individuo, que oscila en
tre el ridículo y la exacerbación de los 
valores nacionales para sobre ellos cons
truir el fascismo. En ese cotejo de lo 
individual y el resultado social está uno 
de los rasgos de inteligencia de formu
lación del libreto. Y la habilidad del 
equipo realizador (Rossellini, Prunas) se 
apuntala por la formidable documenta
ción que aprovecha y ordena, desde las
imágenes de Hitler y Eva Braun hasta 
los documentales del Instituto Luce fil
mados en los prolegómenos y durante la

segunda guerra. El Mussolini que asoma 
de esa revisión histórica es dos cosas a 
un tiempo: un hombre dominado (por 
la hegemonía nazi, por el propio proceso 
que desencadena) y un personaje que se 
impulsa a sí mismo en una aventura 
histórica. No es, quizás, el enfoque más 
correcto para analizar críticamente los 
años del fascismo en Italia, pero es uno 
de los ángulos posibles y como criterio 
parece sumamente respetable. Los discur
sos del Duce, plagados de hlstrionismo, 
su manía de ser el primero en cada 
actividad del país (a los efectos publi
citarios) permiten al film algunos mo
mentos de contundente eficacia. En ri
gor es esa utilización del medio en sus 
posibilidades expresivas lo que hace del 
“Benito Mussolini” de Rossellini - Pru
nas un título estimable, además de la 
perspectiva que aporta sobre su tema.
Como creación cinematográfica —que 
también lo es, por qué no— resulta un

ejemplo realmente atendible de film his
tórico - biográfico. Como opinión y aná
lisis de un período de la historia recien
te importa por el volumen de documen
tación cinematográfica que aporta y por 
el ángulo crítico con que maneja ese ma
terial.

ZAZIE DANS LE METRO (de Louis 
Malle, sobre Raymond Queneau, exhibi
ciones hasta el domingo de Cinemateca 
Uruguaya en el Teatro Millington Dra- 
ke) ha sido calificada por Saaoul como 
el mejor film del director: “Pasando de 
un humor sobre todo verbal (Queneau) 
a una comicidad sobre todo visual, con 
un desorden tremendo y premeditado, el 
film es una acusación a la vida demen- 
cial de París, pero sobre todo a la gue
rra y al fascismo”. El relato se refiere 
a una muchacha provinciana de diez 
años que viene a París para pasar al
gunos días con su tío (Caherine Demon- 
geot, Philipps Noiret), y a través de sus

ojos se deslizan referencias críticas a 
ese París hormigueante, la torre Eiffel, 
el mercado de las pulgas, la vida cotidia
na. El recurso tiene tanto la habilidad 
como la concentración que requiere un 
relato cinematográfico y la gracia del 
conjunto estriba en las puntas que Ma
lle extrae de ese pretexto. La intención 
del director (“Me gustaría que este film, 
digamos cómico, trasmitiera las dificul
tades de que uno sea humano en una 
ciudad occidental del siglo XX”) se con
vierte en una sucesión episódica de re
ferencias a lo cotidiano, pero el film 
implica una perspectiva distinta, supe
rior a la simple crónica de hechos y 
costumbres. Como la óptica es la de la 
protagonista y como en última instan
cia su mirada es crítica, hasta el color 
de las imágenes se tiñe de referencias a 
un enfoque donde se opina, a veces se 
condena, una organización social que es 
la de la civilización del consumo, la del 
culto por las imágenes. En ese sentido 
el film ataca su propia vía expresiva 
(las imágenes) de la misma manera que 
la novela de Queneau procuraba la des
trucción de la palabra a través de la 
palabra. Como adaptación cinematográ 
fica, Malle ha logrado un equivalente de 
esa segunda intención del novelista y 
ésa es una virtud a añadir al film.

M. MARTINEZ CARRIL
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PLASTICA
•  lUL'l'UN MAKtULU UUKUS1-

TO. Es un fotógrafo rosarino que 
recaló en el teatro El Galpón duran
te las representaciones de la polémica 
adaptación de “Fuenteovejuna” de Lo 
pé de Vega a cargo de Antonio La- 
rreta y Dervy Vilas. El resultado de 
esa Visita fueron numerosas fotogra
fías del espectáculo que ahora en un 
total de 38 se exhiben: una visión épi
ca y expresionista, contrastes de blan
cos y negros, finísimos grises, que re
velan las pautas dramáticas de la 
obra. (Hall de El Galpón, Sala 18).
•  VALLARINO, LEDESMA SAR-

XORE. La coreautora y bailarina
Elsa Vallarino abre una galería-bouti- 
que, 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)
•  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 Neffa, 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
•  ELLA NO HABLA, DISPARA.

Una astracanada al servicio de la 
actriz Annie Girardot como reina del 
hampa en lucha con la policía; el 
ingenio es poco, la originalidad más 
bien nula y la realización de Michel 
Audiard rutinaria. Lo que se lamen
ta es el desperdicio de una gran in
térprete. (Ambassador).

¡
•  EL HIJO DEL CACIQUE. El to

rrencial libretista Ulises Petit de
Murat reincide por enésima vez en 
otra de sus verbosas narraciones, es
ta vez a propósito de un mestizo lla
mado Ceferino Namuncura. El melo
drama corre parejo con la falsedad 
de los personajes e intrérpretes, ante 
la pasividad de un supuesto director 
llamado Jorge Mavaield. (California).
•  . CORTE MARCIAL PARA DOS

DESERTORES AL QUINTO DIA 
DE PAZ. Viene precedido por un pre
mio especial en el Festival de Kar- 
lovy Vary y por los lustrosos antece
dentes del director Giuliano Montal- 
do (Sacco y Vanzetti), sobre un te
ma real sucedido en mayo de 1945. 
Con Franco Ñero. (Plaza).
•  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)

•  ADIOS, CIGÜEÑA, ADIOS. No es
una gran película, pero su origen 

español le otorga los beneficios de la 
insolitez: una amable sátira costum
brista por debajo de la cual circula 
una tensa crítica a la sociedad de la 
España actual. (Trocadero).
•  MIMI METALURGICO HERIDO 

EN EL HONOR. En su primer
largometraje, la directora Lina Wert- 
müller vertía un plausible cuadro sa
tírico de las costumbres meridionales 
italianas (Los zánganos); en este 
nuevo opus la confusión, quizá deli
berada, quizá no, maneja grotescos 
▼arios, con buenos pasos de comici
dad, sin aclarar debidamente la fun-

CARTELERA
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 Hebpburn) transplanta
da a nuestros días, sin advertir el 
director Peter Bogdanovich que los 
tiempos han cambiado y el humo
rismo también, aunque prefiera ser un 
nostalgioso de épocas pretéritas. El 
módico entretenimiento oscila entre 
el íntelectualismo verboso y los gags 
previsibles. (18 de Julio)

FUNCIONES ESPECIALES
•  BENITO MUSSOLINI, de Rober

to Rossellini y Pasquale Prunas.
(Palacio Salvo, todos los días a las 
20 horas).
•  ZAZIE DANS LE METRO, de

Louis Malle (Millingston Drake, 
hasta el domingo).
•  HISTORIA DE UNA MONJA,

de Fred Zinnemann. Con Audrey 
Hepburn y Peter Finch. (Cine Uni
versitario, hoy a las 17.30 y a las 21).
•  TEMPLE DE ACERO, de Henry 

Hathaway. Con Pohn Wayne y
Kim Darby. (Cine Universitario, sá
bado a las 20, 22.15 y a las 0.30).
•  INVESTIGACION DE UN CIU

DADANO SOBRE TODA SOS
PECHA, de Elio Petri. Con Gian Ma
ría Volonté y Florinda Bolkan. (Cine 
Club, lunes a las 16.20; 18.20 y 20.30).
•  CHAIKOVSII, de Igor Talankin. 

Con Innokenti Smoktunovskii y
Kirli Lavrona. (Cine Club, martes a 
las 16.20; 18.30 y 20.30).
•  EL OCASO DE LOS CHEYEN- 

NES, de John Ford. Con Richard
Widmark y Dolores del Río. (Cine 
Universitario, a las 17, 19.30 y 22).

TEATRO
•  UBU REY, de Alfred Jarry. Se 

ubica con comodidad y coheren
cia en la trayectoria de Teatro Uno 
y marca en ella un momento alto y 
significativo en tanto que alía un tex 
to de vanguardia con una puesta ex
perimental. Aunque la integración de 
la gesta ubuesca no esté lograda en 
la versión, el director Alberto Restu- 
ccia y su equipo, levantan una farsa 
violenta y desenfrenada, escatológica 
e inocente a la vez, de ritmo sosteni
do y humor veloz, que se adecúan a 
maravillas con los principios y doc
trinas del autor. Es un espectáculo 
necesario que no debe perderse; vuel
ve como reposición en otra sala. Ade
más, recibió la invitación para con
currir, este año, al festival interna
cional de Nancy. (Del Centro).
•  COMEDIA ESPAÑOLA. “Las que 

viven de alternar” es el penúltimo
título del comerciante hispano Al
fonso Paso, esta vez imitando ma
lamente lustrosos comediantes ameri
canos; pero- ni su rutinario oficio ni 
el mediocrísimo elenco son capaces 
de suscitar algún interés. (Solís)
•  MORIR EN FAMILIA. 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 crítica 
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 Arniches. El costumbrismo es
pañol, implacablemente horadado por 
el tiempo, revive en el atractivo vi
sual de la puesta, a cargo de Atilio J. 
Costa. (La Máscara)
•  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)
•  SUENO DE UNA NOCHE DE VE

RANO. Es una versión personal 
de la comedia de William Shekespeare 
que emprende Villanueva Cosse, 
arriesgándose con la irreverencia ha
cia un 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)

VARIEDADES
•  FESTIVAL DE LA SOLIDARI

DAD CON CHILE Y VIETNAM.
Una de las maneras de festejar el 
16 aniversario de El Popular es la 
realización de un espectáculo donde 
participan personalidades de prestigio 
internacional; Dean Reed, Víctor He- 
redia, Alfredo Zitarrosa, Vera Sienra, 
Los Quilapayún, Conjunto Folklórico 
Soviético, Camerata, Psiglo, Sindyka- 
to, entre otros. (Estadio Centenario, 
sábado).
•  DIAS DE BLUES. Las organiza

ciones de música popular suelen
ser tan informales como la materia 
que manejan, algo que puede dete
riorar la simpatía inicial que deposi
ta el público. Este grupo, junto con 
Mateo y Jabor, no pudo debutar el lu
nes en la carpa del Circo Miami, pero 
afirmó que lo hará el próximo. Ha
brá que confirmar. (Nuevo Stella, hoy 
a las 20 y 22).
•  CIRCO MIAMI. 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 hs.).

