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LA ROSCA EN EL TEMBLADERAL

PERE1RA A CASA, Y PACHECO...?
Como se ha informado la Justicia re

cibió los antecedentes del caso en los 
últimos días del año pasado. Previamen
te, a nivel de la Cámara de Diputados, 
se habían producido algunas instancias 
que habían permitido revelar la existen
cia de una verdadera “maffia” cuyo prin 
cipai era el propio presidente del Direc
torio Interventor, doctor Ulises Pereira 
Reverbel.

En Abril de 1972 se registran las pri
meras denuncias y posteriormente la Cá- 
mar resuelve nombrar una Comisión In 
vestigadora sobre irregularidades en 
UTE. Dicho grupo de trabajo parlamen
tario, luego de recoger diversas denun- 
cis, fundamentalmente del diputado Tu- 
riansky, acumuló abundante documenta
ción e interrogó a numerosas personas, 
algunas de ellas de situación muy com
prometida.

Posteriormente la Comisión elaboró en 
mayoría un informe que planteaba lo si
guiente: 1) Pase a la Justicia Penal de 
todo el problema de los intermediarios 
y cobro de comisiones en el préstamo 
UTE - SERCOBE; 2) Censurar al D i
rectorio de UTE y especialmente a su 
px Presidente, doctor Ulises Pereira Re
verbel; 3) Pase de los antecedentes al 
Poder Ejecutivo a sus efectos”.

Luego la Cámara probó una resolución 
que contemplaba remitir la totalidad de 
los antecedentes relacionados con el ca
so a la Suprema Corte de Justicia “a 
los efectos que hubiere lugar”. Circuns
tancia como la Feria Anual Judicial re
trasaron, en parte, lás actuaciones, pero 
luego de tomado el caso en sus manos 
el doctor Marabotto apuró etapas.

ANTECEDENTES Y  DENUNCIA
Antes de seguir adelante es necesario 

transcribir las conclusiones a las que arri
bara la Comisión de Diputados en aque 
lio relacionado con el negociado:

“ D En el Convenio celebrado con SER 
COBE de España se observa una proli
feración absolutamente inusual de inter
mediarios y gestores privados que ac- 
tualron movidos por intereses particula
res, percibiendo o reclamando el cobro 
de cuantiosas comisiones, cuya percepción 
resulta —en algunos casos— francamen
te inexplicable, sin que el Directorio de 
UTE haya adoptado medidas o resolu
ciones tendientes a evitar el hecho o a 
suprimir sus consecuencias perjudiciales 
para el Organismo y el país, por cau
sas que no han resultado claramente de

E1 Juez doctor Jorge Marabotto, en cuyo Juzgado Letrado de 
Instrucción de Segundo Turno se estudia todo lo relacionado al 
Convenio celebrado entre U T E  y SERCOBE, decidió e&ta semana 
librar dos exhortos: uno a Ulises Pereira Reverbel y el otro a 
Jorge Pacheco Areco. Esta medida permitiría a la Justicia poder 
interrogar a ambos; aunque se descontaba que por lo menos a quien 
ocupa la Embajada de nuestro país en España, el cuestionario le 
sería remitido y so esperaría su respuesta por escrito.

terminadas.
2) El mismo convenio contiene cláu

sulas inconvenientes para la economía del 
país, y lesivas para su soberanía, como 
por ejemplo, los intereses del préstamo, 
que quedan librados a las fluctuaciones 
que pudiera disponer, con carácter uni
lateral, el gobierno español en su juris
dicción.

3) UTE se obliga por el mismo do
cumento a comprar en forma directa a

empresas españolas seleccionadas por 
SERCOBE, con lo cual se elimina toda 
posible y beneficiosa puja de proveedores 
de otras naciones y se deja de lado las 
seguridades que en cuanto a la obtención 
de mejores precios conlleva la Ley de 
Licitaciones Públicas” .

AMIGOS Y  CABALLOS EN DANZA
Por otra parte dentro de las funda- 

mentaciones ofrecidas por la citada co
misión, —y remitidas a la Justicia pos
teriormente— , se reseñan hechos cuya 
mención relevan de comentarios.

Solo-enumeraremos algunos. Por ej.: 
siendo UTE y SERCOBE entidades ofi
ciales no se explica la aparición de Ínter 
medianos; la gestión, se agrega, debió 
realizarse normalmente y en forma di
recta.

Por otra parte, la gestión se inicia 
con una carta personal de Pereira Re
verbel a Jorge Márquez Escalada, repre
sentante de la firma española en nuestro 
país.

A  su vez los intermediarios, “además 
de su proliferación e innecesariedad, se 
mueven en un plano de amistad perso
nal con el ex-director de UTE lo que 
configura una desviación de la conducta 
administrativa”

Más adelante, se plantea que la Co
misión entiende “particularmente grave el 
hecho de que el entonces presidente 
de U.T.E. haya acetpado del in
termediario de la operación el obsequio 
de un caballo de pura sangre pertene
ciente al principal de la firma Mercadex. 
La gravedad de esta imputación no re
sulta atenuada por el hecho de que el 
doctor Pereyra Reverbel haya alegado 
desconocer el origen del obsequio pues 
su conocimiento posterior, en plena ges
tación del Convenio, no originó ninguna 
reacción pública ni privada, salvo su 
aclaración en torno al precario estado de

Frigoríficos y Bancos
>—  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<-----------------------

P A N IC O  A T O D O  N IV E L
Hace algunos días se conoció la 

resolución gubernamental por la 
que fue intervenido el frigorífico 
COMARGEN, cón la detención de 
varios de sus principales, en ra
zón de una serie de maniobras, 
que la Comisión de Represión de 
Ilícitos Económicos (CRIE) pudo 
detectar. Posteriormente a nivel 
de trascendido se manejó las in
tervenciones de los frigoríficos 
Melilla y San Jacinto, este últi
mo del que fuera presidente el 
ex Secretario de la Presidencia de 
la República Luis Barrios Tassa- 
no, sin que en el correr de los 
días se pudiera confirmar esta 
información. Ayer por la mañana, 
paralelamente a la primera reu
nión del Consejo de Seguridad Na 
cional (COSENA), también a ni
vel de trascendido, se supo que 
en las más alltas esferas del Go
bierno se estaba considerando la 
posibilidad de intervenir el Ins
tituto Nacional de Carnes, orga
nismo para estatal, que abierta
mente ha actuado al servicio de 
los frigoríficos privados de ex
portación.

De esta forma parecía delinear 
se una política, de parte del Po
der Ejecutivo, de ablento contra
lor de las actividades frigoríficas,

las que durante el anterior go
bierno fueron dejadas al azar, en 
forma deliberada, permitiéndose 
todo tipo de maniobras en con
tra del país.

Mientras tanto a nivel banca- 
rio, las actividades especulativas 
se redujeron, en el correr de los 
últimos días a un mínimo, bajan
do la cotización del dólar en el 
mercado financiero a 830 pesos 
por unidad, lo que está muy por 
debajo del nivel alcanzado en el 
mes de enero, antes de que que
daran en claro las maniobras de 
siete bancos con las que el dó
lar, en el mercado financiero, al
canzó una cotización récord su
perior a los mil pesos.

La investigación judicial, por 
otra parte, iniciada contra los res 
ponsables de las mismas, estaría 
además por tener resultados es
pectaculares, los que sin duda se
rán conocidos en las próximas 
horas.

Por otra parte se conocía que la 
represión del contrabando de ga
nado era un tema de los que se 
habían considerado, que se vincu 
laría a los dos aspectos anterio
res. O sea política de carnes y 
monetaria. Sobre este punto se 
estaría planificando una serie de

medidas, de diverso orden, desde 
económicas a represivas, que se 
aplicarían una vez fueran con
sideradas por el COSENA, y “acón 
sejadas” por este al Peder Eje
cutivo.

ABRIR LAS CARPETAS
En los mismos medios por otra 

parte se manejaba la posibilidad 
de que en el correr de los pró
ximos días el Presidente de la 
República adoptara resolución en 
torno a un número grande de 
hechos, vinculados con la activi
dad económica, que se encontra
rían resumidos en varios cente
nares de carpetas que los man
dos de las Fuerzas Armadas le 
habrían presentado hace algún 
tiempo. En las mismas se encon
trarían evidenciados las principa
les maniobras delictivas que han 
afectado nuestra economía, indi
cándose que el Presidente de la 
República no habría adoptado an 
teriormente resolución por no ha
berse creado “ las condicionantes 
políticas necesarias” para que ello 
ocurriera.

Ahora, algunos de estos puntos 
serían resueltos por el Presiden
te, lo que sin duda determinará 
espectaculares medidas de índole 
político - policial.

salud del animal y su posterior deceso, 
de los que informó a la Comisión Inves
tigadora.

En estos días el imputado señalaría a 
la prensa que lograra comunicarse con 
Washington donde se hallaba, que en 
realida él no había pedido que le con
siguieran un caballo de carrera, sino un 
padrillo, para utilizarlo como reproduc
tor en su estancia...

LA SOBERANIA AFECTADA
Dentro de las condiciones lesivas pa

ra el país, suscritas por Pereyra Rever
bel —que entonces manejaba a su anto
jo el ente estatal— se encuentra la acep
tación de la modificación unilateral por 
SERCOBE de la tasa de interés corres
pondiente a la parte diferida del em
préstito.

Y  también “ surge de la documentación 
suministrada por UTE que en algunos 
casos se aceptan precios más elevados que 
los del mercado internacional; se anulan 
licitaciones en plaza para comprar direc
tamente a través del convenio; y se con
tratan sin licitación obras que por su 
envergadura deben necesariamente, a 
juicio de la comisión, ajustarse a dicho 
mecanismo.

PEREYRA VUELVE
Como lo señalamos arriba, las actua

ciones judiciales se activaron en el curso 
de la semana. El Convenio, para resumir, 
alcanza a los diez millones de dólares 
y se tramitó irregularmente, para ser be
névolos en el calificativo. Por su parte 
los intermediarios —entre quienes se en
cuentra Melchor Pacheco (h), sobrino 
del ex-presidente de la República, Mi
guel Páez Vilaró, Jorge Márquez Escala
da y Horacio García Capurro— se levan
taron con una “comisión” de medio mi
llón de dólares.

Dentro de las actuaciones se contó el 
interrogatorio a la mayoría de los invo
lucrados y meticulosos allanamientos a 
los locales de Mercadex y Ficoex, repre
sentantes de SERCOBE en nuestro país, 
y también, del domicilio de Pereyra Re
verbel.

Estos hechos detonantes promoverán 
sin duda consecuencias inmediatas. Se 
aseguró que el principal involucrado — 
Pereyra— viajaría desde Washington, 
donde representa a nuestro país (¿? ) 
ante el BID, por nombramiento de Bor- 
daberry y estaría en Montevideo en estos 
días. Sus declaraciones ante el Juez pue
den ser fundamentales para la culmina
ción del caso.

La deuda externa
El sector público nacional, excluido 

el Banco Central, tenía, al 30 de se
tiembre del año pasado, una deuda con 
el exterior de U$S 175:400.000. Esta 
cifra surge de los datos proporcionados 
por los "Indicadores de la actividad eco
nómica - financiera” publicados por el 
Banco Central en el mes de enero de es
te año.

El mayor deudor es el- Gobierno Cen
tral, que a la fecha mencionada acu
mulaba un saldo de U$S 43:000.000 del 
que 22 millones de dólares corresponden 
a préstamos por la Ley 480 y el resto a 
préstamos de la AID.