DANZA
•  CUERPO DE BAILE DEL SODRE

El segundo programa de la tem
porada estival está integrado por “Di- 
vertimento” de Dollar - Britten - 
Rossini, con Tola Leff y Raúl Seve
ro; “La Peri” con Tito Barbón y “La 
consagración de la primavera”, de 
Strawinsky, con Ramírez y Sara Nie
to. Entrada Libre. (Lago del Parque 
Rodó, sábado y domingo a las 21).

DISCOS
•  GOOD BYE: THE KILLERS

(De la Planta KL 8327, mono - 
estereofónico). Mal o bien, los grupos 
juveniles rioplatenses han buscado (o 
están haciéndolo) un estilo musical 
propio que, sin romper totalmente con 
los ritmos internacionalizados, refleje 
su personal concepción de lo que de
be ser el género “rock” por estas la
titudes. Resulta chocante, pues, en
contrarse con estos “Killers” que can
tan en inglés, al estilo de nuestros pri 
meros imitadores de hace muchos 
años atrás. Ni siquiera son atrayen
tes sus realizaciones, porque sus vo
ces ni sobrepasan un nivel mediocre 
y la música propiamente dicha evi
dencia una completa carencia de ins 
piración. Lo del título.
•  MOONLIGHTS (De la Planta KL

8329, mono estereofónico). Ante
todo, una advertencia: las etiquetas 
del ejemplar entregado para difusión, 
están intercambiadas. Es la única ob

jeción seria que puede hacerse a es

ta edición, la primera del grupo 
“Moonlights” desde que Gastón Ciar
lo (Dino) se incorpora al mismo. El 
resultado es una docena de temas 
bien ejecutados, con interesantes arre 
glos y agradables sonidos instrumen
tales. No hay nada aquí del “electro- 
nismo” vacuo y barullento de quie
nes mucho gritan y poco dicen, y sí 
hay hermosas composiciones (“Milon
ga del pelo largo”) y letras cuyo con- 

. tenida- aunque resulte muchas veces 
ingenuo, importa por su temática so
cial (“Algún día regresará”, “Credo”, 
“Muchacho salvaje y actual”).

•  SONIDO DEL ANO QUE VIENE, 
VOLUMEN II (De La Planta KL

mono estereofónico). Los diez temas 
de este LP incluyen obras ya editadas 
en discos simples y de los otros. El 
criterio de selección es discutible, pues 
to que es obvio que ha prevalecido el 
interés comercial. “Los Campos” no 
hacen otra cosa que música tierna y 
sentimental y los “Killers” y “Coid 
Coffee”, a pesar de tener sus inte
grantes apellidos bien latinos, can
tan anacronismos en inglés. Lo mejor 
está en los temas de los “Moonlights” 
—ya comentados en esta» página— y 
de “Tótem”, otro buen grupo que pa
rece haberse disuelto definitivamente. 
“Negro”, de Rubén Rada, es el pun
to alto de esta “ensalada”.
• CHICAGO V (Columbia CBS 

19219, estereofónico).
Con los “Blood, Sweat & Tears”, el 

grupo “Chicago” es le máximo expo
nente de la corriente ::jazz - rock” 
norteamericana. El primero es más 
“jazzístico” y “Chicago” es más “roc- 
kero”; esa es la diferencia fundamen
tal. Excepto el trombón en “El éxito 
por Várese”, el saxo tenor en “Aho
ra que te has ido”, la trompeta en 
“El estado de la Unión” y la orques
tación de “Adiós”, este septeto se in
clina preferentemente hacia los so
los de guitarra eléctrica y las vocali
zaciones y ritmos que gustan a la ju
ventud actual. El disco es muy bue
no, en general, pero no agrega na
da nuevo a lo ya conocido a través 
de las realizaciones anteriores.

• CON SOLO AMOR: CARMEN 
MONZON (Sondor 33135, mono- 
fónico).

La carátula del presente LP pare
ce indicar que se trata de canciones 
para niños. Pero no. La sanducera 
Carmen Monzón canta temas de Te
jada Gómez (“Canción con todos”, 
“Canción de la ternura”) José Her
nández (coplas de “Martín Fierro”), 
Alberto Cortez (“Rosa Leyes el In
dio”) y otros autores, y lo hace con 
un estilo parejo para todos, con voz 
firme y de clara entonación, pero sin 
diferenciar las particularidades de 
cada uno. El acompañamiento (gui
tarra, bajos acústico y eléctrico, ór
gano y vibráfono) da como resultado 
una mezcla pop-folclórica que con
tribuye a la hibridez general.
•  SANTANA: CARAVANSERAI -

(Columbia CBS 19241, estereofó
nico).

El grupo Santana —director Carlos 
Santana, guitarrista— ha quedado
sólidamente afincado entre la juven
tud de hoy en día, gracias a un esti
lo marcadamente rítmico que amal
gama ritmos latinos con música pop. 
Las divagaciones melódicas quedan 
por cuenta de Santana y de su or
ganista y pianista Gregg Rolle, pero 
lo que en definitiva importa es la 
excelente actividad desplegada por los 
varios percusionistas, cuyos imple
mentos incluyen timbales, bongos, 
congas, castañuelas y el arsenal ha
bitual de la batería de Mike Shrie- 
ve. Cabe elogiar la información brin
dada en la contracarátula de esta 
edición.

PLANETARIO
•  EL UNIVERSO DE COPERNICO
En ocasión de cumplirse este mes el 
V aniversario del nacimiento del as
trónomo polaco, el Planetario Muni
cipal presentará 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).
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SOBRE LOS ULTIMOS SUCESOS:
ALGUNAS FALSAS CONCEPCIONES

Nadie puede negar que atravesa
mos una coyuntura política muy pe
culiar pautada por hechos nuevos, 
sorprendentes para algunos, in
comprensibles para otros, y que, por 
lo tanto, se convierte en campo fér
til ya sea de improvisaciones insó
litas o de desorientaciones más o 
menos graves pretendidamente en
cubiertas en un velo de aparente se
guridad en los planteos, pero en 
realidad trasnochada y pueril.

Se hace imprescindible tener una 
interpretación muy clara de todo lo 
que está ocurriendo; estamos obli
gados y habilitados a tenerla. Pa
ra quienes no creemos en la ponti- 
ficación más o menos serena desde 
las alturas, no nos sirven ni los es
quematismos ni los resabios de al' 
gunos que en su afán de estar en 
el centro de la tormenta, se con
vierten solamente en agentes de la 
confusión.

■ AS movilizaciones de las Fuerzas Armadas de los Úl- 
timos años, la actitud de Bordaberry,. todo el con

texto político en que nos encontramos sumergidos, han 
motivado las más diversas interpretaciones, todas teñi
das, por supuesto, por un interés de clase indiscutible. Y 
es lógico que sea así; en momentos de crisis, las clases 
sociales se expresan con mucha mayor claridad, desnu
dando los explotadores a la vista del pueblo sus mezqui
nos propósitos, los pequeños burgueses hacen lo propio 
con sus limitaciones históricas y políticas. Y es aquí, 
Justamente aquí que algunos sectores de la “izquierda” 
dan rienda suelta a toda una serie de formulismos y 
prejuicios (por más que se los pretenda encubrir) que 
enturbian una correcta apreciación de lo que está pa
sando ahora en nuestro país. En circunstancias en que 
se hace más necesaria que nunca la claridad política, la 
delimitación de los objetivos, la interpretación ajustada 
de la realidad, debemos cuidarnos mucho de caer en la 
defensa hueca de instituciones abstractas.

«LOS HECHOS SON LOS HECHOS"

"No nos apartamos de los hechos”, dicen algunos y en
tonces comprueban, a renglón seguido, que según la Cons
titución y la Ley, el Jefe de las Fuerzas Armadas es el 
Presidente de la República, y, primer horror, los mandos 
lo han desobedecido. Luego, insistiendo, sé dice que los 
Comunicados 4 y 7 no fueron interpretadas; es más, se 
afirma que fueron exagerados por algunas fuerzas de iz
quierda. adjudicando intenciones que no se han tenido 
y significados que no son tales. Y luego de un rosario 
de elucubraciones acerca del ¿qué hacer? (desdeñando 
expresamente las conclusiones a que había arribado la 
mayoría de las fuerzas populares), se llega a la conclu
sión que preside el largo plomo: es preferible tener una 
Constitución, «aun mala o violada”, a no tener ninguna.

El poder militar ha sustituido al poder civil; las Fuer
zas Armadas deliberan y exigen, y eso, claro, no está 
bien ni les corresponde.

No es más que una defensa de la Constitución en abs
tracto, de las prerrogativas presidenciales, en abstracto, 

de la vuelta de los militares a los cuarteles, eso sí, 
ien en concreto.
El error esencial es no hacer, o no poder hacer, un 

elemental razonamiento de clase para verter juicios so
bre la actual situación. Y la cuestión que se plantea es 
una sola: ¿Luego de todo lo ocurrido, quien ha salido 
más golpeado, la oligarquía y su estructura de poder en
filada hacia el fascismo legalizado o el movimiento po
pular y su programa de soluciones a través de la alter
nativa democrática que propone?

Salvo que pensemos que hasta ahora la oligarquía no 
apostaba todo a la política del “pacto chico”, no con
fiaba en imponer su línea a través de ese mecanismo,

no se expresaba en la política que llevaba adelante el 
gobierno de Bordaberry, no podemos sino arribar al re
conocimiento que ante los ojos de centenares de miles 
de orientales toda una estructura de explotación y co
rrupción ha sido duramente golpeada. ¿Cómo detenerse 
entonces en el problema de que si los mandos obede
cieron o no al Presidente, en si la Contitución (o lo que 
habian dejado de ella los del «pacto chico”), fue nueva
mente pisoteada, etc., etc.? Se hace difícil no entender 
que en la crisis que fue del 8 a 12 de febrero la clase 
nominante y todo su aparato político se identificó con el 
Bordaberry resistente, temblando como vírgenes, por la 
Constitución violada, y contra los militares.

Este error es abonado en una interpretación despre
ciativa del programa propuesto en los comunicados 4 y 7. 
Parecería que algunos pretendieran que los militantes 
apoyaran el programa del Frente Amplio o el de la CNT 
para poder obtener así su bendición. Pero eso es pensar 
que los procesos revolucionarios se dan en un estado 
químicamente puro, y que las fuerzas populares no re
corren sino un limpio camino inmaculado hasta el triun
fo final. Para estos señores de la pluma, el gran pro
blema son los hechos objetivos, y una vez más, porfia
dos; hete aquí que la lucha de clases, turbulenta, en as
censo, como no podía ser de otra manera, arrojó a los 
militares a la arena política. Y ellos intervienen como 
pueden, y con todo lo que tienen. ¿Y qué es lo mejor 
para el pueblo, que sigan siendo o que dejen de ser 
«brazo armado de intereses económicos o políticos”? ¿Qué 
reconozcan o que nieguen que en este pais hay un pro
blema de la tierra, hay un problema de redistribución de 
ingresos, que hay que defender la soberanía, etc.?

LA AUSENCIA DE LAS MASAS Y EL PROBLEMA 
DEL PERU

En cuanto al problema de la participación o ausencia 
de las masas, los errores (por así llamarlos) se repiten. 
A partir de la constatación de que no más de 200 per
sonas acompañaron al señor Bordaberry en sus días de 
“meditación y angustia”, se concluye en el desastroso 
apoyo del Partido Colorado al Presidente (cosa correcta). 
Pero además, hay quien dice que todo el proceso de la 
crisis se desarrolló ante la más «absoluta indiferencia” 
popular”. Aquí el problema es el alejamiento de los pro
blemas y realidades que vive nuestro pueblo, que se hace 
más patente. Las decenas y decenas de miles de orien
tales que rodearon la tribuna del FA el 9 de febrero, y 
aplaudieron a rabiar el medular discurso del Grai. Se- 
regni. ¿Eso no constituye “interés”, y más que interes, 
participación y decisión de las masas? Y si nos olvida
mos de eso, entonces, mal podemos pretender compren
der la actual situación.

Se hace referencia al perú, diciendo que muchos se

encomiendan a esa experiencia, olvidando las diferencias 
notorias de escenario, y no viendo a vecinos mucho más
Íiarecidos a nosotros como son los argentinos. En primer 
ugar ¿qué fuerza de izquierda se ha pronunciado en este 

país por la implantación dé un gobierno “peruanista”? 
¿Quien lo ha dado como salida? Nadie. Porque sería trá
gico que justamente la izquierda, y la clase obrera espe
cialmente, no tuviera muy claro las diferencias que nos 
separan de la realidad peruana, el grado de desarrollo, 
en especial, de nuestro movimiento popular. Con esa cla
ridad, no obstante, la clase obrera no se puede rifar la 
importancia de la definición histórica de los militares 
peruanos, y su valor como ejemplo a seguir por sus pares 
de América Latina en cuanto al compromiso con la libe
ración nacional y social de su pueblo. Y luego se habla 
del caso argentino y cómo fracasaron los miltares en el 
gobierno. Pero aquí ya se le ven finalmente claras las 
patas a la sota.

UNA ACUSACION INFUNDADA

Lo que ocurre es que, al igual que los aterrorizados 
voceros de la rosca, quienes así escriben acusan no muy 
veladamente al Frente Amplio de golpista, de depositar 
toda su confianza en la salida militar. Esto, para tratarlo 
con términos medidos, es una deformación total del plan
teo del Frente Amplio. El Frente Amplio lucha por im
poner una alternativa democrática basada en la “unión 
de los orientales honestos”, y en esa lucha se dice que 
los militares tienen un lugar, no junto al pueblo, sino 
en el pueblo, porque son parte integrante del mismo. 
¿Cómo no saludar, entonces, el proceso de definición de 
las FF. AA., cómo no reconocer que objetivamente no 
están favoreciendo a la rosca, y si jugando un papel 
progresivo en el cambio de la correlación de fuerzas?; 
¿cómo no apreciar positivamente el programa en térmi
nos generales, saludándolo como un gran paso adelante, 
sin dejar de señalar sus insuficiencias y sus errores, al
gunos más gruesos que otros?

A nadie se le escapa, y esto es esencial, que se ha dado 
un paso, pero que hay que dar muchos más: y que en 
esos pasos futuros, como en todos los que se dieron hasta 
ahora, el papel fundamental, el eje, lo constituyen las 
masas explotadas y sus organizaciones reivindicativas y 
políticas. Ha sido la conducción acertada del movimiento 
popular la generadora de estos avances, y en sus manos 
está el que el proceso degenere hacia la derecha o se 
afirme en su carácter positivo.

Tal vez alguien tenga otros caminos mejores; habría 
que verlos. No los tienen, por cierto, quienes hacen afir
maciones como las que nos ocupan. Prefieren quedar so
los en la actitud del profeta incomprendido. Otros sim
plemente mascullan sus frustraciones pequeñoburguesas, 
nuevamente a contrapelo de la historia.

F:EBIm02' ENCUENTRO NACIONAL DE i BANCARIOS SOCIALISTAS
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por VIVIAN TRIAS Pero no es necesario recorrer toda la 
historia del continente para demostrar 
como las leyes históricas han- regido la

En 1945, un golpe militar de derecha 
derroca al gobierno populista de Getulio

conducta de los ejércitos laünoamerica- 
br

Las corrientes liberales y algunos sectores de la izquierda (es
pecialmente socialdemocráticos y ultras, con común raíz pequeño- 
burguesa) han cultivado, porfiadamente, el aserto de que las Fuer
zas Armadas son, inalterablemente, el brazo armado de las oligar
quías y de los agentes imperialistas en los países subdesarrollados.

La reiterada experiencia del “cuartelazo” de derecha, el “gori- 
lismo” de los últimos años, prestan asideros consistentes al mismo.

Siendo el Estado la expresión de las clases dominantes y las 
Fuerzas Armadas el organismo estatal coercitivo por excelencia, 
parecería que la tesis no carece, tampoco, de sustentos teóricos...

Sin embargo, es, no solamente falsa, sino peligrosa y reaccio
naria.

La sleyes dialécticas que rigen el proceso histórico se cumplen 
en todos los ámbitos y rincones de la sociedad, sin excepciones de 
especie alguna.

Las leyes dialécticas que rigen el proceso histórico se cumplen 
detienen en las puertas de los cuarteles.

Cuando una sociedad entra en crisis permanente, cuando en 
ella se gesta aceleradamente una situación revolucionaria, los ór
ganos del Estado, que encarnan en hombres y mujeres, son con
movidos, sacudidos, quebrantados porque quienes los integran no 
escapan al determinismo de la lucha de clases, ni quedan al margen 
de las contradicciones que escinden a la comunidad. Marx ha en
señado que la existencia determina a la conciencia y no la con
ciencia a la existencia.

Las fuerzas Armadas no quedan al amparo del torbellino. Al 
aproximarse las fases del desenlace, cuando las contradicciones se 
agudizan, aquéllas, depositarías, precisamente, de las más avanza
das técnicas de la violencia, son presionadas, solicitadas!, acuciadas 
por las clases en pugna.

La experiencia histórica del siglo XX es categórica al respecto.
Las más importantes revoluciones sociales han resultado vic

toriosas .entre otros factores, porque, por lo menos, una parte fun
damental del ejército del régimen caduco se pasó a sus trincheras.

nos. Basta con un breve repaso de lo ocu
rrido en la reciente postguerra.

Vargas. El mismo año, el Embajador yan
qui S. Braden emprende su campaña para

Una ley fundamental de los cambios 
históricos de nuestro siglo consiste en 
que los flujos revolucionarlos, ios avances 
liberadores se insertan en lo s períodos de 
crisis del sistema imperialista que de
termina y oprime a nuestros países.

Por el contrario, los reflujos contra
llaos

Hoy es más verdadera que nunca la 
afirmación del marxista alemán W. Lieb- 
taiecht: (2) "La revolución no se hace 
contra el ejército ni sin el ejército, sino 
con el ejército”. Lenin ha sido lúcido y 
claro al respecto.

Escribe: (3) "Si la revolución no gana 
a las masas y al ejército mismo ni pensar 
se puede en una lucha seria”.

No se equivocaba V. Uich. El cincuenta 
por ciento de la oficialidad zarista, par-

citos peninsulares. Ahí están los nombres 
de Simón Bolívar, José de San Martín y 
José Artigas como fundadores de fuerzas 
armadas nacionales y populares.

rrevolucionarios, los más crudos embates 
de la reacción se inscriben en los lapsos 
de prosperidad y fortaleza del sistema 
imperialista.

Esta ley rige, sin duda alguna, la con
ducta de las tendencias progresistas y re
accionarias de nuestras Fuerzas Armadas.

Algunos ejemplos lo probarán cabal
mente.

Podemos reconocer, en este sentido, 
cinco grandes etapas.

1) La primera está marcada per la 
crisis que significó para el imperialismo 
la Segunda Guerra Mundial de redivlsión 
y en cuyos últimos años estalló una gran 
depresión económica.

En ese período se registran varios 
triunfos de las tendencias populares y 
nacionalistas de los ejércitos latinoame
ricanos.

En 1943 triunfa la revolución boliviana 
acaudillada por los oficiales nacionalis
tas que conducen a -Villarroel al Palacio 
Quemado.

El 4 de junio del mismo año, las co
rrientes nacionalistas del ejército argen
tino derrocan al gobierno Castillo y abren 
el proceso que conducirá al ciclo pero
nista.

En 1944 civiles y militares democráti
cos de Guatemala derrocan al dictador 
Ubico e inauguran el fecundo período 
progresista signado por los gobiernos de 
Arévalo y Jacobo Árbenz.

En ese mismo año, Acción Democrática 
Venezolana (cuando era un partido an- 
timperialista y populista) conjurada con 
jóvenes oficiales, derrumba la dictadura 
de Medina Angarita y da paso al go
bierno popular del escritor Rómulo Ga
llegos.

2) La segunda etapa transcurre desde 
1945 a 1957 y está marcada por la recu
peración del imperialismo (con una breve 
recesión en 1954). Estados Unidos sus
tituye a Inglaterra en la hegemonía de 
América Latina y retoma las riendas de 
su vida política, imponiendo varias res
tauraciones de las oligarquías asociadas 
a sus intereses.

detener al peronismo y logra circunstan
cial éxito, mediante sectores reacciona
rios de las fuerzas armadas argentinas 
encabezadas por el Gral. Avalos y el 
Almirante Vernengo Lima. La avalancha 
popular del 17 de octubre frustraría el 
plan Braden.

En 1946, la rosca boliviana instrumenta 
un golpe militar y Villarroel es ahorcado 
en un farol de la Plaza Murillo.

En 1948, la oligarquía peruana apoya 
el golpe del Gral. Manuel Odría.

En junio de 1954, el Coronel Castillo 
Armas comanda el elército mercenario 
del Departamento de Estado y de la 
United Fruit y derroca al gobierno po
pular de Arbenz en Guatemala.

En agosto, otro cuartelazo acorrala a 
Getulio Vargas —ganador abrumador de 
las elecciones brasileñas en 1951— y pro
voca su suicidio.

En setiembre de 1955, un golpe militar 
depone al Presidente Perón en la Argen
tina e inicia los años duros del gorüismo 
militar en aquel país.

En 1957. la oligarquía colombiana ins
trumenta un golpe militar contra el go
bierno populista del Gral. Rojas Pinilla. 
Se inicia, así, el sombrío dominio del 
pacto oligarca conservador - liberal.

3) En 1950, irrumpe una honda crisis 
económica en USA y sus consecuencias 
políticas se prolongarán hasta 1962.

En ese lapso se produce la victoria fí- 
delista en Cuba (l9 de enero de 1959).

En 1962, renuncia, presionado por los 
militares de derecha, el Presidente brasi
leño Janio Quadros y se desata la ás
pera lucha por el poder entre las fuerzas 
populares que apoyan al Vicepresidente 
Jango Goulart y los generales golpistás.