El otro organismo con mayor endeu
damiento externo es UTE, con un saldo 
de U$S 26:500.000 de los cuales 21:400.000 
dólares corresponden a créditos otorga
dos por el Banco Interamericano de Re
construcción y Fomento (B IR F ) y el res
to a un préstamo de la AID.

Siguiendo el mismo orden, los datos 
del Banco Central dan cuenta que las 
deudas con el exterior de la Comisión 
Honoraria del Plan Agropecuario, todas 
con el BIRF, ascienden a los 21:200.000 
dólares. El calendario de amortizaciones 
de este organismo prevé un saldo total 
de U$S 26:500.000 ya que de los crédi
tos recibidos aún no han sido utilizados 
U$S 10:400.000.

El endeudamiento promovido por la 
gestión del Ministerio de Obras Públicas 
ascendía a la fecha a USS 12:100.000 aun 
que de utilizarse los USS 14:400.000 ya 
concedidos se llega a la cifra de dólares 
26:500.000, prevista en el total del ca
lendarlo de pagos.

El resto de los organismos del estado 
cuyas deudas totalizan la suma de U$S 
72:600.000 no mantiene saldos, como los 
ya citados, que superen los veinte mi
llones de dólares.

Globalmente considerado, la deuda to
tal asciende a U$S 265:300.000, de los 
que aún no se han utilizado 91:900.000 
de dólares, de ahí el saldo de 175:400.000 
de dólares.
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El padrillo de 
Ulyses

Un nuevo escándalo remueve los 
otrora plácidos negociados de la ros. 
ca oligárquica; ha caído finalmente 
el “asunto UTE - SERCOBE”. L o s  
bolsillos de los traficantes se han 
llenado con la menuda comisión de 
500 millones de pesos. Pacheco Are- 
co, su primo (Melchor “Bebe” Pa
checo), Páez y ese retorcido perso
naje que es Pereyra Reverbel están 
siendo indagados por la justicia.

En medio de la podredumbre del 
pachecato que aflora por todas par. 
tes, algunos rasgos merecen ser des 
tacados porque pintan magistralmen
te el cinismo de estos traficantes y 
verdugos del pueblo.

Tal el caso del pura sangre “Nivoy” 
que los intermediarios del negociado 
UTE - SERCOBE habrían obsequiado 
a Ulyses. Declaraciones del propio 
Ulyses Pereyra Reverbel nos ilus
tran de que no era en realidad un 
valioso caballo de catreras el que le 
habían regalado, sino un padrillo 
para utilizarlo en su estancia. Ade
más, el pobre animalito era tuerto 
y manco, por lo que al aceptarlo 
Pereyra, le habría hecho un favor 
al anterior propietario que ya no 
tendría que mantenerlo más tiempo.

Califique el lector semejante his
torieta. ¡A h !... finalmente nosotros 
también nos hacemos la misma pre
gunta que el lector: este señor viejo 
y conocido explotador ¿habrá hecho 
trabajar a su padrillo hasta que se 
le murió?

Como vírgenes 
violadas

Insólito y risible a la vez. La Unión 
Nacional Reeleccionista, en declaración 
hecha pública en la mañana de ayer, 
dio a conocer su resolución de iniciar 
un "juicio de imprenta” contra los dia
rios “Ultima Hora” , “Ahora” y “El Po
pular” , aduciendo que fue ofendido el 
ex Presidente de la República Jorge 

Pacheco Areco.

Un mayor desparpajo es improbable 
de encontrar. Los representantes del 
mismo grupo político que cobijó a la 
rosca durante todo el periodo de Go
bierno anterior, permitiéndole medrar 
del Uruguay, y cuyos representantes 
usaron los cargos públicos en usufruc
to personal, salen ahora, como vírgenes 
violadas, a defender la “memoria” del 
principal responsable de los cinco años 
más oscuros que ha vivido la Repúbli
ca. Sería para la risa, si no fuera a 
la vez trágico.

el oriental
es una publicación semanal que 
aparece los viernes, con sede en 
la calle Buenos Aires 416, teléfo
nos provisorios 98 37 82 y 8 21 92 
Montevideo - Uruguay.
Director Fundador: Hugo Prato 
Consejo de Dirección:

Dr. José Pedro Cardoso,
Carlos Machado y 
Fernando Britos.

Director Responsable:
Fernando Britos.

Administrador: Oscar Acosta 
Sec. de Redacción: Carlos Santiago 
Jefe de las secciones de espectácu
los y literarias: Nelson Di Maggio 
Por correspondencia, al secretario 

de redacción; por giros, suscrip
ciones y distribución, al admi
nistrador.

Horarios de Oficina: días hábiles 
de 16 a 20 hs.

Precio del Ejemplar: $ 80.oo 
Editado por CISA, Isla de Flores 

N<? 1580 bis - Tel.: 40 10 89. 
Todos los derechos reservados. 
Dpto. Legal N<? 29.746 - 1972.

GOSENA: UN HIJO DE LA CRISIS
Los episodios de principios de mes, que mar

caron una etapa convulsa de la crisis de la 
política oligárquica, han dejado secuelas que es 
preciso valorar certeramente. “El Oriental” ha 
publicado en números pasados dos documentos 
que se refieren a los aspectos medulares de la 
crisis: el informe del Comité Central al Activo 
Nacional del Partido¡ Socialista (3 de febrero) 
y el artículo del ero. Vivían Trías, “Política y 
FF. AA .” ; no nos extenderemos, pues, ahora, 
sobre los aspectos más trascendentes de la cues
tión política.

Nos importa sí, llamar la atención a los 
lectores sobre dos puntos: a) la agudeza de las 
conmociones políticas, se traduce puntualmente 
a nivel ideológico. Vale decir, hoy en día y en 
todos los ámbitos se discute, se polemiza ardua
mente, se disecan todos los temas fundamentales; 
la democracia ¿qué es?, el poder político y el 
gobierno, las soluciones de fondo ¿cuáles son?, 
¿socialismo o capitalismo?, las instituciones y la 
legalidad, etc. Y  entendámonos claramente, es
tos temas se han convertido en parte indisoluble 
del pensar y decir popular, en la calle, en el óm
nibus* en el trabajo. Se trata de un índice del 
enorme avance de la conciencia popular, el fruto 
de largas luchas que las convulsiones actuales 
hacen aflorar. Los temas que años atrás podían 
ser motivo de la disquisición de minorías progre
sistas o reaccionarias, hoy se desarrollan en for
ma fermental en un ámbito de masas que per
mite avisorar los grandes días en que las res
puestas planteadas y la construcción de una nue
va sociedad colme los empeños de los orientales. 
Por otra parte, debemos contribuir, armados con 
las concepciones del socialismo, a profundizar 
este fenómeno, sobre todo a extenderlo a los 
más vastos sectores. Todos los temas fundamen
tales han dejado de ser el patrimonio, celosa
mente guardado por la burguesía, de filósofos y 
juristas, de los tradicionales políticos profesio
nales!. La política, es decir, la determinación de 
su propio destino, es cada vez más la profesión 
del pueblo. Ni que decir que esto atemoriza a 
los fascistas y rosqueros de todo pelaje, que se 
desgañitan defendiendo los valores en que se sus
tenta su dominio, SUS ID EAS, SUS CO NCEP
CIONES. Tarea sin esperanza la suya, si las hay.

b ) Un aspecto más concreto todavía es la 
inestabilidad persistente en el andamiaje del go
bierno, aun con estos novedosos lincamientos 
impulsados por las FF. A  A. El Consejo de Se
guridad Nacional no es más que un hijo de esta 
inestabilidad, un, elemento transitorio en el de
sarrollo de la crisis política en las alturas, y de 
la conmoción popular. Un organismo qu£ de 
acuerdo al decreto que lo creara, debe asesorar 
al Presidente de la República. Es convenien
te no olvidar que no es el asesor de un Pre
sidente abstracto sino el Sr. Bordaberry, he
redero y continuador de la nefasta política del 
pachecato. Un organismo con grandes capacida
des, importante poder, en estrecha relación con 
un gabinete que ha emergido casi intacto, com
puesto por defensores de los intereses de la 
rosca. Un organismo que tratará los más impor
tantes temas (así se ha dicho) de la situación 
nacional, cuyo funcionamiento es secreto, cuya 
agenda es reservada. Como conclusión de este 
rápido comentario ¿puede ser el CO SENA algo 
más que un producto de la inestabilidad. La  
respuesta es clara: los fascistas, los rosqueros, 
la oligarquía antipopular y antipatriótica, sólo 
aspiran a que ese criterio ambiguo de la segu
ridad nacional, se transforme definitivamente en 
la seguridad de sus intereses y privilegios, en 
el escudo de sus negociados, en la represión de 
la indignación popular, en la imposición despó
tica de sus salidas a costas del pueblo trabajador.

Los orientales honestos, los que golpeados 
por una situación ya insostenible, aspiran a que 
esa seguridad nacional no sea otra cosa que la 
apertura de los más amplios cauces de la parti
cipación popular, la seguridad de que los im
postergables intereses del pueblo sólo pueden ser 
satisfechos por él mismo, la seguridad de que 
la erradicación de los negociados y la corrupción 
de la rosca transite por el camino de soluciones 
de fondo, la defensa irrestricta de la soberanía 
que los intereses oligárquicos entregan constan
temente.

Más allá de los esquemas tramposos en los 
cuales los militares aparecen como mesiánicos 
salvadores o como cucos golpistas, en medio de 
las fuerzas tensadas entre la oligarquía y el pue
blo, el CO SENA es sólo un hijo de la crisis.

Hasta el 
16 de 
marzo

Como es habitual, “El Oriental” 
interrumpirá su contacto semanal 
con los lectores en la próxima se
mana de Carnaval, con motivo de la 
licencia regular en los talleres de 
C.I.S.A.

Nos reencontraremos el viernes 16 
de marzo; hasta entonces.

Entretanto, la Redacción del se
manario redoblará sus esfuerzos para 
adelantar en la preparación de im
portantes innovaciones que comen
zarán a hacerse efectivas en el mes 
de abril Cumpliremos así con el per 
manemte esfuerzo de superación que, 
al servicio de nuestros lectores, se 
desarrolla desde nuestro primer nú
mero.

Homenaje al compañero 
Ramón Angel Vignoles
Domingo 25 de mañana. Pero 

quedó chica la Casa del Pueblo 
para congregar a tantos compa
ñeros que llegaron a darle un 
abrazo a Vignoles y a homenajear, 
en él, a tantos socialistas que 
padecieron la persecución o que 
sufren, en prisión aún, la saña 
represiva desatada por el pache- 
quismo y por sus herederos.

Se nos llenó la Casa de jóvenes 
y viejos, con sus camisas verdes, 
Los primeros: así visualizaban la 
pertenencia a nuestros organis
mos juveniles ligados al Partido 
para darlo todo por la patria y 
por el socialismo. Con sus años fe 
cundos a cuestas los otros (A l
berto Radiccione, por ejemplo, con 
su compañera).

En el compañero Ramón Angel

Vignoles, recibido con nuestras 
consignas y los puños en sito, el 
Partido saludó a un ejemplo de 
probada y larga militar.ua, de 
entereza, sin fisuras ni renuncia
mientos, de convicción po’,4.l”a 
madura para soportar cualquier ad
versidad y convertir la experien
cia difícil en jornadas también 
provechosas, de confianza sin lí
mites en el Partido.

Ramón Martínez pronunció pa
labras elocuentes psra transmitir 
la emoción del Partido al recibir a 
Vignoles para recomenzar, otra 
vez, la brega cotidiana. La con
testación de Vignoles nos recordó 
palabras de Neruda: “No ¡tengo 
tiempo para mis dolores” . Fue una 
hermosa lección, memorable. Co
mo fue memorable, para todos, la 
jomada vivida.