La puja es decidida por los sectores na- 
inalistascionalistas del ejército que imponen la 

victoria de la "legalidade”.
Hasta aquí las intervenciones y pugnas 

entre las tendencias de las Fuerzas Ar
madas discurren en tomo a los avatares 
del fenómeno populista, que llena la es
cena política al sur del Río Bravo en la 
inmediata postguerra.

Los ejércitos latinoamericanos que, en 
el cono sur, hablan sido adiestrados en 
escuelas europeas (en Chile y Argentina 
de origen alemán y francés en el Uru
guay), caen bajo la influencia del Pen
tágono.

No es más que el natural reflejo de la
incuestionable privanza económica y po-

tieilítica que EE. UU. ejerce en las tierras 
meridionales.

tícipe en feroces represiones durante tan- 
tieito tiempo, combatieron heroicamente en 

el Ejército Rojo que derrotó a las po
tencias capitalistas europeas en la guerra 
de 1918-21.
• LAS LEYES HISTORICAS 

Y LAS FUERZAS 
ARMADAAS EN 

ARMADAS EN
Los más encumbrados oficiales patrio

tas que condujeron a nuestros pueblos a 
las victorias de la independencia en la
década 1810 - 1824. provenían de los ejér-

ESTE TRABAJO
El siguiente trabajo, escrito por Vivían Trías especialmente 

para “El Oriental”, resume la situación político - militar que tan 
hondamente vive nuestro pueblo, dando una visión globalisadora, 
que sin duda servirá para romper esquemas, muchos de los cua
les han sido manejados, en las últimas semanas, por quienes no 
comprenden una situación nueva, y que con total ligereza en sus 
planteos se han convertido en agentes objetivos del confusio
nismo. Este trabajo resume, además, la charla realizada por Trías 
sobre este tema la anterior semana.
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PE LA CRISIS DEL 19 PE ABRIL 

A LA CRISIS PEL 19 PE OCTUBRE
Son los años de la “guerra fría”, de la 

"doctrina de la amenaza comunista ex- 
tracontinental”, del Pacto de Quitandi- 
nha, de la Junta Interamericana de De
fensa y de los Tratados Militares Bilate
rales, por los que se instalan en nuestros 
países misiones yanquis de las toes ar
mas, se uniformiza el suministro de per
trechos y armamentos y la doctrina mi
litar que se imparte a la oficialidad.

Desde entonces es sometida a una edu
cación política anticomunista, en un gra
do mucho mayor que el resto de nues
tros pueblos.

Es algo que no debe olvidarse.
Sin embargo, en el contexto de los 

movimientos populares impulsados por los 
partidos populistas e insertos en la cri
sis del imperialismo, la lucha de clases 
no dejó de manifestarse en las Fuerzas 
Armadas y sus tendencias nacionalistas 
prevalecieron mientras las masas pudie
ron avanzar.

4) En los primeros años de la década 
del sesenta se inicia mía etapa decisiva, 
que ha de prolongarse hasta fines de la 
década en algunos países y hasta prin
cipios de la siguiente en otros.

Estados Unidos vive el auge económico'» 
mayor de su historia ; el boom Kennedy - 
Johnson. Apoyado en él se produce una 
explosión de poder imperial y contra
rrevolucionario en el sur. Pero éste fe
nómeno va acompañado de otros cam
bios que es imprescindible tener en cuen
ta para comprender esos dramáticos años 
en América Latina.

Las corporaciones multinacionales sis
tematizan y ahondan su explotación de 
nuestras economías. La estructura agro- 
exportadora, combinada con la indus
trialización de la fase populista, deja lu
gar a otro diseño del subdesarrollo y de 
la dependencia, cuyo eje son las filiales 
de aquéllas o la banca. En función de la 
paralela crisis del dólar, se le impone a 
nuestros países las rígidas recetas del 
Fondo Monetario Internacional.

Por otra parte y a raíz del éxito de 
la Revolución Cubana, se modifican los 
criterios del Pentágono. La amenaza co
munista ya no proviene, según su inter
pretación, desde fuera del continente, 
sino de la entraña misma de sus pue
blos. Son los conceptos de la “guerra 
antisubversiva”, la “Doctrina MacNama- 
ra”, bajo cuya égida se gastan miles 
de millones de dólares en equipos y adies
tramiento para combatir las guerrillas, 
las sublevaciones populares, los distur
bios estudiantiles y las protestas obreras.

Siempre, por supuesto, con la ideología 
del .anticomunismo.

Es entonces cuando se intenta, en pro
fundidad, convertir a nuestras Fuerzas 
Armadas en ejércitos de ocupación de 
sus propias patrias y en beneficio del 
sistema oligarcó - imperialista.

Por último, se ordena el esquema geo- 
político continental según la tesis de 
los satélites mayores y menores y se le
vanta la estrella del subimperio privile
giado: el Brasil.

Las economías sudamericanas que ha
bían experimentado relativos desarrollos 
durante la guerra y el boom coreano, 
caen en una profunda crisis de estruc
tura, agobiadas por la deuda externa, 
corroídas por la inflación, explotadas des
piadadamente por las gigantescas cor
poraciones.

Es natural que las contradicciones so
ciales y políticas se agudizaran, que al 
violencia erizara los conflictos de clases.

En 1963. se instalan dictaduras mili
tares en Honduras, Rep. Dominicana, 
Guatemala y Ecuador.

En 1964, en Brasil y en Bolivia. En 
1965 la descarada intervención imperial 
ahoga la insurrección popular encabe
zada por el Coronel Caamaño en Santo 
Domingo. i

En 1966, le toca el tumo a los militares 
“gorilas” de Argentina. En 1967, es des
truida la guerrilla boliviana y muerto su 
ilustre jefe, el legendario Che Guevara.

Es el episodio cumbre de la derrota 
de la guerrilla foquista (rural y urbana) 
que, inspirada en una interpretación 
peculiar del proceso revolucionario cuba
no y en las muy divulgadas ideas de 
Regis Debray, ha hecho eclosión desde 
México a la Argentina.

La crisis definitiva, el agotamiento de 
los partidos populistas, crea un verda
dero vacío político. Es en esas condi
ciones que florecen repuestas de tipo 
“resistente”, que réquieren pocos y deci
didos militantes lanzados a la lucha ar
mada.

Ello ocurre en medio de graves conflic 
tos obreros y estudiantiles, en el tras
fondo de una cruel represión que pro
cura arrasar con los sindicatos y las or
ganizaciones de masas y los partidos de 
la clase obrera.

Los gobiernos oligarcas recurren a las 
fuerzas armadas para apagar el incendio 
y la vieja y liberal doctrina de la pres- 
cindencia militar en las querellas polí

tico - sociales es relegada en algún pol
voriento rincón del museo de antigüe
dades.

Pero a través de su lucha contra los 
guerrilleros, ejerciendo la represión anti
obrera en varios países, las Fuerzas Ar
madas redescubren el verdadero rostro 
de la patria, calan a fondo en las causas 
de la sedición; adquieren una nueva con
ciencia de la corrupción oligarca, del 
subdesarrollo y del colonialismo.

La presencia de los militares en la 
vida política es, desde entonces, un he
cho irreversible, aunque con variado sig
no, pero de dimensión continental.

5) Se abre, así, la etapa actual. A fi
nes de la década de los 60 el imperio 
conoce los primeros y, amargos sabores 
de la crisis. Su sistema monetario se des
morona. La inflación se enciende en su 
seno. La rebelión negra, la protesta jo
ven, la desobediencia contra la criminal 
guerra de Vietnam, conmueven a la so
ciedad norteamericana.

El imperio se debilita y asciende el 
flujo revolucionario: el nuevo avance li
berador de las masas explotadas.

En octubre de 1968, las Fuerzas Ar
madas peruanas comienzan su acción na
cionalista y popular.

En 1970, se inicia la efímera experien
cia militar - nacionalista de Bolivia (des
truida por el subimperio brasileño en 
agosto de 1971)./

En ese mismo año ocurre la victoria de 
la Unidad Popular en Chile. Se echa a 
andar allí, presidida por Salvador Allen
de, la honda transformación que pro
cura conducir al país andino por la sen
da de la construcción socialista. En 1972 
y como consecuencia de una seria ten
tativa reaccionaria, fascistizante para 
tumbar al gobierno popular, se promueve 
la fecunda y original experiencia de la 
alianza entre los obreros, campesinos y 
militares para salvar la patria.

Antes se ha instaurado el gobierno mi
litar - nacionalista del Gral. Torrijos en 
Panamá y aún la dubitativa y contra
dictoria experiencia del gobierno militar 
en Ecuador.

El Informe Rockefeller señala el tre
mendo riesgo que significa para el statu 
quo el nuevo nacionalismo militar latino
americano.

No le falta razón.
En 1972, se resquebraja irremediable

mente el régimen “gorila” argentino. Los 
“cordobazos” desnudan el fracaso de su 
experiencia derechista y los jerarcas se 
ven obligados a convocar a elecciones 
sin proscribir a¡l peronismo.

En 1973, el Uruguay, “la Suiza de Amé 
rica”, sorprende al mundo incorporando 
a su vida política a las Fuerzas Armadas.

• LOS “MODELOS”
Ello depende, entre otros factores, de 

sus orígenes de clase. En Brasil y Argen
tina numerosos núcleos de oficiales, es
trechamente vinculados a las corrientes 
reaccionarias, provienen de las clases do
minantes. Ocupan cargos decisivos en los 
directorios de las grandes empresas ex
tranjeras o nacionales, o poseen intereses 
cuantiosos en tierras, etc. (El Gral. La- 
nusse, por ejemplo, pertenece a una de 
las familias terratenientes más poderosas 
de la Argentina).

Ellos han conducido a la articulación 
de “modelos” de organización económica, 
social y política destinados a perpetuar 
la dependencia y el privilegio de las cla
ses poseedoras.

Sólo en Brasil la experiencia ha resul
tado y ello se relaciona a múltiples con
dicionantes. Inagotables recursos natu
rales, población de 80 millones de habi
tantes que aseguran, no sólo abundante 
mano de obra barata, sino un promisor 
mercado interno; geopolítica privilegiada 
y, sobre todo, el apoyo norteamericano 
para erigirse en gendarme del statu quo, 
en subimperio preferido.

La esencia del “modelo” radica en la 
íntima alianza de un tipo de capitalismo 
de estado dependiente con el capital ex
tranjero, la explotación intensiva de la 
clase obrera y del campesinado en favor 
de la oligarquía y de sectores numerosos 
de las clases medias, que constituyen no 
sólo la base social del régimen, sino el 
núcleo sustancial del ascendente merca
do interno.

USA, al elegir a Brasil como subimpe
rio preferido, determinó el buen suceso 
de su régimen, concentrando allí la ma
yor parte de sus inversiones privadas y 
de la ayuda financiera dirigidas a Amé
rica del Sur. Se trata de un éxito cir
cunstancial. Una potencial y violenta cri
sis revolucionaria, solamente diferida.