A C T U A L ID A D

LA INDIGNACION DEL SENADOR
El lunes 9 de febrero, el Sr. Wilson Ferreira Aldunate leyó 

rápidamente las medulares palabras que el Gral. Seregni dirigiera 
el día anterior al Encuentro Nacional del Frente Amplio y su 
audicial radial recogió los pensamientos y los espasmos biliares 
que tal lectura le produjo.

/

Ferreira; 
Preocupado, 
de más, 
por una 
crisis en que 
no participa.

■ A  referencia que el Gral. Seregni efec- 
”  tuó a su falta de una línea política 
concreta ante los acontecimientos de las 
pasadas semanas, despertó la sacrosanta 
indignación del Senador. Pero ¿cujál es 
la línea de Wilson? Por lo que se des
prende de su actitud y declaraciones, se 
puede resumir en: a) Bordaberry es por
fiado porque no llama al Senador al go
bierno, no acepta su apoyo —reiterada
mente ofrecido— basado en un progra
ma de soluciones (tal vez como el fa 
moso “Nuestro Compromiso con Ud.’ ); 
b) Bordaberry debería solucionar la cri
sis, en bien del país, llamando a elec
ciones, las que seguramente harían de 
Wilson, en lugar de un “casi-presidente”, 
Presidente de la República; c) como Bor
daberry no hizo caso a tan preclaros li- 
neamientos, ahí lo tienen embretado por 
los militares que en mala hora Inter
vienen en lo que no les corresponde.

No extraña, pues, que la indignación 
del Senador haya alcanzado su climax 
al referirse a que el Gral. Seregni “pudo 
y debió decir” que las elecciones son ab
solutamente indispensables. Sabemos que 
explicarnos las motivaciones de una figu
ra política relevante, de un líder como 
el Sr. Wilson Ferreira Aldunate, no es 
suficiente para desentrañar las complejas 
motivaciones de clases y capas de la 
población, de grandes masas que reac
cionan v participan en los acontecimien
tos políticos. Podemos, pues, asignar un 
carácter secundario y sin importancia a 
los decires del Senador respecto al “de
rrumbe” , el “oportunismo” , la “eterna 
minoría” del Frente Amplio; su obsesión 
electoral con rasgos de ansiedad presi
dencial bastan para explicarlos...

lU IAS allá de las intenciones de enfren- 
tar a la rosca oligárquica y el anhe

lo de camios profundos que Ferreira A l
dunate expresa en sus audiciones y su 
prensa, vamos a ló que importa.

1) El Frente Amplio, a diferencia del 
Senador, no se ofusca con el tramposo 
dilema poder civil - poder militar, no se 
embarca en la defensa de instituciones 
abstractas (que no significa otra cosa 
que la defensa de leyes represivas e ins
tituciones vaciadas). Y  no lo hace, pues 
defiende consecuentemente, desde sus orí
genes, la vigencia del verdadero dilema, 
oligarquía o pueblo. Como resultante di
recta del desarrollo de ese dilema deci
sivo en la vida nacional, el Frente Am
plio se enfrenta y se enfrentará decidi
damente a los cercenamientos de los de
rechos populares, a las arbitrariedades y 
a las torturas que acompañan a este ré
gimen, en forma mucho más clara que la 
que ha exhibido el tribuno que hoy se 
permite acusar al Frente.

Para el Frente Amplio, el pueblo no es 
un espectador pasivo o un participante

circunstancial, sino el protagonista de 
todos los momentos, el artífice de las 
transformaciones sociales y políticas. Por 
esta razón combate cualquier encomen
damiento a providenciales “manos duras” 
y está alerta para combatir con todas sus 
fuerzas los intentos de la rosca y quienes 
defienden sus intereses, por aherrojar al 
país.

2) El Frente Amplio “ha definido una 
política concreta” , como el mismo Fe
rreira se ve obligado a reconocer. Esa 
política se basa en un análisis serio de 
la situación actual. Para el Frente, lo 
acontecido es positivo en la medida en 
que fisura el esquema de gobierno de la 
rosca pero sobre todo porque las FF. AA. 
han planteado en un programa orienta
ciones enfrentadas a las de la rosca oli
gárquica. Esto último denota que los mi
litares no son selenitas o cucos golpistas 
por su sola condición de tales, sino que 
en su seno revistan orientales honestos

sensibles a las soluciones de fondo que 
el pueblo impulsa.

QUIEN concluya de esta clara posición 
que el Frente se ha constituido en 

arrobado adorador de las iniciativas que 
provienen de los militares, es un tergi- 
versador. Para revelar la tergiversación 
malintencionada basta una cita a las pa
labras del Gral. Seregni: . . . “La línea de 
acción que se ha trazado el Frente Am
plio consiste en prestar su apoyo crítico 
a todas las instancias económicas, polí
ticas y sociales que beneficien la causa 
popular. No se trata de un apoyo incon
dicionado a soluciones presuntamente be
neficiosas” .

“El apoyo crítico es contradictorio con 
una actitud pasiva; no puede consistir 
en el análisis de las medidas o progra
mas que otros propugnan para seleccio
nar los temas en que estemos de acuer
do” .

Las soluciones sólo pueden tener sen

tido positivo en la medida en que el 
pueblo participe desde el momento de 
la definición del programa hasta la con
creción y ejecución del mismo.”

“Hoy, más que nunca, hemos de definir* 
posiciones en torno a los puntos progra
máticos del Frente Amplio vinculados más 
íntimamente a la solución de la crisis 
nacional.”

Ante mi programa realmente coherente 
como el del Frente Amplio, los puntos 
propuestos por los militares denotan erro
res, omisiones, carencias y ambigüeda
des (muchas de las cuales señala con 
acierto la prensa del Sr. Ferreira Aldu
nate). Pero es bueno señalar que afa
narse solamente en buscar lo que falta 
a esos puntos para interpretar cabal
mente ios intereses populares, o vetarlos 
porque previenen de quienes “están inha
bilitados” , sin reconocer su orientación 
general enfrentada con los designios de 
la rosca oligárquica, traduce una actitud 
tan indigente y oportunista como la de 
los rosqueros que ahora cantan loas al 
programa de los militares con el que to
dos hasta Bordaberry) dicen compartir.

|kIO creemos que el Senador piense que, 
orientales honestos son únicamente 

aquellos que coinciden con su programa, 
pero si así fuera pronto se quedará solo 
con su “compromiso” .

3) La concepción, que el Senador Fe
rreira patentiza, de la participación po
pular, nos ayuda a comprender su gran 
preocupación por las elecciones. Para él 
la consulta popular es fundamental, tam
bién lo es para nosotros. Pero el Senador, 
en cambio, no conoce, no quiere conocer, 
otras formas de participación popular 
que las de la periódica consulta electoral. 
El control por los trabajadores, la mo
vilización y la lucha de los que viven 
de su trabajo no parece ocupar, para el 
Senador, el papel fundamental y deci
sivo de cualquier proceso de transforma
ciones progresivas.

Se equivoca de parte a parte si cree 
que el bienestar del pueblo, la erradi
cación de los negociados y la corrupción, 
la desarticulación de la rosca, puede 
conseguirse a base de propaganda radial 
o parlamentaria, únicamente.

Si el Senador piensa otra cosa, dé, en
tonces, orientaciones concretas a sus se
guidores, exponga directivas tan claras 
como las que dio el Gral. Seregni a nom
bre del Frente Amplio. En lugar de va
nagloriarse de ser el único que no re
dam ó la renuncia del Sr. Presidente 
(menuda incoherencia), o dedicarse a 
descargar su indignación y su despecho 
contra el Frente Amplio, movilice sus 
fuerzas contra la rosca oligárquica que 
se dispone a restañar sus magullones ma
niobrando contra el pueblo.

La indignación del Senador es una 
hoja de parra... y se le nota.

SECCIONAL 2

DUPLICAR LAS FUERZAS EN LA LUCHA
Con motivo de realizarse una intensificación general de las 
tareas propagandísticas en las seccionales del Partido, a los 
efectos de llevar adelante la consigna que definiera el Activo 
Nacional de los días 3 y 4 de febrero, de “Duplicar las fuerzas 
en la lucha”, estuvimos conversando con ero. Enrique Capano, 
Secretario de Propaganda de Seccional 2. w

—¿En qué se ha centrado la 
labor de propaganda en la Sec
cional, para estas instancias claves 
en la vida del país y del Partido?

—Luego del Activo Nacional rea
lizado por el Partido en los prime
ros días del mes de febrero, nos 
abocamos intensamente a la pla
nificación de la propaganda en 
torno a los objetivos políticos que 
se aprobaran para el año 1973. 
Es a partir de esta planificación 
y atendiendo a la necesidad de 
“duplicar fuerzas en la lucha”, 
que hemos definido el trabajo con 
el semanario del Partido como 
punto prioritario, al cual dedicarle 
todos nuestros esfuerzos en esta 
etapa. Nosotros sabemos que una 
gran difusión de “El Oriental” , 
significa incidir aun más deci- ' 
sivamente en las luchas del mo
vimiento popular y profundizar la 
influencia de la ideología de la 
clase obrera en los más vastos 
sectores. Tanto en la CNT, como 
en el F. A., la presencia del Par

tido es cada vez más decisoria en 
todos los niveles, y mucho de ello 
sin duda se debe a las orientacio
nes de nuestro semanario.

—¿Porqué nuestra prensa ad
quiere carácter prioritario?

—En este momento concreto, 
además de lo que ya decía antes, 
hay que tener en cuenta la si
tuación de inestabilidad perma
nente, como definiera nuestro 
Partido, en la que el quehacer 
de hoy es reunir a los más am
plios sectores en torno a las so
luciones programáticas plantea
das por el Frente Amplio, para 
aislar a la rosca que es nuestro 
enemigo principal, las posiciones

y los planteos que ha dado el 
Partido y que han estado ava
lados por una práctica diaria con
secuente deben llegar a todo el 
país, a todos los orientales ho
nestos. Nada mejor que nuestra 
prensa para cumplir esa tarea 
que redunda en un fortalecimien
to del Partido y por consiguiente 
del Frente Amplio. Nos permite 
además ir organizando y acer
cando al Partido a todos aquellos 
que hoy entran en la arena polí
tica del país ávidos de compro
meterse con la clase obrera y 
su Partido.

—¿En concreto, como esta pre. 
visto que se desarrolle la campaña

de propaganda?
—La campaña comienza en los 

primeros días de marzo,- con un 
plenario de militantes- en el que 
participará un ero. del Comité 
Central y en los que la dirección 
seccional hará conocer las carac
terísticas de la misma. Sintéti
camente podemos expresar los 
objetivos concretos en los siguien
tes lincamientos: en primer tér
mino, que cada contribuyente sea 
un suscriptor, en segundo lugar, 
cada suscriptos obtenga un nuevo 
lector y finalmente que cada fren- 
teamplista sea lector de “El Orien
tal”. Nosotros le atribuimos es
pecial importancia del punto de 
vista propagandístico y organiza
tivo al segundo de los puntos 
arriba expresados, ello significa
rá la participación activa de to
dos los amigos del Partido en la 
tarea de difundir su prensa. Jun
to a todos, difundiendo nuestra 
prensa, duplicando nuestras fuer- 
zar para darlo todo contra la 
rosca.
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________________________PLENARIO DEL F,A,______________

RESPALDO TOTAL A LOS EDILES
El Plenario del F.A., considerando los hechos de 

notoriedad relativos a la J. D. de M. y los pro
nunciamientos de dos organizaciones políticas que 
lo integran el Partido Demócrata Cristiano y el 
Frente Izquierda de Liberación, DECLARA:' 1) 
Que respalda la actuación de la bancada de edi
les del F. A. y señala que ha sido precisamente 
ésta quien ha denunciado reiteradamente desde 
el anterior período de gobierno municipal —lo 
que está plenamente documentado—  las graves 
irregularidades que han ocurrido en la J. D. de 
Montevideo.

2) Expresa su confianza en las respectivas or

ganizaciones que* han efectuado pronunciamien
tos sobre la conducta de los ediles Hugo Boni
lla y Carlos Elichirigoity.

3) Que reafirma su propósito de proseguir la 
investigación en forma exhaustiva, ratificando la 
gestión de su bancada y hasta poner en eviden
cia todas las culpas y responsabilidades.

4) Que denuncia las maniobras tortuosas de 
la oligarquía, en la que han tenido origen y 
asiento las más sucias maniobras de corrupción 
política y. administrativa y de ataque a la eco
nomía del país, y  cuyos personeros han intentado

ahora mezclar al Frente Amplio en los actos de
nunciados, pretendiendo vanamente mellar su lu
cha —que continuará sin debilidades— contra 
todo lo que lesione el patrimonio económico, cul
tural y moral de la Nación.

5) Resuelve instituir una comisión con los 
compañeros Dr. Juan José Crottogini, General 
(R ) Víctor Manuel Licandro y Dr. José A. Atlas 
para que, en breve plazo, reúna y sistematice la 
información inherente a los hechos de la J. D. 
de Montevideo.

Montevideo, 27 de febrero de 1973

CERRO NORTE

PACIFICA OCUPACION OE VIVIENDAS
Más de cien familias del Cerro, desalojadas recientemente, ocuparon cuatro bloques de 

viviendas en la zopa de “Cerro Norte’’, pertenecientes al Municipio, que está construyendo en 
el lugar la empresa Pérez Noble S. A.. A l ser ocupadas las viviendas, las herramientas que se 
encontraban eñ el interior les fueron entregadas al capataz de la obra y a un policía que allí 
se encontraba.de guardia.

|^A ocupación se produjo sin que ocurriera nin
gún acto de violencia, con la excepción de una 

escaramuza protagonizada por un policía, que en 
carácter particular, quiso retirar violentamente la 
bandera nacional enarbolada por los ocupantes en 
los altos de uno de los bloques de viviendas.

Los vecinos del Cerro, que participan en esta ac
ción, destacan que hasta el momento los responsa
bles de la Comisaría de la zona han actuado con 
total corrección.

La medida fue iniciada por diez familias que al 
verse desalojadas de sus viviendas resolvieron tras
ladarse a las obras, lo que corrió como regero de 
pólvora y provocó que muchas más familias adop

taran una similar resolución.
De inmediato se organizó la “toma” , integrándose 

un Comité Central de Ocupación, que tiene como 
cometido ordenar lá convivencia en el lugar, tarea 
por lo demás complicada.

El Juez Letrado, en conocimiento de los hechos, 
ordenó el desalojo de las viviendas a “la brevedad 
posible” , medida que los ocupantes plantean re
sistir, puesto que su situación es de suma grave
dad pues no tienen lugar adonde pasar a alojarse.

Es de destacar por último, que la solidaridad re
cibida por los protagonistas de esta singular y pa
cífica medida de lucha, ha llegado de los más di
versos sectores.

X

U S  CAUSAS HONDAS E INMEDIATAS DE LA CRISIS

URUGUAY HOY:
CRISIS ECONOMICA 
CRISIS POLITICA
POR VIVIAN TRIAS

1) L A  CRISIS EC O N O M ICA
2) L A  PE N E T R A C IO N  IM P E R IA L IS T A
3) L A  CRISIS D E L  14 D E  A B R IL  

EN  L A  P O L IT IC A  N A C IO N A L
4) L A  N U E V A  IN SER C IO N  D E  LA S  FUE R ZA S AR M AD AS
5) L A  CRISIS PO L IT IC O  - M IL IT A R  D E  O C TU BR E

6) A L T E R N A T IV A  FASC ISTA  C O L O N IA L  O A L T E R N A T I
V A  DEM O CRATICA .

- acaba de aparecer

AZUL Y BLANCO

EL FASCISMO CORRIENTE
“ E L show de “Azul y Blanco” 

—así merecería llamarse eso 
que aparece como expresión de 
mentes poco favorecidas de ma
teria orgánica— parece haberse 
ya cansado de tratar de atraer 
lectores publicando frases de Hit- 
ler, Mussolini y Primo de Rivera 
como titulares. Ahora se acerca 
más en el tiempo —pero, eso sí, 
cuidando “la tradición”— y pu
blica declaraciones de un tal 
Giorgio Almirante, secretario de 
Movimiento Social Italiano —ni 
más ni menos que un movimien
to “neofascista”.

Allí se informa sobre las in
tenciones de los herederos —que 
por suerte reconocen ser pocos- 
de aquellos que llevaron a sacri
ficar millones de vidas humanas. 
Se informa, por ejemplo, de que 
el tal Giorgio Almirante “quiere 
darle a éste —a su movimiento— 
una nueva orientación, reivin
dicando, sin embargo, su herencia 
fascista. Representará un movi
miento “moderno y joven” —será 
para que se termine de una bue

na vez con esos adjetivos como 
“cavernícolas’, “reaccionarios” y 
otros parecidas—, pero, eso sí: 
“ ...situado en la extrema dere
cha y violentamente anticomunis. 
ta, corporativista occidental y cris
tiano....”

Por si quedan dudas, el Sr. Al
mirante, más adelante definirá 
a su partido como “un partido de 
derecha”, siguiendo en este te
nor la cosa —para que no haya 
desalineados seguramente—, este 
“príncipe mussoliniano” asume la 
responsabilidad de las campañas 
de violencia sistemática “que en 
los últimos meses han emprendi
do algunos comandos de la ex
trema derecha a las puertas de 
los liceos” .

Para terminar, el Giorgio dice 
que su ideología “es la verda
dera antítesis de la lucha de cla
ses y del marxismo” . Cosas todas 
—sobre todo en lo que tiene que 
ver con ataques a liceos— con los 
que los alienados de “azul y blan
co” están de acuerdo.

r
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ILA SEMANA!

JDNTA: el Frente a la 
cabeza de la 
investigación

|_A Comisión Especial creada por 
resolución de la Junta Depar

tamental de Montevideo N? 2lá93, 
no lú e  formalmente investigadora 
por el voto contrario de los “par
tidos” tradicionales q u e  restaoan 
trascendencia ai escándalo. Pero en 
los hechos investigó en base a la 
gestión de la bancada de ediles 
del Frente Amplio.

Cuando dicha comisión emitió un 
pronunciamiento lo hizo —propuesta 
del Frente Amplio mediante— en el 
bien entendido de que se trataba 
de un informe preliminar al cuerpo.

Era, por lo tanto, necesario —y io 
sigue siendo— para esclarecer los 
hechos de pública notoriedad, que 
dicha comisión continúe su trábajo 
profundizando en diversos aspectos 
en torno a los cuales surgirán gra
vísimas irregularidades. En el trans
curso de la investigación se tomó 
conocimiento de nuevos e irritan
tes hechos sobre los cuales la JDM 
debe emitir su opinión. Es por ello 
que los e d i l e s  BOSCH, TOURON, 
BRUERA, FRANCES, han convocado 
reiteradamente a la JDM en la úl
tima semana con la clara intención 
de continuar la investigación que 
como ediles nunca abandonaron.

He aquí una clara y limpia línea 
de conducta de los ediles del pue
blo que, pese a los obstáculos de 
todo tipo planteados, continúan ha
ciendo honor a los antecedentes que 
en materia de denuncia registra la 
trayectoria de los ediles frenteam- 
plistas.

Paralelamente, en actitud cana
llesca y deliberadamente confusio
nista, la “gran (prensa” , portavoz 
de la rosca proimperialista y anti
nacional, ha “ trabajado” concertada 
y sistemáticamente la opinión pú
blica del país sobre la base de un 
grupo de tesis que no ocultan su 
propósito de zafar de la embarazosa 
situación.

a ) Hay una gran “conspiración 
del silencio” ; los ediles no quieren 
sacar a luz sus lacras, se protegen 
irnos a otros como si fueran un 
“ Gremio” sin distinción de tenden
cias políticas.

b) No es posible la “autoinves- 
tigacíón”, la “comisión investigado
ra” de la Junta no sirvió para na
da (la de diputados sí).

c) La “prensa libre” tiene abier
tas sus páginas a todas las denun
cias.

Analicemos este grupo de tesis a 
la luz de la acción de los ediles 
frenteamplistas:

a) Los ediles del Frente Amplio 
nunca pudieron ser silenciados pese 
al sistemático empeño en ese sen
tido de los partidos tradicionales y 
su prensa; no hablamos por hablar, 
he aquí un grupo de denuncias en 
la prensa frenteamplista que pue
den ser consultados:

Marcha 24 | 3 |72
Ahora 1 1 33 72
Ahora 3 3 72
Ahora • 3 | 2 72
Popular 3 2 72
Ahora 20 1 72
Popular 13 1 72
Eco 17 12 71
Ahora 16 12 71
Eco 16 12 71
Ya 17 9 70

E X PO R TA C IO N  DE C A R N E

Concentración Afianzada
Cuatro frigoríficos privados — del Cerro, Comargen, Carrasco y Canelones—  exportaron el 48,75% 

del total de las ventas de carnes y derivados realizadas durante el mes de enero. Esos mismos fri
goríficos habían realizado el 48,92% de las exportaciones uruguayas de carne de 1972. Como se ve, 
han mantenido su nivel de participación en el comercio exterior de carne.

N? se puede decir lo mismo de 
la actividad de los frigorífi

cos del Estado. En 1972, los fri
goríficos Nacional y Fray Bentos 
habían exportado el 12,63% del to
tal, mientras que en enero de este 
año las ventas al exterior de am
bos establecimientos sólo represen
taron el 5,95%.

Las estadísticas publicadas por 
el Instituto Nacional de Carnes 
(INAC) revelan que durante 1972 
el grupo de frigoríficos privados 
que concentra las exportaciones, 
vendió por valor de USS 50:184.573 
sobre un total e x p o r t a d o  de 
U$S 102:601.235, es decir, el 48,92 
por ciento. En el mismo período, 
las exportaciones de los frigorífi
cos del Estado sumaron 12:956.686 
dólares, que representaron el 12,63 
por ciento.

En enero de este año, el mismo

grupo de establecimientos priva
dos exportó por valor de 7:128.701 
dólares que, sobre un total expor
tado de U$S 14:622.291, repre
sentó el 48,75%. Es decir, man
tuvieron su nivel de participación 
en e] comercio exterior de carnes.

En el mismo mes de enero, la 
participación de los frigoríficos 
del Estado en la exportación de 
carnes se redujo a menos de la 
mitad de su nivel durante 1972. 
El valor de las exportaciones del 
Frigorífico Nacional y Fray Ben
tos alcanzó a los U$S 870.048, que 
equivalen al 5,95% del comercio 
exportador de carnes uruguayas, 
de enero de 1973.

Durante el primer mes de este 
año, Uruguay exportó 13.435 to
neladas de carne y derivados por 
un valor de U$S 14:622.291 que 
representaron un precio promedio

de U$S 1.088 la tonelada.
Cuatro países, la República Fe

deral Alemana, España, Italia y 
Francia, son nuestros principales 
compradores, totalizando e n t r e  
ellos 10.780 toneladas, el 80,2% 
del total del volumen exportado, 
por valor de U$S 11:873.000, el 
81,2% del producido por las ex
portaciones de carne durante el 
mes de enero.