Pero al hacerlo, contribuyó a la frus
tración del mismo modelo en la Argen
tina.

Es claro que la debacle de la llamada 
“Revolución Argentina” inaugurada por 
Onganía. no sólo se debe a su fracaso 
en la competencia con Brasil por el sub

liderazgo del cono sur, sino, también,
■ a la menor magnitud de sus recursos 
minerales (sobre todo a la ausencia de 
hierro) y al superior nivel político y 
sindical de la clase obrera que supo lo 
que significaba ser protagonista y que 
logró conquistas que ahora se ha resis
tido, con uñas y dientes, a dejarse arre
batar.

En cambio, en Perú y Chile las fu e r
zas Armadas son, fundamentalmente, de 
origen popular y, singularmente, peque- 
ñoburgués.

En Perú ascienden al poder colmando 
el vacío político dejado pea- la descom- 

sición de los grandes partidos demoíi- 
rales y que el atraso político de sus 

masas mestizas e indias no puede reem
plazar con sus propias organizaciones.

La - liberación del subdesarrollo y la 
ruptura de 'la  dependencia exigen una 
firme unidad popular. La experiencia 
histórica demuestra que ésta se alcanza 
por tres medios: a) partidos políticos de 
vanguardia, b) caudillos carismáticos y 
c) Fuerzas Armadas cohesionadas tras 
fines nacionales y liberadores.

Mientras los grandes partidos burgue
ses, corruptos e ineficaces, dividen al pue 
blo artificialmente, las Fuerzas Armadas 
pretenden unirlo en la lucha por la libe
ración y el desarrollo. Pero los hechos 
han probado, también, los límites, las 
carencias de este "modelo”.

A cierto altura, los cambios se enlen
tecen y la revolución tropieza con serias 
dificultades para profundizarse. Es que 
sin la participación popular, organizada 
y conciente. sin la conducción decisiva de 
la clase obrera, ningún proceso revolu
cionario puede culminar.

Y hoy se aprecia como la preocupación 
principal del régimen presidido por el 
Gral. Velasco Alvarado, es articular la 
intervención conciente y organizada de 
las masas populares en la conducción de 
la revolución. Ese es el objetivo de SI- 
NAMOS, a cuyo frente trabaja uno de los 
dirigentes más lúcidos del Perú de hoy: 
el Gral. Leónidas Rodríguez.

Lo que podríamos designar como el 
“modelo” chileno es sorprendente y fe
cundamente original.

Durante mucho tiempo, las Fuerzas 
Armadas chilenas actuaron rigurosamen
te ceñidas a la doctrina de la prescinden- 
cia y del profesionalismo estricto.

Con motivo del triunfo de la Unidad 
Popular en setiembre de 1970, la derecha 
procuró instrumentarlas para impedir, 
por la fuerza, el acceso de Allende al 
sillón presidencial. Pero la oficialidad 
legalista, encabezado por el Gral. René 
Schneider, impuso la fidelidad al vere
dicto popular. La ultradereciia chilena 
cometió su primer gran error criminal: 
el asesinato de Schneider.

Ello aglutinó a los mandos tras la te
situra legitimista de la víctima y los mili
tares ajustaron su conducta a lo que 
desde entonces se conoce como la doc
trina Schneider”.

La derecha y, especialmente el fascis
mo chileno, persistieron en su tentativa 
por inducir a la oficialidad a embarcarse 
en un golpe “gorila”'.

Cuando vieron que la “Doctrina Schnei
der” se mantenía inconmovible, pusie
ron en marcha el “plan setiembre”. Em
pezando por las empresas transportistas, 
un gran paro patronal procuró maniatar 
toda la economía chilena y provocar el 
caos político y social, creando el clima 
propicio para reclamar a las Fuerzas 
Armadas la deposición del Presidente 
Allende. Pero no contaron con la com
batividad y alto nivel político de la clase 
obrera chilena y de sus partidos mar- 
xistas - leninistas.

El gobierno llamó al ejército a defen
der la legalidad y obreros y soldados, 
hombro con hombro, mantuvieron las fá
bricas en actividad y las preservaron «el 
sabotaje, requisaron camiones y aprovi
sionaron de alimentos las ciudades, enri
quecieron la vida social de la nación. 
Esta fraternal unidad de trabajadores, 
campesinos y soldados derrotó a la úl- 
traderecha y salvó a la patria del fas
cismo.

De la crisis emergió un gobierno inte
grado por los más representativos diri
gentes de la “Central de Trabajadores 
de Chile”, por militantes de los partidos 
de la “Unidad Popular” y por altos ofi- 
cíales

El Gral. Prats definió el contenido de 
la nueva legalidad como “antimperialista 
y antimonopolista”; es lo que ahora se 
llama la “Doctrina Prats”.

Los “modelos” no son para imitar, 
porque son inimitables, porque responden 
a las leyes peculiares de las sociedades 
que se articularon.

Pero de los “modelos” expuestos po
demos extraer provechosas enseñanzas.

Un rasgo definitorio de la compleja 
y tensa coyuntura política uruguaya, con
siste en que para la izquierda el pro
blema del poder ya„ no se plantea en

el plano de la mera especulación teóri
ca, sino que ha pasado a ser una cues
tión candente de la práctica política. 
¿Cuando ocurre este cambio cualitativo 
en el proceso histórico de la sociedad? 
Cuando su régimen dominante entra en 
crisis permanente, cuando el cambio en 
la correlación de fuerzas convierte a la 
inestabilidad y a la incertidumbre, en 
lo permanente y se vislumbra como po
sible la sustitución, en el control del 
poder, de una clase por otra.
• URUGUAY: LA CUESTION 

DEL PODER COMO 
PROBLEMA PRACTICO

Quien no comprenda que en el Uru
guay ya ha irrumpido la crisis perma
nente (no hay que confundirla con “si
tuación revolucionaria”, que es, en ge
neral, la culminación de la misma), no 
podrá inteligir los detonantes sucesos de 
1972 y de comienzos de 1973. Siendo, aho
ra, para el Partido Socialista y para el 
Frente Amplio la cuestión del poder mi 
problema fundamentalmente practico, es 
imprescindible realizar, al respecto, dos 
precisiones insoslayables.

1) ¿ Cómo se resuelve el problema 
práctico de la conquista del poder? ¿Me
diante un solo y deslumbrante salto cua
litativo?

Los compañeros vietnamitas, vencedo
res de tres imperios, son seguramente de 
los más aptos conocedores de las leyes 
que rigen la lucha práctica por el poder.

Teniendo en cuenta que el problema 
del poder ya es de índole práctica, ha 
surgido ante las fuerzas populares un 
primer obstáculo en su camino hacia el 
mismo, un obstáculo que hay que des
brozar, aislar y destruir, para pasar, paso 
a paso, a una nueva etapa: la ultrade- 
recha, quien pretende imponernos un ré
gimen fascista colonial que aplace nues
tros afanes liberadores.

2) La segunda precisión se refiere a 
las fuerzas políticas que operan en el 
escenario nacional y a sus posibilidades 
concretas de resolver, en términos prác
ticos, el problema del poder.

La tesis de nuestro Partido, avalada 
constantemente por los hechos, es que 
cuatro fuerzas primordiales se mueven 
en el ámbito político uruguayo: -

a) La ultraderecha, expresada en el 
pacto gobernante y orientada en el pla
no político - ideológico por “Unidad y Re
forma”.

b) Las corrientes blancas opositoras, 
aglutinadas en torno al Senador Ferreira 
Aldunate y que representan a ciertos sec
tores de la burguesía, pero, sustancial
mente, a la pequeñoburguesía y grupos 
sociales medios.

c) Las Fuerzas Armadas.
d) Las fuerzas populares y obreras, 

cuyas expresiones orgánicas son el Fren
te Amplio a nivel político y la CNT a 
nivel sindical.

Pues bien, también es tesis del Partido 
Socialista que, actualmente, ninguna de 
estas cuatro fuerzas puede resolver prác-



ticamente el problema del poder por si 
sola.

tos sucesos de febrero han demostrado, 
una vez más, el acierto de la misma.

Ahora se trata de estudiar la " evolu
ción, en los últimos tiempos, de una de 
esas cuatro fuerzas: las Fuerzas Ar
madas.

• DE LA CRISIS DEL 
14 DE ABRIL 
A LA CRISIS DEL 
19 DE OCTUBRE

El decreto de setiembre de 1971 —que 
luce la firma del Presidente Pacheco— 
por el cual se encarga a las Fuerzas 
Armadas la lucha contra la subversión, 
marca la introducción plena de las mis
mas en la arena político - social.

Es útil tener una idea de cuáles eran 
sus características antes de esa fecha 
clave.

A pesar de que ya existían síntomas de 
que se aproximaban a su politización 
—la renuncia del Gral. Seregni y otros 
altos oficiales en 1968, las militarizacio
nes de gremios, el uso de los cuarteles 
para internar ciudadanos en el marco 
de las medidas de seguridad—, la doc
trina de la prescindencia y del profesio
nalismo era la línea directriz esencial de 
la vida en los cuarteles. Tanto es así, que 
los golpes de estado de Terra y Baldomir 
se dieron con la policía, dejando al mar
gen a los militares.

Círculo cerrado, con fuerte espíritu de 
cuerpo, paga insuficiente, pocas oportu
nidades de sobresalir y realizarse en el 
ámbito de sus competencias. El oficial 
era un personaje casi inadvertido en la 
convivencia política uruguaya.

Recordemos, también, que como las de
más de América Latina fueron sometidas 
a una intensa presión ideológica antico
munista (como ningún otro sector de 
nuestro pueblo). Y, por último, ya era 
visible, en su seno, una real reticencia, 
desconfianza hacia “los políticos”. A par
tir de setiembre de 1971, podemos dividir 
en cinco etapas la evolución de las Fuer 
zas Armadas hasta nuestros días.

1) Desde setiembre de 1971 al 14 de 
abril de 1972.

Comienza, para ellas, la conducción y 
responsabilidad plena de la lucha con
tra la sedición. Es un período de pre
paración, de planificación, de expecta
tivas.

Por otra parte, la campaña electoral 
y las elecciones de noviembre de 1971 — 
de las más duras, agitadas y determi
nantes en la historia de los últimos de
cenios— cubrieron las actividades de to
dos los sectores de la sociedad nacional.

Sin embargo, setiembre de 1971 fue 
el primer acto de la derecha para ins
trumentarlas en favor de sus intereses.

2) Desde el 14 de abril de 1972 hasta 
fines de julio del mismo año.

Los atentados terroristas del 14 de abril 
fueron la gran oportunidad de la ultra- 
derecha para jugar su carta militar. Cons

tituida por intereses económicos vincula
dos a la industria frigoríficas, a ciertos 
grandes bancos, al latifundio más com
prometido con el contrabando fronteri
zo, a las grandes compañías petroleras al 
acecho de nuestra posible riqueza de oro 
negro, por capas de la voraz interme
diación y de la lumpen - burguesía, sus 
negocios orosperan en la especulación, 
el saqueo, lo ilícito y, por ende, temen 
a la vigencia efectiva de las libertades 
democráticas donde sus actividades pue
den ser denunciadas e investigadas, don
de las masas pueden ser eficazmente 
alertadas contra sus maniobras.