PRINCIPALES COMPRADORES

Países Volumen 
en Ton.

Dólares

R .F.A . 4.047 4:637.000
España 2.649 2:960.000
Italia 2.482 2:352 000
Francia 1.602 1:924.000

TOTAL 10.780 11:873.000
(80.2%) (81.2%)

Ya 16 1 9 170
Ya 15 1 71
Ya 19 1 71
Eco 17 2 71
Popular 8 2 71
Ahora 8 1 73
Ultima Hora 3 6 72
Popular 2 6 72
Ahora 19 1 72
Ahora 12 1 72
Popular 19 1 72
Ahora 9 2 72
Ahora 24 1 72

Tampoco fue posible hacerlo en 
el curso de la investigación en la 
Junta, donde el Frente Amplio fue 
protagonista indiscutido. Ello consta 
en actas y nunca fue dado a co
nocer por la prensa rosquera.

De manera, entonces, que la cons
piración del silencio no alcanzó a 
ningún edil del Frente Amplio. Si 
no se tuviera en el “affaire” propó
sitos secundarios, se publicitaria es
ta verdad por los hoy “honestos ór 
ganos de prensa libre” , que en ac
titud cómplice tendieron, ellos sí, 
un manto de silencio sobre las de
nuncias frentistas de todos los tiem
pos.

b) Los ediles frentistas conocen 
muy bien el paño en que les tocó 
actuar y su confianza en la inves
tigación por parte de la JDM no 
se basaba en otra cosa que en la 
confianza en sí mismos, en su hom
bría de bien, en su propósito, anun
ciado desde el primer día, de es
clarecer a fondo todos los hechos, 
hubiera las dificultades que hubiera. 
Es así que en base a su accionar 
surgieron y fueron dadas a conocer 
u n sinnúmero d e irregularidades, 
abusos, actos ilegales, delitos, etc.

Tomemos, para ver que el tra
bajo de los ediles frentistas dio fru
to, la s  conclusiones ampliamente 
publicitadas en la Comisión de Cons
titución y Códigos de la Cámara de 
Representantes, haciendo un com
parativo de las 23 conclusiones con 
las denuncias formuladas por los 
ediles frentistas. Es posible apre
ciar que sólo cuatro de ellas no 
tuvieron origen en denuncias, pe
didos de informes y ] o actuaciones 
de los ediles frentistas.

c) la “prensa libre” , ahora sí, es

tá abierta a las /denuncias pero 
más arriba señalábamos que antes 
no era así: ¿por qué ese viraje tan 
brusco?

Parecería tener sólo dos explica
ciones:

1) congraciarse con las FF.AA.?
2) salvar a los de arriba al pre

cio de los ediles?
La rosca tiene la palabra y los 

queremos escuchar!!!

Feria internacional 
de Leipzig

Bajo el lema “Para el Comercio 
Mundial y el Progreso Técnico” , la 
Feria Internacional de Leipzig vuel. 
ve a presentar al mundo los ade
lantos que expondrán más de 9.000 
productores. En la primavera eu
ropea, del 11 al 18 de marzo —por 
primera vez de domingo a domingo— 
confluirán en la Feria de Leipzig, 
junto a los más destacados expo
nentes de los adelantos logrados en 
el área socialista, más de veinticin
co representaciones de los países ca
pitalistas industrializados y de los 
jóvenes estados nacionales. Los 60 
estados participantes ocuparán, con 
sus “stands”, 350.000 metros cua
drados.

Más de 6.000 expositores de los 
países socialistas .entre ellos las 300 
empresas más importantes del co
mercio exterior, dejarán constancia, 
en la ciudad ferial de la RDA, del 
progreso y de los resultados logrados 
por la comunidad económica socia
lista. Las empresas de la RDA de
dicadas a la exportación demostra
rán el perfil representativo de to
dos los ramos de la industria. La 
superficie de exposición de la URSS 
es de 13.000 metros cuadrados. La 
República Popular de Polonia, la 
República Socialista de Checoslo
vaquia, la República Popular de Hun
gría la República Popular de Bul
garia, la Repúb. Soc. de Rumania, 
y la República Federal Socia
lista de Yugoslavia, estarán repre
sentadas por los ramos más impor
tantes para sus respectivas econo

mías de exportación. Aparte de es
tos países, la República de Cuba, la 
República Democrática de Vietnam, 
así como la República Popular de 
China estarán representadas por cen
tros de información y stands colec
tivos. La RS de Checoslovaquia par
ticipará por 50* vez en la Feria de 
Leipzig. La RP de Bulgaria ampliará 
considerablemente sus áreas de ex
posición.

La participación de los jóvenes 
estados nacionales —entre ellos la 
India, la República Arabe de Egipto, 
la República del Iraq, la República 
Popular Democrática de Argelia, la 
República Siria y la República de 
Chile— será caracterizada por ex
posiciones oficiales colectivas, cuyas 
ofertas comprenderán —en propor
ciones crecientes— también produc
tos industriales, aparte de los típi
cos productos nacionales.

Las favorables oportunidades que 
ofrece la Feria de Leipzig para el 
comercio entre el Este y el Oeste 
y que se amplían gracias a la in
tegración económica socialista que 
progresa con marcado éxito, las apro
vecharán durante la Feria de Pri
mavera más de 25 países capitalistas 
industrializados, entre los cuales se 
destacan Francia, Italia, la RFA, los 
Países Bajos, Gran Bretaña, Suecia, 
Finlandia, Austria, el Japón, Bélgica 
y Suiza. La industria japonesa or
ganizará u n a  exposición colectiva 
integrada por las. 100 empresas más 
grandes del país.

En numerosas celebraciones de la 
Feria de Primavera de Leipzig de 
1973, los visitantes —más del 35 por 
ciento de ellos son técnicos— inter
cambiarán informaciones v experien
cias científico - técnicas, hecho que 
beneficiará las actividades comercia
les a desarrollar durante la Feria. 
La Cámara de Técnica de la RDA 
celebrará coloquios sobre problemas 
de la electrónica de potencia y de 
la técnica de micropelículas, así co
mo un simposio sobre la técnica de 
coformado. Un programa de confe
rencias realizado por los expositores 
que comprenderá 150 conferencias 
del extranjero y del interior, será 
realizado en días determinados y 
según grupos de temas



IN T E N D E N T E  DE C O LO N IA

UN D ISC IPU LO  DE P LA N C H O N
El Intendente de Colonia, Sr. González Alvarez, es discípulo del inefable Planchón. El estilo 
del maestro ha llevado inevitablemente a la comisión de gruesas irregularidades, que la ban
cada del Frente Amplio ha denunciado y  resulta en el pedido de procesamiento del discípulo, 
por parte de la Junta Departamental. “El Oriental” brinda a sus lectores un informe pormeno
rizado y exclusivo preparado por el edil socialista José Luis Pittamiglip, que ha jugado un 
papel fundamental en el enfrentamiento a las oscuras actuaciones del Intendente.

“Comenzaremos historiando brevemente las distintas 
irregularidades del Intendente Sr. González Alvarez, los 
problemas con la Junta Departamental y su origen, las 
instancias anteriores a la situación actual, para luego 
pasar a la resolución de la Junta y su asesoramiento 
jurídico, y finalizar explicando la posición de la banca 
da del Frente Amplio —que es la nuestra—  en todo es
te proceso.

IRREGULARIDADES. —  Prácticamente desde su 
ingreso, el Intendente comenzó una interminable serie 
de actitudes equivocadas, caprichosas e irregulares. El 
despido masivo de más de 400 obreros; el nombra
miento apenas asumió el cargo, de familiares (hija, 
hermana, sobrinos) y amigos políticos en los cuadros 
presupuéstales del Municipio; la negativa total a dis
tintas comisiones investigadoras de la Junta Departa
mental de todo aceso a libros y documentación; el en
cubrimiento de un desfalco en la Junta Local de Nue
va Helvecia, trasladando a la funcionaría que lo come
tió, sin dar intervención a la justicia; la autorización 
al Sr. Marcos Petrucci a comenzar las obras del Real 
de San Carlos sin dar cuenta a la Junta Departamental 
del contrato firmado ni de las garantías presentadas; 
la entrega al mismo Sr. Petrucci —según denuncia de 
ediles— de doce millones de pesos de la Intendencia, 
para las obras mencionadas; la adquisición de camio
nes —sin previa licitación y al contado— por cuarenta 
y siete millones; los gastos desmesurados (cientos de 
miles de pesos) en recepciones, agasajos, visitas, etc., 
procurando inversiones de capitalistas argentinos; eí 
nombramiento de más de 500 nuevos funcionarios (de 
su grupo político, por supuesto); la designación ilegal 
de “interventores” en las Juntás Locales; etc., etc.

INTENDENTE VS. JUNTA DEPARTAMENTAL. Co
mo es sabido, la Junta Departamental es un organis
mo legislativo y de contralor, pero el Sr. González A l
varez lo desconoce, pues sistemáticamente le ha negado 
toda información requerida; no ha recibido ni autori
zado a comisiones investigadoras, no ha asistido a lla
mados a sala, enviando al Secretario Administrativo 
en su lugar; en una palabra, que la ha desconocido en 
forma total. Las relaciones —por lo tanto— no son 
nada cordiales, pero por exclusiva responsabilidad del 
Intendente.

PRESUPUESTO MUNICIPAL. — El problema actual', 
al que no hemos aludido aún —nace del rechazo de 
la Junta Departamental al presupuesto presentado por 
la Intendencia. Como se consideró excesivo el presu
puesto original, la Junta Departamental no lo aprobó 
como venía, sino que le hizo importantes quitas (no 
modificaciones) para que en distintas rubros quedara 
como el anterior. Se descargaba un verdadera anda
nada sobre la población, multiplicando por 7 y hasta 
por las 10 las contribuciones inmobiliarias y las paten
tes de rodados, y recargando también en gran escala

otros impuestos. Como además, no se tenía confianza 
en su administración, la Junta Departamental enten
dió correcto no aprobar ese presupuesto, rebajándolo 
sensiblemente. Igualmente había una salida legal para 
esto, pues, presentando planes de trabajo y documen
tación de lo hecho, siempre la Intendencia puede ob
tener luego ampliaciones presupuéstales. El Intendente 
no aceptó esta posición, siguió todas las vías que cre
yó convenientes (hasta intentó presionar sobre el T r i
bunal de Cuentas). Y  finalmente se aprobó el presu
puesto con las modificaciones o quitas efectuadas por 
la Junta Departamental.

JUNTA SIN FONDOS. — A  partir de lo informado, 
el Sr. González Alvarez comenzó una campaña de "ven
ganza” contra la Junta Departamental. Paralelamente 
a realizar gastos disparatados, a efectos de comprobar 
que el presupuesto no le iba a alcanzar, quiso jugar 
una última carta —como medio de presionar— no en
tregándole a la Junta Departamental los duodécimos 
que le corresponden como recursos para su presupues
to. Por esa razón es que, sumando las diferencias de 
julio y agosto del 72, las nuevas dotaciones mensuales 
vigentes desde julio del 72, las partidas de un millón 
anuales de 1971 y 1972 para la compra de un vehícu
lo, y los duodécimos completos del presupuesto actual, 
desde setiembre del 72 a la fecha, la Intendencia le 
adeuda a la Junta Departamental una suma aproxi- 
mada a los $ 13:000.000. La Junta hizo todas las ges
tiones posibles para tratar de obtener solución a esta 
postura caprichosa, hasta que finalmente requirió la 
intervención del Tribunal de Cuentas. Este no formuló 
objeciones a lo actuado por la Junta Departamental y 
dictaminó la obligatoriedad de la entrega de fondos por 
parte de la Intendencia, sin imponer condiciones o exi
gencias de ninguna clase.

Ante tal situación, en la sesión del 8.2.73 se resol
vió el envío de una nota “a fin de requerirle, intimar
le, exigirle y ordenarle formalmente a todos los efec
tos que correspondan por derecho, se sirva remitir a la 
Junta, dentro del plazo máximo de 48 horas, el im
porte de las sumas adeudadas a la fecha” . Esta nota 
—elaborada por el Dr. Alberto Ramón Real— finaliza
ba expersando; “Su obstinada negativa impide el fun
cionamiento normal del órgano legislativo y de con
tralor del Departamento, viola la separación de poderes 
e implica de hecho, una situación de facto, un golpe dé 
Estado, una derogación local de la Constitución de la 
República, que no podemos tolerar y no toleraremos. 
Interpretaremos su silencio como contumacia y como 
confirmación de los delitos cometidos” .

El plazo de 48 horas transcurrió sin novedades, y, 
finalmente, en la sesión del pasado jueves 22, por una
nimidad (26 en 26, incluyendo un edil del sector dél 
Intendente) se resolvió elevar todos los antecedentes 
al Juez Letrado de 1* Instancia de Colonia —me
diante otro escrito del Dr. A. R. Real— denunciando 
los delitos cometidos. En su parte sustancial, opina él 
citado jurista que “ la conducta de la Intendencia con
figura abuso de funciones, omisión contumacial de los 
deberes del cargo y desacato, por cuanto es arbitra
ria, omite cumplir los deberes institucionales e Impli
ca desobediencia abierta de órdenes legítimas, de au
toridad competente” ; finalmente y luego de exponer an 
te el Juez los cargos y el pedido de la Junta Depar
tamental, se menciona que: "Mientras el Sr. Intenden
te no sea objeto de medidas eefctivas de coerción ju
dicial, mediante su correspondiente prisión y enjuicia
miento, este problema no tiene solución y pasa por 
tanto, a depender del Juzgado”. En este sentido, en
tonces, solamente resta esperar el dictamen judicial.

POSICION DEL FRENTE Y  DEL P. SOCIALISTA.
El pedido de procesamiento y prisión —del cual tam

bién se envió copia al Poder Ejecutivo, Procurador Ge
neral de la Nación y Fiscal de Corte, Tribunal de 
Cuentas y Suprema Corte de Justicia— es, por lo tan
to, sólo por una de las tantas irregularidades come
tidas en el ejercicio por el Sr. Gonziez Alvarez. Exis
ten muchas otras, como lo reseñábamos al principio 
de este informe, que tarde o temprano tendrán que 
aclararse. Nuestra bancada ha actuado en todos estos 
casos aplicando la única conducta que, como represen
tantes auténticos de los intereses populares, podía co
rrespondemos. Denunciamos en muchas oportunidades, 
propusimos medidas drásticas, propiciamos la forma
ción de comisiones investigadoras e integramos las mis
mas, no tuvimos pelos en la lengua para llevar al 
seno de la Junta —bien documentados— la verdad so
bre diferentes irregularidades en el ámbito municipal, 
que otros encubrían complacientes. Muchas veces nos 
debimos enfrentar al famoso “pacto” , como en el ca
so del frustrado juiico político, aplacado en una pri
mera instancia y con una sesión sin número en la se
gunda fecha fijada, pero ello no fue ni será obstácu
lo para que sigamos luchando y nos hagamos oir, ante 
la injusticia, el robo, el engaño, la corrupción y ei 
“acomodo” en defensa de los sagrados intereses de 
la población, pues entendemos que esa es nuestra mi
sión principal. Muchas de estas cosas, como decíamos en 
un informe anterior, antes quedaban silenciadas; blan
cos y colorados se encargaban, indistintamente, de en
cubrirse sus maniobras, yel pueblo, la opinión públi
ca, nunca conocían hechos ni realidades. Pero cree
mos que ahora las cosas están cambiando. Denuncia
mos y seguiremos denunciando todo lo que considere
mos irregular; el departamento de Colonia se entera 
y se seguirá enterando por nosotros —y en esto la 
cooperación de la prensa es imprescindible— de la 
verdad sobre la gestión de quienes le gobiernan. Con 
ello y con la labor creativa que pueda corresponder
nos como ediles, creemos estar cumpliendo la misión 
que los compañeros nos han encomendado clarificando 
dentro de nuestras posibilidades a distintos sectores del 
pueblo —tantas veces engañado— y, en consecuencia, 
ofreciendo nuestro aporte a la causa irrenunciable e 
irreversible del Frente Amplio” .

JOSE LUIS PITTAMIGLIO 
Edil Departamental

Reportaje a  (Jenaro Guarisco

UDOEC: EL LARGO CAMINO HACIA EL TRIUNFO
La Unión de Obreros y Empleados 

de CICSA enfrenta nuevamente hoy 
una difícil situación. El tristemente 
conocido “Gringo Brown” vuelve a las 
andadas poniendo en peligro la fuente 
de trabajo de gran cantidad de mo
destas familias, ahogando la capaci
dad productiva de la fábrica a fin de 
generar desempleo, desconociendo en 
síntesis, el convenio firmado con el 
sindicato y que dio fin al duro con
flicto anterior, al menos aparente
mente, el 5 de agosto de 1971.

Entrevistado por “El Oriental” , el 
Cro. Genaro Guarisco, dirigente del 
sindicato y  viejo socialista, recuerda 
las duras y gloriosas jornadas vividas 
en ese entonces:

“En la fábrica hubieron dieciséis in
tentos de organización sindical. En 
1968, cuando parecía que habíamos 
logrado triunfar, la empresa despi
dió a los 21 integrantes de la Comi
sión Directiva. La conciencia obrera 
no había madurado aún en nuestras 
filas, por lo que ello constituyó un 
duro golpe para nosotros.

Es importante destacar que cuan
do surgió la organización del 68, pa
ralelamente la empresa fomentó el 
surgimiento de un sindicato amari
llo, pero más adelante, en el 71 los 
compañeros que lo formaban se en- 
bontrarón en la primera fila de la lu
cha.

A  partir de 1968 comenzamos a tra
bajar para consolidar definitivamente 
lo que hoy es el UDOEC. La empresa

nos atacó duramente. Nosotros levan
tábamos una plataforma que incluía 
fundamentalmente tres puntos: tra
bajo legalizado, es decir inscripción 
en planilla, pago de horas extras se
gún el Convenio Papelero, reconoci
miento de la organización sindical y 
seguridad en la fuente de trabajo.

Rápidamente se nos contraatacó. 
La patronal llamaba grupos de com
pañeros —entre 20 y 25 por vez— 
para plantear que era imposible tra
bajar si se cumplían las exigencias 
del sindicato porque ninguna empresa 
podía producir atendiendo todos los 
aportes que la ley obligaba a pagar.

Paralelamente con ello se comenzó 
a restringir la  producción, obligando 
a muchos compañeros a acogerse al 
Seguro de Paro, intentando así des
moralizarnos.

El 4 de enero de 1971 se constituye 
en asamblea con la casi totalidad de 
los trabajadores, el actual sindicato, 
movilizándonos enseguida por la pla
taforma mencionada.

Es así que se agudiza la falta de 
trabajo y se empiezan a contratar 
carneros.

LA OCUPACION

Luego de analizar la angustiosa si
tuación decidimos el 26 de abril la 
ocupación de la planta. Recuerdo nu
merosos momentos vividos entonces, 
pero hay uno que reviste especial va
lor para mí. El gringo sabía lo que

se venía e hizo reforzar la guardia 
armada. Confieso que la situación 
asustaba. El día fijado para la ocu
pación nos encontramos frente a los 
soldados que nos apuntaban con sus 
armas impidiendo entrar. La tensión 
era grande, cuando una compañera — 
parece que siempre en las situaciones 
bravas las compañeras son las más 
decididas—, avanzó hacia el portón 
de entrada. “Habíamos dicho antes 
que no era el momento, dijo Nelda, 
pues mañana será muy tarde”. Forta
lecidos por su ejemplo todos la se
guimos. Los soldados viendo en no
sotros gente de pueblo como ellos, 
con los mismos problemas, las mismas 
privaciones, no intentaron impedir 
que entráramos.

Nos quedamos hasta el 30 de abril. 
La CNT. preocupada por nuestra 
suerte y solidarizándose con nuestra 
lucha hizo gestiones para que no se 
nos desalojara advirtiendo que eso po
dría agudizar el conflicto.

No obstante, el 30 de abril nos de
salojaron. Ante esta nueva situación 
el sindicato decidió continuar la lu
cha. Luego de ser desalojados, nos 
encontramos que habíamos sido des
pedidos 28 compañeros, los dirigen
tes, “por notoria mala conducta” . Ello 
redobló nuestra decisión de vencer.

Finalmente el 5 de agosto finaliza 
el conflicto con la firma de un con
venio donde la empresa reconocía 
nuestras aspiraciones. Pero aún hoy 
se intenta destruir el sindicato y se

viola lo acordado en el convenio.
En abril de 19(2 es ocupada la plan

ta nuevamente, pero accedimos a  le
vantar las medidas en acuerdo con la 
empresa, Se nos pidió en ese 
entonces “responsabilidad y ren
dimiento” a cambio del recono
cimiento del sindicato y traba
jo seguro. Podemos decir que hemos 
cumplido nuestra parte del trato am
pliamente; la producción de la fábri
ca se elevó en un grado importante 
merced a nuestro trabajo.

Pero Brown no había intervenido 
en el trato. En ese entonces se en
contraba en el exterior. Cuando re
gresó volvieron a empezar las presio
nes y las amenazas. Se nos dijo "que 
no se podía trabajar con paros” , “que 
el sindicato no debería parar sino en 
los paros generales, y que sólo asi 
habría trabajo” . El sindicato contestó 
que usaría su derecho a defender la 
fuente de trabajo toda vez que fuera 
necesario.

Hoy nos encontramos nuevamente 
en situación de pre-conflicto. Hay 38 
compañeros suspendidos y cerca de 
cuarenta desde diciembre acogidos al 
Seguro de Paro. Se sigue mintiendo 
sobre la falta de trabajo, a pesar de 
que sabemos que la empresa cuenta 
con amplio mercado para colocar sus 
productos, siendo principal productor 
de algunos de ellos, tal es el caso de 
las bolsas de portland. Los obreros de 
CICSA no nos detendremos hasta 
vencer.
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DOS SANTOS

Para que Estados Unidos pueda recuperar su posición 
de líder indiscutible del capitalismo mundial, tiene que 
hacer una serie de concesiones, de las cuales los dirigen
tes norteamericanos tienen bastante conciencia. La forma 
principal que asumen estas concesiones es la aceptación 
de la existencia de potencias intermedias a nivel mun
dial. Una nueva división del mundo en zonas; de influen
cia, la cual se expresa bastante bien en los discursos 
de Nixon, donde él examina la situación de mundo, tanto 
en 1971 como en 1972.

Recientemente, el discurso del entonces Secretario 
del Tesoro de Estados Unidos, John Connaly, bus
có interpretar de manera mucho más clara estas 
formulaciones, al proponer, a nivel mundial, una 
nueva ordenación financiera que permitiera enfren, 
tar las nuevas dificultades que vive el dólar norte
americano, a consecuencia. de la poca profundidad 
de la devaluación que sufrió y de la falta de una 
mejoría suficiente de la balanza de pagos norteame
ricana en corto plazo. Todo esto lleva a un aumen
to del precio del oro en el mercado libre muy por 
arriba del padrón oro oficial del dólar.