Algunas de sus tendencias políticas asu
men las concepciones nacionalistas fas- 
cistizantes inspiradas en Primo de Ri
vera y en el falangismo español, editan 
el periódico “Azul y Blanco” y se dirigen, 
rectamente, a la captación de la oficia
lidad.

La tarde del 14 de abril toda la ultra- 
derecha ya había copado la dirección del 
conjunto de las clases dominantes, había 
puesto "más manos en el poder” que sus 
tendencias neoliberales, había arrastrado 
a los das partidos tradicionales a votar el 
inconstitucional “estado de guerra in
terna” en la Asamblea General que ini
ció sug deliberaciones ese día y, sobre 
todo, había impuesto en gran parte de 
la población y, en especial, en las Fuer
zas Armadas, la interpretación tramposa 
de la realidad nacional basada en que 
la contradicción principal de nuestra 
sociedad es la que enfrenta al orden con
tra la subversión.

Nunca estuvieron tan cerca de reali
zar su propósito de implantar en el país 
una dictadura “gorila” mediante un golpe 
militar. Fueron meses sombríos en que 
el Uruguay se vio envuelto en lo que el 
Gral. Seregni llamara "la lógica de la 
guerra”; persecuciones, plantones, enca- 
puchamientos, torturas, muertes, descon
fianza de unos para con los otros, mie
do generalizado, histeria colectiva.

Una manifestación del grado en que 
gran parte de la oficialidad fue ganada 
por el falso esquema orden - subversión, 
es, sin duda, la resolución de la asamblea 
de unos 500 oficiales (en actividad y re
tiro) llevada a cabo el 4 de julio en el 
Centro Militar. Es una tajante condena 
al parlamento y a sus potestades, a raíz 
de la interpelación planteada al Minis
tro de Defensa por la muerte del obrero 
democristiano Carlos Batalla en el cuar
tel de Treinta y Tres.

3) Desde fines de julio a principios 
de noviembre de 1972.

El foquismo fue militarmente derrota
do y ello se tradujo en indudable pres
tigio para las Fuerzas Armada®.

Pero en esa áspera y despiadada pugna 
las leyes históricas se cumplieron impla
cablemente.

Nuestras FF. AA. no son de origen oli
garca, ni sus más encumbrados oficiales 
están vinculados a las grandes empresas 
capitalistas, ni a las sociedades finan
cieras, ni figuran entre los más ricos 
terratenientes. A ello se refiere la res
puesta de los Comandantes del Ejército 
y la Fuerza Aérea al Senador Vasconce- 
Uos, cuando afirman de ellos “su nunca 
desmentida extracción popular”.

En nuestro reciente ensayo, “Uruguay 
hoy: crisis económica - crisis política”, ex
plicamos lo acaecido en esta segunda eta
pa: “lia oficialidad combatiente ha re
descubierto el país en la lucha antisub
versiva. Su origen social popular, su ma
gra situación económica, se unen al co
nocimiento directo de las razones que 
invocan los militantes tupamaros para 
justificar su insurrección, se suman a un 
ahondamiento de la comprensión de los 
problemas económicos, sociales y políti
cos” .

Hay que recordar en qué contexto se 
efectúa la lucha antisediciosa: masivos 
combates de la clase obrera por sus rei
vindicaciones y en defensa de los dere
chos democráticos, la pelea constante del 
Frente Amplio denunciando las torturas, 
a la rosca y a la explotación imperia
lista, los duros conflictos de docentes y 
estudiantes que culminan en la resis
tencia a la Ley General de Educación, la 
profundización de la crisis dos padeci
mientos del pueblo, etc., todo ello con
tribuye e incide en la nueva conciencia 
de los problemas del país que adquieren 
las Fuerzas Armadas.

En el citado trabajo agregamos: “Se 
entiende cabalmente que la mera repre
sión no alcanza para destruir la guerri
lla, que es indispensable atacar sus cau
sas profundas y que ello significa enca
rarse con el subdesarrollo, la dependen
cia, la descomposición de las clases al
tas, la negligencia y corruptelas de cier
tos políticos, etc.

El oficial que arriesga su vida, que 
realiza interminables horas de servicio 
alejado de los suyos, que sufre los em
bates de la carestía- y de la especulación, 
empieza a comprender que se le “usa”,
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que de nada vale su esfuerzo si no se 
combate, también, contra los negociados, 
la explotación inicua del trabajo po
pular, la entrega de la soberanía. Es una 
experiencia que ya han vivido otros ejér
citos latinoamericanos y, en primer tér
mino, el de Perú.

Este inteligir progresivo de la profunda 
problemática de la crisis nacional se rea
liza a varios niveles y, naturalmente, en 
un desarrollo desigual. Capitanes, tenien
tes y alféreces actúan en la calle, pro
tagonizan los procedimientos, chocan di
rectamente contra la realidad. Tenientes 
Coroneles —comandantes de unidades— 
y mayores actúan, en general, desde el 
cuartel, pero muy cercanos a los hom
bres bajo su mando. Generales y corone
les trabajan en las “oficinas”, en los 
despachos de los organismos superiores, 
con menos contacto con la crudeza can
dente y erizada de los problemas. Tales 
diferencias de niveles en la actividad, no 
pueden dejar de- íéflejarse en la forma 
como el proceso afecta a unos y otros”.

Tan es así que la reacción especulaba 
con que el segundo paso, después de la 
derrota militar tupamara, fuera la arre- , 
metida contra el Frente Amplio y la 
CNT y el objetivo primordial han resul
tado ser los ilícitos económicos. La pre
ocupación medular de la oficialidad es 
la corrupción oligarca y política, o sea 
las llagas abiertas y visibles que los han 
de conducir al corazón mismo del sis
tema opresor si es que persisten, conse
cuentemente, en sus afanes indagatorios.

En setiembre, la ultraderecha empieza 
a entender que la carta militar se le 
escapa de las manos, por lo menos, que 
es demasiado peligrosa para sus intere
ses... El resultado es que se inclina por 
jugar el as del pacto gobernante. La 
chance dél fascismo dictatorial desver
gonzado. es sustituida por la chance de 
un “fascismo legalizado”, promovida me
diante proyectas de ley —Ley de ense
ñanza, de “estado peligroso” y de regla
mentación sindical— mencionados por la 
exigua mayoría pactista,

“Unidad y Reforma” (lista 15) se con
vierte en la conductora de la nueva ten
tativa. Pero, para llevarla a buen puerto, 
es necesario “tornar a las Fuerzas Ar
madas a los cuarteles” volverlas a la an
tigua, y ahora añorada, prescindencia.

La ecuación tramposa orden - subver
sión se desmorona. La rosca y sus per- 
soneros políticos agitan otras no menos 
falaces: poder civil - poder militar y de
mocracia - comunismo (discurso del Pre
sidente en Cardona).

La opinión pública percibió, de los ten
sos acontecimientos de esos días, el pro
blema de los cuatro médicos liberados por 
el juez militar, pero que los mandos se 
negaron a poner en libertad sin el pro
nunciamiento de la comisión castrense 
que debe dictaminar en tales casos. En 
rigor, en el trasfondo del enfrentamien
to se desenvolvió un plan para que las 
Fuerzas Alunadas retornaran a los cuar
teles luego de haber vencido militar
mente al foquismo. El medio elegido con
sistió en desarticular sus mandos, em
pezando por remover de su, cargo al Jefe 
dé los Servicios de Inteligencia Coronel 
Ramón Trabal. El Dr. Augusto Legnani, 
Ministro de Defensa Nacional, se en
cargó de llevar adelante dicha política 
—lo que no significa que, personalmente, 
no se moviera por sinceras convicciones— 
y el resultado fue una aguda confronta
ción de los mandos con el Presidente de 
la República.

El 19 de octubre, el Sr. Bordaberry se 
reunió con la más alta jerarquía castrense 
y allí afloraron, por primera vez, las 
razones de fondo de las disidencias de 
las Fuerzas Armadas con el pacto go
bernante. Según versión de “Ahora”, los 
mandos plantearon al Primer Magistra
do los siguientes pactos: 1) Investiga
ción a fondo de los ilícitos económicos 
y detención de determinadas personas 
para s e r  indagadas (extraoficialmente 
circularon los nombres del Dr. Jorge Bat- 
lle y del Dr. Jorge Peirano Fació; 2) No 
conceder la inmediata libertad a los cua
tro médicos cuestionados: 3) No remover 
a ningún alto mando sin consultas pre
vias; 4) Participación de militares en la 
dirección de los Entes Autónomos; 5) 
Depuración de jerarcas policiales com
prometidos en ilícitos; 6) Represión efec
tiva del contrabando fronterizo, y 7) De
fensa efectiva de la soberanía.

El Ministro Legnani renunció al Mi
nisterio y lo mismo hizo el Gral. Gra- 
vigna con respecto a la Comandancia 
General del Ejército. El Dr. Armando 
Malet fue designado para sustituir al 
primero y el Gral. César Martínez al se
gundo.

Pocos días después fue internado en de
pendencias militares y más tarde proce
sado por violación de normas de la Ley 
de Seguridad del Estado, el Dr. Jorge 
Batlle.

HISTORICAS

• LA GESTACION
DE LA TEMPESTAD '

4) Desde principios de noviembre has
ta la crisis de los primeros días de 
febrero, discurre la cuarta etapa.

El Gral. César Martínez parece asu
mir la conducción del proceso. El estado 
deliberativo y fermenta! en que se eh- 
contraban visiblemente las Fuerzas Ar
madas, se aquieta, por lo menos exté- 
riormente.

Noviembre, diciembre y enero son meses 
de relativa calma. Sin embargo, hay he
chos indicativos de que es en este lapso 
en que madura y se delinea la tesis tu
telar del poder castrense sobre la cosa 
pública.

Se entiende que los rasgos singulares 
del Uruguay, la larga tradición civilista 
en el ámbito militar, su insuficiente ma
durez para asumir por sí solas las res
ponsabilidades del poder, su filosofía re
publicana, democrático - representativa, 
imponen aspirar a una situación de con
trol, de supervisión del poder político 
para consumar sus objetivos nacionales 
y descartar todo propósito abiertamente 
golpista.

El Comunicado N9 4 define esta ac
ción tutelar en los siguientes términos: 
“Manteniendo permanentemente total co
hesión de las FF. AA., vigilar la con
ducción nacional en procura de los ob
jetivos fijados, gravitando en las deci
siones que afectan e! desarrollo y la se
guridad, mediante el mantenimiento de 
un estrecho contacto con el Poder Eje
cutivo y la presentación oportuna a tra
vés del planteamiento, de la posición 
que las Fuerzas Armadas adopten en 
cada caso”. (7)

5) Los episodios que se desatan a fi
nes de enero y culminan en la 
grave crisis de los días 8, 9, 10, 11 
constituyen la quinta etapa.

Denuncias de graves irregularidades y 
corruptelas en la Junta Departamental 
de Montevideo inducen a los mandos a / 
formular un planteo al Presidente. Ante 
insistentes comentarios periodísticos, pu
blican un comunicado en que explican 
los términos del mismo y la sugerencia 
de que el Poder Ejecutivo adopte drás
ticas medidas para terminar con tales 
actos vergonzosos. Afirman que la co
rrupción es una de las causas, principales 
de la sedición y señalan que el Presi
dente consideró que no era oportuno 
avenirse a sus sugestiones.

Por primera vez, los altos mandos di
sienten públicamente con la tesis ofi
cialista de que la sedición es la conse
cuencia de “la agitación artificial y per
versa del comunismo internacional’ y 
no de hondas motivaciones Internas.

Naturalmente, el Presidente discrepa 
con dicho comunicado y por unas horas, 
anda en juego la posible renuncia del 
Ministro Malet solidarizado con las FF.
AA. Pero es la intervención del Senador 
Amilcar Vasconcellos la que desencade
na la tempestad.

En una Carta Abierta dirigida al país, 
denuncia a los mandos de conjurarse 
para apoderarse del gobierno, denuncia 
corrupciones en el seno de las Fuerzas 
Armadas, recuerda la nefasta dictadura 
del Coronel Latorre y califica de “lato- 
rritos” a altos oficiales. Por fin, anuncia 
una interpelación al Ministro de Defen
sa que, a su criterio, no puede seguir 
en su cargo.

El Sr. Bordaberry responde de un mo
do que no satisface a la alta jerarquía 
castrense. Se gesta la redacción de un 
nuevo comunicado firmado por los man
dos. La tensión crece tangiblemente, las 
reuniones se suceden febrilmente; el Pre
sidente se opone a la publicación del 
mismo.

El Comandante en Jefe de la Armada 
resuelve acatar su determinación, pero 
no los comandantes del Ejército y de la 
Aeronáutica.

El Presidente acepta la renuncia del 
Dr. Malet y designa al Gral. Antonio 
Francese para subrogarlo. Pocas horas 
después dimite el Gral. César Martínez.

Se hace pública la respuesta al Sena
dor Vasconcellos.

El país entra en el ojo de la tormen
ta. Los mandos del ejército y de la fuerza 
aérea resuelven desconocer al nuevo Mi
nistro de Defensa y reclaman su desti
tución.

Es imprescindible analizar algunos con
ceptos de estos dos documentos, pues 
son piezas claves para entender el pro-

En la respuesta a Vasconcellos se afir
ma: “ ...las FF. AA. no son ni serán el 
brazo armado de grnpos económicos y i o 
politicos, cuyos personeros, habiéndolo ad
vertido asi, y para satisfacer sus intereses 
sectoriales, pretenden apartarlas del ca
mino que ellas deben recorrer”.

Rechazan la imputación de ser gol-
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pistas: “...las FF. AA. estuvieron siem
pre puestas en los altas intereses nacio
nales, en el fortalecimiento de las ins
tituciones públicas y en el restableci
miento de la confianza popular en las 
mismas y no en desplazarlas o sustituir- 
l&S,,

En el comunicado en que desconocen la 
autoridad del Gral. Francese expresan: 
“(el Gral Francese) al tiempo que ma
nifestó compartir y estar dispuesto a 
cambiar los lincamientos de actuación, 
objetivos y conductas que rigen actual
mente a éstas y que fueran expresados 
públicamente en el Comunicado Con
junto del dia de ayer, lo que en conse
cuencia las retrotraería a la superada 
época de ser el brazo armado de inte
reses económicos y políticos de espaldas 
al cumplimiento de sus misiones espe
cíficas de seguridad nacional y a ios 
Intereses de la nación".

Más adelante: “...tampoco se puede 
soslayar su infortunada actuación (del 
Gral. Francese) al frente, sucesivamente 
de los Ministerios de Defensa Nacional 
y del Interior, durante los años 1967 a 
1970 e inicios de 1971, época en que la 
sedición se organizó y consolidó en nues
tro medio”.

Habida cuenta de que las FF. AA. 
consideran que la corrupción, las injus
ticias, el subdesarrollo son las causas 
reales de la sedición, el párrafo es una 
indisimulada condena del gobierno pa- 
chequista.

Consideran, por otra parte, que el Gral. 
Francese viene a ejecutar el plan que ya 
fracasó en el Ministerio Legnani y “a 
cosechar amargos y eventuales laureles 
de unas FF. AA. cuya actuación no le 
es g ra ta ...”

La marina, en disidencia, ocupa la Ciu
dad Vieja y la posibilidad de un choque 
armado ronda acuciante. Se multiplican 
las reuniones, las idas y venidas, las 
mediaciones. Según versión de “El Dia
rio” del 10 de febrero, el Brigadier Pérez 
Caldas solicita al Presidente que renun
cie. Eso explica que la comisión media
dora integrada por los Ministros, Blanco, 
Balparda y Ravena proponga la desti
tución del Gral. Francese a cambio de la 
dimisión del Jefe de la Fuerza Aérea y 
Se otros mandos.

Por supuesto, la dirección del movi
miento castrense no acepta y para de
mostrar que no se trata simplemente de 
una cuestión de nombres, que la presen
cia de Francese es sólo parte de una 
profunda discrepancia con la conducción 
política y económica del gobierno, pu
blican el Comunicado N1 2 3 4 5 * * 8 9 4 en que expo
nen los objetivos programáticos de las 
Fuerzas Armadas.

• LOS COMUNICADOS
4, 7 y  13

Su análisis es decisivo y conviene efec
tuarlo en conjunto porque, en buena me
dida, se complementan.

Es verdad que se trata de enunciados 
generales y, a veces, ambiguos, también 
lo es, que no son originales, pero ello 
no le quita importancia aLhecho de que 
sé trata de los fines propuestos por las 
FF. AA. y que detrás de ellos se ma
nifiesta la decisión de cumplirlos. Los 
sucesos de febrero no serían más que 
el primer paso en esa dirección.

'  En los textos citados hay puntos de 
verdadera significación, que apuntan a 
problemas estructurales. Ellos son:

1) El que tiene que ver con la tie
rra, cuya mejor redistribución procuran 
bajo el signo de “tierra para quien la 
trabaja”. Para ello se proponen medios 
impositivos y, lo que realmente cuenta, 
“una tenencia más racional”.

2) Redistribución del ingreso de ma
nera que se produzca, como norma, el 
“aumento de la participación de los gru
pos menos favorecidos, tanto en térmi
nos absolutos como relativos”.

“ ...combatir eficazmente como sea po
sible los monopolios” . ..  “y procurar un 
mayor control público de los medios de 
producción”. .. Participación de los obre
ros en la dirección de las empresas, tan
to públicas, como privadas.

4) Defensa de la soberanía y la más 
absoluta libertad en las decisiones, tanto 
en lo interno, como en las relaciones 
internacionales.

Hay otro grupo de puntos, también 
importantes, pero de menor significación. 
Ellos son:

1) Eliminar la deuda externa por con
siderarla opresiva y restringir la con
tratación de nuevos créditos en el exte
rior, a no ser que sean prontamente re
productivos.

2) Combatir efectivamente los ilícitos 
económicos mediante tribunales espe
ciales.

3) Tesitura antieongelacionista y en 
en favor de una inflación controlada.

Otro grupo de propuestas son de ca- 
rcter definidamente político.

Las hay de índole general:
1) Reiterar que la “filosofía actual” 

de las FF. AA. es republicana, democrá
tico - representativa. Que no se afilian 
a ninguna filosofía político - partidaria y 
que solo buscan orientar su pensamiento 
hacia una concepción propia y original 
del Uruguay.

2) Todos los sectores deben participar

¿Qué conducta debemos asumir 

ante la nueva modalidad militar?
en la obra de la recuperación nacional.

“...esta empresa no es ni debe ser pa
trimonio de ningún sector. . . ”

Otras están dirigidas, obviamente, con
tra el pacto gobernante:

3) La depuración del cuerpo diplomá
tico.

4) La designación de los directores de 
los Entes, sin atenerse a cuota partida
ria alguna.

Por último, una serie de directivas pa
ra regir la conducta de las Fuerzas Ar
madas.

1) Participación de oficiales en la ad
ministración de la cosa pública,

2) Mantener la unidad y cohesión de 
las FF. AA.

3) No intervenir en los conflictos es
tudiantiles y obreros salvo que, por su 
intensidad, lleguen a poner en peligro la 
seguridad.

En general, estos objetivos son positi
vos, sobre todo los del primer y segundo 
grupo.

Pero es imprescindible marcar dos au
sencias evidentemente negativas; no hay 
referencia al problema candente y esen
cial de la banca, ni definiciones expresas 
sobre el imperialismo.

Y dos puntos tajantemente negativos:
1) El que se refiere a la tesis de la 

tutela; como lo ha dicho el Gral. Se- 
regni, para nosotros la única tutela le
gítima es la del pueblo soberano.

2) El apartado c), del capítulo 6? di
ce: “Proceder en todo momento de ma
nera tal, de consolidar los ideales demo
cráticos republicanos en el seno de toda 
la población, como forma de evitar la 
infiltración y captación de adeptos a las 
doctrinas y filosofías marxista - leninistas 
incompatibles con nuestro tradicional es
tilo de vida”.

El marxismo - leninismo no solo es la 
concepción histórica de la clase obrera, 
sino la que ha inspirado las más tras
cendentes y avanzadas transformaciones 
sociales de nuestro siglo. No hay que 
subestimar este punto, pero tampoco so- 
brestimarlo.

No puede exigirse que en una evolu
ción tan rápida, como la operada en el 
seno de las Fuerzas Armadas, ya existie
ra una cabal comprensión del alcance 
del mismo.

Corresponde, ahora, que nos pronuncie
mos sobre el conjunto de estas definicio
nes programáticas. Para hacerlo funda
damente, es imprescindible realizar, pre
viamente, algunas consideraciones sobre 
el movimiento militar mismo.

¿Qué nos ofrece la experiencia histó
rica que nos sirva para el diagnóstico? 
Nada idéntico *w *-• — ' vv-
vimientos de tipo genéricamente similar
Uno ae eu,s e0 ci mün»ut *>ium y
sobre él escribimos: (8) “Es un torrente 
incontenible, pero no de aguas límpidas, 
transparentes, sino sucias, que arrastran 
cadáveres putrefactos, ramazones y limo. 
Los sectores honrados y que desean sin
do en la sociedad, inician, entonces, el 
cera y porfiadamente un cambio profun- 
difícil, escabroso aprendizaje de la ideo
logía revolucionaria. Lo hacen a través 
de la experiencia, al filo y contrafilo de 
los sucesos; de la vida a la idea. En ellos 
alientan potenciales posibilidades revolu
cionarias, pero también junto a estas 
se mueven corrientes potencialmente re
accionarias. Tales coyunturas ofrecen dos 
formas de dilucidación:

a) Cuando los factores contrarrevolu
cionarios priman en el convulso desa
rrollo histórico, sobre los factores poten
cialmente revolucionarios; el resultado es 
la frustración. Un ejemplo típico es la 
revolución boliviana de abril de 1952.

b) Cuando los factores potencialmente 
revolucionarios imponen su privanza y 
logran la lucidez de la ideología revo
lucionaria; el resultado es la victoria de 
la revolución, pero presentando una múl
tiple, rica, variada y hasta confusa gama 
de imágenes".