Admite el gobierno norteamericano, que si conti
núa la recuperación económica actual, solamente en 
el plazo de un año o dos, se conseguirá una re
ducción razonable del déficit de la balanza de pa
gos, lo que significa que el dólar tiene que ser de
valuado otra vez, tal como la libra esterlina que 
tuvo que ser devaluada sucesivas veces en los últi
mos años.

El entonces Secretario del Tesoro Norteamericano, 
John Connaly, propuso abiertamente, como camino 
para una nueva ordenación monetaria mundial lo 
que los cables de Horace Brill, del Servicio Especial 
de Inter Press Service, llaman la división estricta 
del mundo en áreas de influencia. Ellas se dividi
rían en una región ligada al mercado común eu
ropeo y su zona de influencia (Africa). A l mismo 
tiempo se incluiría en el Mercado Común de In 
glaterra, donde se concreta el grueso de las inver
siones norteamericanas, abriéndose camino a la in
fluencia y control norteamericano en este acuerdo 
internacional.

Habría una zona de influencia soviética (las na
ciones asociadas del Este europeo) con evidentes ra. 
mificaciones hacia Oriente Medio, India y partes de 
Asia y Africa. Habrá ciertamente una aceptación de 
que Cuba y Chile se considerasen “zona de influen
cia” soviética. China tendría en el plano expuesto, 
una influencia asiática, creándose otro polo dentro 
del ámbito socialista.

Estados Unidos, asociado en un plano de relativa 
igualdad con Canadá, Japón, Australia, Nueva Ze
landia y los países relativamente grandes de Amé
rica Latina como Brasil, Argentina y  México, agre
gándose algunas naciones asiáticas (se menciona es
pecíficamente el área de Indonesia y de las Fili
pinas) dejándose a España e India con cierta li
bertad para optar por algunos de los bloques. Y  así, 
se podría establecer lo que Henry Kissinger, Conse
jero de la política internacional del Presidente Ni
xon, llama un mundo policentrista, eq el cual Es
tados Unidos perdería indudablemente parte de su 
poder, manteniendo sin embargo un imperio razo
nablemente grande.

Creemos que esta interpretación es insuficiente, 
puesto que en la medida en que el Mercado Común 
Europeo esté penetrado por Inglaterra y por el ca
pital norteamericano, la influencia norteamericana 
sobre Europa continuará siendo bastante grande

desde el punto de vista económico, complementada 
por la militar, mantenida a través de la existencia 
de la NATO y la influencia política consecuente.

El otro aspecto de la recuperación económica nor
teamericana, es más a largo plazo. Se trata de re
ordenar económicamente el mundo con una nueva 
división internacional del trabajo, que permita des
plazar hacia ciertos países subdesarrollados algunos 
sectores industriales actualmente en Estados Uni
dos, bajo el control del capital norteamericano. Ellos 
deberán vender en el mercado latinoamericano y eu
ropeo, y podrán incluir importantes exportaciones 
desde estos países hacia el bloque socialista. Con es
te esquema, el gran capital norteamericano se po
sesiona de la mano de obra barata de los países 
dependientes obteniendo una alta tasa de ganancia 
y profundizando al misnjo tiempo el control de par
tes del mercado norteamericano en sectores que se 
encuentran hoy día bajo el control de capitalistas 
menores o más localistas.

Sobre esta nueva división internacional del tra
bajo habría mucho de que hablar, pues afecta muy 
directamente a los países latinoamericanos.

¿EN QUE ES AFECTADA AMERICA LATINA?
I :

Se puede suponer que el efecto de la recupera
ción económica es exactamente el opuesto de la cri
sis y de la depresión. Los capitales norteamericanos 
tenderán a volver hacia Estados Unidos, se retirará 
por consiguiente el poco capital que acaso haya 
venido hacia América Latina en este período, par
ticularmente hacia Brasil. Es decir, se supone que 
el movimiento de capitales será más desfavorable, 
que las presiones económicas aumentarán mucho 
más, que Estados Unidos se verá económicamente 
con más fuerza para hacer imposiciones.

Se supone que el Fondo Monetario Internacional, 
el BID, y otros organismos pasarán a una política 
más dura y que políticamente el gobierno norte
americano pasará también a una posición más ofen
siva, sobre todo en la medida que logre afirmar 
razonablemente este nuevo esquema de zonas de in
fluencia mundial. Se supone también, que los go
biernos de. carácter más o menos reformista que 
existen en este momento y que están negociando 
con Estados Unidos en una situación de cierta fa
cilidad, dándose el lujo de atacar a Estados Unidos 
y negociar con ellos al mismo tiempo, sufrirán pre
siones, disminuirán bastante su capacidad de ma
niobra y se verán entonces en la necesidad de en
frentar a Estados Unidos o someterse a ellos. Esto 
será tanto más evidente sobre todo si los Estados 
Unidos logran realizar sus planes de nueva división 
internacional del trabajo que llevarían a los demás 
países a aceptar con cierta naturalidad la domina
ción norteamericana sobre América Latina, excep
tuando a algunos países que de cierta forma po
dríamos consideras que ya están fuera de su órbita,

Contendríamos a Chile, que ya no hace parte (a 
pesar de no tener todavía una economía socialista) 
ael bloque capitalista.

Sobre Perú, Ecuador y Panamá, y aún sobre Ve
nezuela por el petróleo que dispone, (a pesar de 
que no se puede decir que está en una situación 
de enfrentamiento), se supone que habrá una pre
sión muy fuerte. Difícilmente esos gobiernos podrán 
responder de una manera positiva a la nueva situa
ción, debido a la debilidad orgánica del esquema de 
fuerzas que tienen actualmente.

Por lo tanto, se puede esperar una situación muy 
conflictiva en los próximos años, situación que pue
de dar origen a ciertos momentos explosivos, en que 
las masas respondan violentamente a las presiones 
crecientes del imperialismo.

Por lo tanto, en todas partes, en algunos luga
res más que en otros, la presión aumenta. Y  hay 
que tener claro (y este no es el lugar para entrar 
en detalles) que la clase dominante de Estados Uni
dos se prepara muy intensamente para recuperar 
el máximo posible de las posiciones perdidas. Si 
bien se afirma que no se quiere crear nuevos Viet- 
nam, se prepara un ejército profesional de nuevo 
tipo, que no va a tener que recurrir al reclutamien
to, al “amateur”  (el cual, además de los aspectos 
técnicos negativos, presenta problemas políticos).

Se trata de crear un eficaz ejéricto colonial (co
mo una “legión de honor” francesa en alta escala) 
que sepa desarrollar el ejemplo de los “marinos" y 
logre una eficacia símiliar a la “Guardia Nacional”, 
que, como otras policías especiales, asimiló las tác
ticas de lucha antimotines que se perfeccionaron so
bre todo en la década del 60. Ella logró contener la 
rebelión negra, puertorriqueña, chicana y estudian
til en la metrópoli. Se supone que el nuevo ejér
cito profesional hará lo mismo en las colonias.

Estamos viviendo una situación nueva, el comien 
zo de una nueva etapa de confrontación a nivel 
mundial, no muy abierta pero siempre arrasadora.

Sin querer hacer una formulación demasiado aven 
turera, diríamos que el período de la crisis vivido 
entre 1968 y 1972, fue el período de la negociación 
defensiva y de la pérdida de posiciones relativas del 
imperialismo. El período que ahora empieza, hasta 
aproximadamente mediados del próximo año, será 
un período de definición, mantención y extensión de 
las conquistas populares.

Vivimos por lo tanto un momento bastante críti
co del desarrollo del capitalismo y de la revolución 
socialista a nivel mundial.

La capacidad de percepción política de la clase 
obrera y sus dirigentes y su capacidad de organi
zación rápida para actuar con objetivos muy bien 
definidos, uniendo fuerzas, sin desgastarse en posi
ciones sectarias para lograr realmente una cohesión 
política grande a niveles nacionales e internaciona
les y sobre todo a nivel continental, en el caso de 
América Latina, serán indudablemenü factores muy 
decisivos para estos próximos meses y años.

y



ESTE
TRABAJO
Es este uno de los 
últimos trabajos del 
sociólogo e 
investigador 
brasileño Theotonio 
Dos Santos, que 
reside actualmente en 
Santiago de Chile. Es 
parte de lo que seria 
el Post - Fació 
(agregado final) de 
su libro — editado en 
Buenos Aires en la 
editorial Periferia— 
“ La Crisis norte 
americana y América 
Latina” . Este post - 
fació fue escrito en 
enero de 1973, antes 
de que se anunciara 
la última devaluación 
del dólar, pero como 
ustedes lo podrán 
apreciar al leerlo, es 
esta una situación ya 
adelantada por 
Theotonio en su 
trabajo. Analiza 
también en qué forma 
— desde el punto de 
vista económico - po
lítico—  afecta esta 
realidad a nuestro 
continente,
enfocando siempre el 
tema hacia el camino 
de liberación que 
debemos recorrer.

Apuntes sobre la 
Revolución Cubana

Por JOSE PEDRO CARDOSO
Con ese título — “Apuntes sobre la Revolución Cubana”— , en 

un acto realizado el pasado mes en la Casa del Pueblo con motivo 
de un nuevo aniversario de la Revolución, el compañero José P. 
Cardoso se refirió a algunos aspectos del trascendente proceso cu
bano apreciados en sus visitas a la isla.

Comenzó recordando que en 1931, siendo estudiante y de re
greso de México, a donde había concurrido en representación de 
la F E U U  a un Congreso Internacional de estudiantes, el barco 
que los conducía a él y a otros delegados hizo escala en La Habana. 
Pudieron bajar a tierra y en una estada de dos días establecer 
contacto con el Directorio estudiantil que dirigía la lucha de la 
juventud contra la tiranía de Gerardo Machado, y apreciar distin
tos aspectos de esa lucha, que otras generaciones continuaron a 
través de los años. Recordó algunos episodios de aquella visita, 
de la que publicó una cróniea detallada en “El Estudiante Libre”, 
órgano de la Asociación de los Estudiantes de Medicina, en fe
brero de 1931. , /

C U  segunda visita fue en enero de 1959, cuan- 
■ do el gobierno revolucionario convocó a la 

“Operación Verdad”, en la que expuso la terrible 
magnitud de los crímenes de la tiranía de Ba
tista y la actuación de la justicia revolucionaria. 
Presenció algunos juicios a asesinos y tortura
dores y pudo apreciar lo que había sido aquella 
oprobiosa tiranía, su entrega al imperialismo y 
la increíble corrupción del régimen. Cardoso se 
detuvo a explicar fa plena justificación de la jus
ticia revolucionaria.

MARZO DE 1972

En marzo del año pasado, siguió diciendo, la 
delegación de nuestro Partido —integrada por 
Altesor, Irisity, Laurenzo y por mí— que hizo 
una gira por diversos países socialistas, estuvo 
des semanas en Cuba.

Muchos nos preguntan: “ ¿qué impresión han 
traído de Cuba?” Es, seguramente, la pregunta 
que también se formulan muchos de ustedes al 
venir a escucharme.

Pienso que el comienzo de la respuesta puede 
ser el siguiente: Cuba está en una dura lucha, 
su pueblo unido está en brega afanosa y, como 
consecuencia, el desarrollo ae la economía so
cialista tendrá un gran impulso en pocos años. 
La situación podría sintetizarse en la frase que 
hemos leído allá: “el presente es de lucha; el 
porvenir es nuestro” .

¿En qué basó este optimismo? Dijo que iba 
a trasmitir a ios oyentes algunos apuntes, algu
nas anotaciones hechas en Cuba, en las mesas 
de las reuniones, en las visitas, en las giras.