Y escribiendo sobre la Revolución Pe
ruana expresamos: (5) “Un rasgo típico 
de los mismos son sus contradicciones 
íntimas, la convivencia en su seno, de 
potencialidades revolucionarias y reaccio
narias. Es ai filo y contrafilo de lalu- 
cha que ese ininterrumpido batallar en 
la intimidad se va dilucidando y el de
senlace depende, en grado muy alto, de 
la actitud de los sectores progresistas más 
concientes ante el proceso en su conjun
to. En este sentido, es especialmente 
trascendente, delicada y difícil la con
ducta que adopten los marxistas.”

Ello puede aplicarse, según nuestra opi
nión, ¿1 movimiento militar uruguayo 
que venimos analizando. El Gral. Seregni 
lo dijo gráficamente: “La evolución pue
de ser finalmente desastrosa, o puede 
llegar a buen puerto”.

Y éste es un buen punto de partida 
para pronunciamos.

1) Es positivo que las Fuerzas Ar
madas se enfrenten con el pacto polí
tico, instrumento de la ultraderecha y

expresión cabal de la rosca y que derive 
un proceso en que se abren posibilida
des progresistas. Por supuesto, que, como 
en todos estos procesas, con tremendos 
riesgos.

Preguntamos, ¿quién salió debilitado 
de la crisis? ¿el pacto gobernante o las 
fuerzas populares?

La respuesta es clara; el pacto gober
nante. los herederos del pachequismo. 
Por ende, la correlación de fuerzas ha 
cambiado en favor del pueblo.

2) Vivimos episodios que parecen se
ñalar el principio del fin de los partidos 
tradicionales, la agonía de las corruptas 
maquinarias electoreras, de los políticos 
profesionales. Ello es, también, positivo.

3) Cuando se nos hablan de ias insti
tuciones melladas, debemos meditar con 
serenidad qué clase de instituciones de
fendemos nosotros, por qué clase de ins
tituciones estamos dispuestos a jugamos, 
¿Acaso por la dictadura legalizada mon
tada por el pachequismo? ¿Acaso por los 
superestructuras legales que legitiman 
las devaluaciones monetarias en favor de 
la banca privada y extranjera, las ma
niobras con las divisas, los créditos fa
bulosos para la industria frigorífica?

Cuando se mencionan los ilícitos eco
nómicos, no debemos olvidar que los peo
res atentados, los más rapaces saqueos 
contra la economía nacional y el patri
monio popular, se realizan al amparo de 
una legalidad dictada por los persone- 
ros políticos de los intereses rosqueros e 
imperialistas.

4) Reiteradamente las FF. A A. afir
man que no son el brazo armado de 
“grupos económicos y político” y que és
tas, al advertirlo, han intentado suce
sivas maniobras para desviarlas de su 
actual derrotero. Ello alude, sin cortapi
sas, a la oligarquía y sus gerentes po
líticos. Es claro que tal enfática afir
mación deberá ser confirmada por ios 
hecho, pero es, en sí misma, positiva.

5) Es en el trasfondo de las menta
das consideraciones que debemos enjui
ciar las bases programáticas propuestas, 
puesto que valen más como definición 
política que por su contenido económico 
y social.

No son, por supuesto, soluciones defi- 
tividas para superar el subdesarrollo y la 
dependencia. En ese sentido mantenemos 
en alto el programa del Frente Amplio, 
porque es, en rigor, la única solución via
ble. Pero en los Comunicados 4, 7 y 13 
existen puntos muy interesantes, com
partióles, positivos, que están en el ca
mino de nuestros propios postulados.

Por eso, y pese a sus graves carencias 
y a sus no menos graves aspectos ne
gativos, entendemos que, en conjunto, 
son propuestas afirmativas.

Es posible que para importantes sec
tores de los proponentes tengan el me
ro valor de banderas de enganche, de 
tópicos atractivos para ganarse la con
fianza de la gente, que sea, en una pala- 
brás. demagógicas. Pero, aún en ese ex
tremo hipotético, ¿no implican acaso el 
compromiso público de toda la oficiali
dad con la nación y su pueblo?

¿Como reaccionarían esos oficiales si 
vieran que se repite la etama trampa de 
las promesas pre-electorales de los par
tidos tradicionales?

Por otra parte, ¿a qué clase favorece 
ese programa y a qué clase perjudica?

Es obvio que su contenido anti-latifun- 
dista y anti-monopólico lesiona ios inte
reses de las clases dominantes. Es ver
dad, también, que no es el programa del 
proletariado, pero está orientado en be
neficio de las clases populares; es. os
tensiblemente, una formulación progra
mática pequeñoburguesa, con todo lo que 
ello encierra de positivo y negativo a la 
vez.

• CONCLUSIONES

¿Cuál debe ser nuestra actitud, nues
tra conducta ante el proceso que vivi
mos? En primer lugar, debemos apre
ciarlo cautelosamente, con mucha, pero 
mucha cautela. Sin entusiasmos fáciles, 
sin dejarnos arrastrar por la imagina
ción y los deseos, pero sin prejuicios, ni 
preconceptos, ni subjetivismos alienan
tes.

Objetividad, realismo y equilibrio son 
condicionantes insoslayables.

.Ya hemos demostrado que el proceso 
puede derivar a la derecha o a la iz
quierda, según se desenvuelva la correla
ción de fuerzas de la sociedad como un 
todo.

En segundo término, el Uruguay ni es 
Brasil, ni es Argentina, pero tampoco es 
Chile, ni Perú. Aquí no será viable un 
desarrollo en “circuito cerrado ’ como el 
peruano y no debemos permitir que ni 
siquiera se intente.

Es cierto que la inserción de las Fuer 
zas Armadas en la vida política es un 
necho consumade^esa es una caracterís

tica definitoria de nuestra presente co
yuntura política. Pero su o tra ' rasgo no 
menos determinante, es la acelerada po
litización de las masas populares, la ele
vación constante de su conciencia polí
tico - social, su creciente determinación 
de no dejarse marginar por nadie de la 
elaboración de su destino.

No debemos, pues, balconear los suce
sos, no debemos convertimos en “suti
les y sagaces observadores”. Es impres
cindible intervenir activamente y en el 
centro mismo de los hechos. Hemos anua 
ciado nuestro apoyo crítico a las medi
das progresistas que se adopten, pero 
ello no implica, simplemente, aplaudir o 
repudiar, sino luchar en favor o én con
tra, militantemente.

Intervenir y desde posiciones de fuer
za. Nunca más que hoy debemos enfa
tizar la confianza en nuestras propias 
fuerzas y en nuestra propia cabeza. Hoy 
más que nunca hay que acrecer la po
tencialidad del Partido Socialista y del 
Frente Amplio.

El domingo a la tarde la rosca pare
cía desconcertada, dividida y casi des
mantelada. Pero a la noche se había 
recuperado. El pacto Boiso Lama, que 
consiste, esencialmente, en adoptar el 
programa militar e instrumentar la in
tervención de las Fuerzas Armadas me
diante el CONASE, posee una doble sig
nificación. Por un lado, prueba la cer
teza de nuestra tesis; ninguna fuerza 
puede, ahora, resolver prácticamente el 
problema del poder por sí sola. Por 
otro, evidencia que la oligarquía se re
plegó para, seguir la lucha por su statu 
quo. El gobierno Bordaberry ha promo
vido la redistribución del ingreso de aba
jo a arriba, ha favorecido al latifun
dio y a los monopolios. Nadie cree en 
conversaciones milagrosas y subitáneas. 
La permanencia del gabinete en su ca
si totalidad significa, sin vuelta de ho
ja, el propósito de neutralizar y enre
dar los cambios; a lo sumo, como el 
gatopardo, “que haya cambios para que 
todo el mundo quede como está”. La 
oligarquía es diestra, posee largo y sa
bio oficio en el manipuleo de la políti
ca y del poder. Pretende —dice Sereg
ni— “amainar los aires de fronda que 
soplan en las Fuerzas Armadas” y ha 
dado los primeros pasos para conse
guirlo. Nadie puede descartar de ante
mano su éxito final. Pero, por lo dicho, 
la situación emergente del pacto Boiso 
Lanza es la esencia de la inestabilidad, 
del provisoriato y de la fluidez políti
ca, El proceso será largo, accidentado e 
intenso. Se desenvolverá en el amplio es
cenario político - social del país, vere
mos si las intrigas,- los ardides, la duc
tilidad artera de la rosca, pueden más 
que la combatividad, la organización y 
la conciencia de las fuerzas populares.

Las clases dominantes no tendrán el 
menor escrúpulo en entregar las ca
bezas de los hasta ayer sus servidores 
políticos, para contener y amansar al 
toro. Pero en el escenario juegan el 
Frente Amplio y la CNT, el pueblo or
ganizado.

De ahí que se justifique plenamente 
el alerta general en que nos encontra
mos, alerta activo y militante, al estilo 
de los bancarios y de los trabajadores 
de PLUNA.

Ello justifica, también, que se manten
gan las tres consignas que el P.S. lanzó 
el jueves 8 por la noche: 1> Que se va
ya Bordaberry; 2) Gobierno provisional 
de unidad nacional y c) Consulta po
pular.

Nos espera una ardua lucha ideológica 
y política. No faltarán los que preten
den los cambios sociales como procesas 
lineales, geométricos, puros. Los que siem 
pre son burlados por esa vieja astuta 
que es la historia y que siempre se 
complace en entreverar los naipes de los 
esquemas sencillos.

Nadie puede olvidar hoy, en el Uru
guay, la* vieja enseñanza de Carlos Marx, 
los hombres hacen la historia, pero no 
en las condiciones que ellos eligen.

1) Citado por R. Puiggros en ‘El pe 
ronismo”.

2) Lenin. Obras Completas.
3) La doctrina de la tutela, como mo-
4) Neiva Moreira y Vivían Trías. “El
5) Vivián Trias. Perú, revolución y
7) La doctrina de la tutela, como mo

dalidad de participación militar en 
la política, es estudiada en el li
bro de Leo Hamon. “El rol extra- 
militar de 1’armée dans le T. Mon
de”.

8) Neiva Moreira y Vivián Trías. “El 
nasserismo y la revolución del Ter
cer Mundo”.

9) Vivián Trias. “Perú, revolución y 
fuerzas armadas”.