Cuba era antes de la Revolución un país agrí
cola atrasado. Su cultivo principal, el azúcar, 
cubría el 80% de la exportación. Recordó el 
verso de Guillén; “Mi patria es dulce por fuera, 
pero es amarga por dentro”.

¡Si sería amarga! Acaparamiento de la tierra 
y de la producción básica, desamparo del cam
pesinado, contratos leoninos para la venta de la 
producción, concesiones inadmisibles a grandes 
empresas norteamericanas, tratados que cerra
ban el paso a la instalación de nuevas indus
trias, expoliación del pueblo cubano, desocu
pación que llegó al 20%. En el comercio exterior 
el país era como un sucursal norteamericana.

¡Qué diferencia abismal con la realidad que 
hemos visto ahora!

LA ESTRATEGIA DE LA REVOLUCION

En su desarrollo, la Revolución se abocó de 
inmediato a la Reforma Agraria que hizo pro
pietarios a 80 o 90 mil campesinos arrendatarios 
o precaristas. Del 65 al 68% de la propiedad 
agrícola fue estatizada.

En este sector juega un papel muy importante 
la ANAP. una asociación que une a los cam
pesinos que, aunque manteniendo la explotación 
individual, están sometidos a la planificación 
agraria del Estado y bajo el control de la ANAP.

En la estrategia de la Revolución en materia 
de incremento ae la economía hubo rectificacio 
nes, ajustes. Con poco desarrollo técnico, en un 
país que había recibido del capitalismo y del 
imperialismo, como herencia nefasta, la más 
grave condición del subdesarrollo, con dificul
tades, en consecuencia, para una industrializa

ción acelerada, un análisis realista demostró la 
necesidad de la etapa que se está cumpliendo 
triunfalmente, en la que la estrategia pone el 
acento en el aprovechamiento de la producción 
exportable, estrechamente unido a la acelera
ción de la producción agrícola - ganadera, con 
técnicas modernas y en forma intensiva.

Se cree que hasta 1975 las cifras de la pro
ducción azucarera no serán muy altas. Alrede
dor de ese año estará toda la producción pla
nificada de un modo integral (caña, arroz, café, 
etc.). Entre 1975 y 1980 culminará el plan de 
caminos, presas y riego.

En materia ganaaera se llegará a una cifra 
muy alta de vaquerías, como las llaman los 
cubanos, centros de producción ganadera in
tensiva.

Hay un plan de prioridades profundamente 
estudiado. Creo que expreso sus grandes líneas, 
de acuerdo con mis “apuntes” , con la siguiente 
síntesis: vasto plan de carreteras, ganadería 
intensiva, numerosos centros de inseminación 
artificial, plan de mecanización de la produc
ción agrícola, plan energético (cuatriplicación 
de la producción eléctrica).

Junto con esto, en otra área de la vida na
cional, la vivienda, la educación, la salud pú
blica.

Todo esto ho significa que se haya descuidado 
la industrialización. En este momento no ocupa 
el primer lugar en la estrategia. Recuerdo lo 
que se nos dijo —cito a título de ejemplos— 
sobre la producción de papel, de textiles, de 
madera prensada, de levaduras, de níquel, ren
glón éste de gran significación, del que se pro
ducirán 100.000 toneladas en 1980.

Y  habría que incluir en esta vasta planifica
ción, de la que cito algunos aspectos, capítulos 
tan importantes como la pesca y su industria
lización y la de los cítricos.

Podemos hablar, pues, del fuerte x desarrollo 
de una economía socialista.

A  continuación, Cardoso se refirió a la im
portante cooperación del campo socialista, se
ñalando la entidad de sus inversiones, que no 
generan ninguna dependencia política, como lo 
demuestra la conducta de Cuba en todos los 
aspectos de sus decisiones como nación sobe
rana.

ASPECTOS DEFINIDORES DE UNA 
REVOLUCION

Dijo nuestro compañero que iba a trasmitir 
lo que tenía anotado sobre algunos rasgos de
finidores de la Revolución Cubana, rasgos que 
evidencian, junto a su capacidad de realización, 
su profundo contenido moral y humano.

Eligió tres: las microbrigadas para la cons
trucción de viviendas, las escuelas secundarias 
en el campo y el cultivo agrícola de “Las Ve- 
guitas” .

Las “microbrigadas” e s t á n  constituidas por 
equipos de trabajadores de distintos centros de
trabajo, que aportan, sin costo para la cons

trucción, la mano de obra para la edificación 
de bloques de viviendas.

Presenciamos la hermosa lección revoluciona
ria de la realización de ese trabajo. Pero no es 
esto solo. Cuando la obra está concluida y hay 

que adjudicar los apartamentos, no tienen pre

ferencia los que trabajaron en su construcción. 
La asamblea de los trabajadores de la fábrica 
o del centro de trabajo que sea, decide las ad
judicaciones teniendo en cuenta distintos fac
tores que tienen que ver con la situación de 
los aspirantes, de su vivienda actual, de su fa
milia, etc.

El ocupante paga un alquiler cuyo valor está 
entre el 6 y el 10% del salario que percibe.

Sobre las escuelas secundarias en el campo, 
dijo: \
Visitamos el Plan Ceiba. Estuvimos varias ho
ras en la Ceiba 1. Un moderno edificio en el 
que viven y estudian 500 alumnos, 250 varones 
y  250 muchachas que cursan los cuatro años de 
enseñanza secundaria. Los 37 profesores con
viven con los alumnos que tienen cinco horas 
de clase y tres de trabajo agrícola (cítricos, café, 
huerta, etc.). Con el producto del trabajo de 
los estudiantes se paga la inversión hecha en 
la construcción del instituto.

Hay un mes de vacaciones durante el cual el 
liceo se transforma en “motel" al que concurren 
las familias de los alumnos.

Se comprende fácilmente la significación de 
esta forma de enseñanza media en la que, más 
trascendente que el aspecto económico del tra
bajo que realizan los estudiantes y que su pre
paración para las tareas agrícolas, junto a la 
educacional propiamente dicha, es la forma
ción de una personalidad solidaria y consciente 
de su responsabilidad ante el interés colectivo.

Dentro de estos hechos definidores del carác
ter de, una revolución sustentada en inquebran
table decisión de un pueblo, señaló el cultivo 
extensivo de “Las Veguitas” , por el que pasaron 
en el viaje desde Bayamo a Manzanillo.

Es una vasta extensión trabajada por muje
res voluntarias que cultivan, principalmente, 
huertas y frutales. Amas de casa, trabajadoras, 
estudiantes, se turnan allí en el trabajo agrí
cola.

Una revolución capaz de hacer estas cosas 
es invencible.

EL HOSPITAL SIQUIATRICO DE 
LA HABANA

El Hospital siquiátrico de La Habana, segu
ramente uno de los mejores del mundo, es tam
bién. dijo Cardoso, una expresión elocuente de 
la Revolución Cubana. Proporcionó varios ele
mentos de juicio demostrativos de la unión de 
lo técnico y de lo humano en su ejemplar fun
cionamiento. Se detuvo a explicar la eficiencia 
de los servicios de laborterapia y rehabilitación.

Cuando tocó los temas de la salud y de la 
educación, proporcionó algunos datos muy sig
nificativos. Por ejemplo, en materia de asisten
cia médica el Estado dispone de más de cua
renta mil camas; hay más de siete mil médi
cos: aproximadamente un médico cada mil ha
bitantes.

En cuanto a los niños que reciben instruc
ción primaria, se ha pasado de 700 mil en 1959 
a 1 millón 700 mil.

LA DERROTA DE UNA MONSTRUOSA 
CONJUNCION

Al sacar algunas conclusiones que surgen del 
proceso de la Revolución Cubana, dijo que ella 
había derrotado la monstruosa conjunción del 
poder económico imperialista al servicio de la 
destrucción y de la muerte —que se concretó 
en el bloqueo y en la agresión armada— y del

goder que significa la mentira planificada so
re Cuba, especialmente en América Latina. 
Citó al respecto, como ejemplo, la deforma

ción de la verdad orquestada a nivel mundial 
a través de las agencias telegráficas, como parte 
integrante del plan de la invasión preparada 
en EE. UU. y aniquilada en Playa Girón.

En Cuba como en Vietnam, esos dos grandes 
frentes de la Revolución, la tenebrosa conjun
ción ha sido derrotada.

De estos apuntes que he utilizado surgen — 
reiteró— dos cosas ciaras: la razón de nuestra 
confianza en el desarrollo de una poderosa eco
nomía socialista y  la inmensa fuerza moral de 
la Revolución Cubana.

Citó conceptos memorables del Che Guevara 
sobre la significación de los valores morales del 
hombre y del pueblo en la, construcción de la 
nueva sociedad.

Para destruir la Revolución Cubana, terminó 
Cardoso, tendrían que destruir a Cuba. No po
drán hacerlo. Cuba y su Revolución ya han 
triunfado.



URUGUAY

CARNAVAL, EL DE AHORA
. “Mirá, en realidad esto del carnaval para nosotros es un negocio hasta ahí nomás. Yo, vos 

lo sabés, no tengo voz para ser solista, ni pasta para hacer personajes pero, de todas maneras, me re
vuelvo bien en el coro y pienso salir arriba de las cien “lucas”. Claro, vos mirás la cosa de afuera y 
decís: esto es un “boleto”, ese tipo que no es nada del otro mundo, se levanta con esa plata, y arriba 
se divierte. Pero te olvidás de todo lo demás, de los ensayos, que empiezan en Noviembre y no son 
pagos, por supuesto, de que cuando se actúa hay que estar a la cinco de la tarde y se puede volver a 
cualquier hora, en fin te olvidás de muchas cosas”.

Habla despacio, pero hay momentos que se agita diciendo sus razones. Otras veces se de
fiende con rapidez criolla. También de vez en cuando busca remachar sus pensamientos con versos 
cortitos que entona en voz baja. Se acompaña con un golpeteo de dedos en la mesa.

No, no es murguista de los viejos. Sin embargo ya hace once carnavales que renueva el si
túa! de los trajes de colores, el primitivo maquillaje, el desfile por la avenida y las actuaciones a pul
món en algún escenario de la orilla donde no había ni para el parlante.

Pero ahora no tiene la imagen trans
formada; simplemente es un hombre que 
acaba de salir del trabajo, saborea una 
cerveza con nosotros en el atardecer ca
luroso y se dispone a ir de apuro hasta 
su casa —“a ver la familia, unos minu- 
nutos aunque sea”— para, después, lle
gar corriendo hasta el club. Allí donde 
los demás lo esperan para entonar cuar
tetas, coordinar movimientos o salidas, 
en definitiva, ajustar todos los detalles 
de la futura aparición en público.

• UN TRABAJO Y  ALGO MAS 
“T E  olvidás, decía, de que para noso- 

1 tros, es decir la mayoría, esto es un 
trabajo diferente si querés al otro, —al 
que hacés todo el año—, pero trabajo 
al fin”.

Están las obligaciones, los horarios ex
tensos y, por supuesto, las remuneracio
nes que varían según el caso. Y  el orgu
llo qué aflora con una sonrisa bailadora 
en los labios: el orgullo de ser murguis
ta; el intransferible orgullo de contarse 
entre quienes en medio de las luces del 
tablado asciende, mientras allí entre los 
bancos improvisados, en la calle y en las 
veredas el pueblerío escucha.

Además es bueno recordarlo. Antes la 
gente podía darse algunos “ lujos”. A ve
ces eran estudiantes que se reunían 
cuando se acercaban las fechas y forma
ban coros. En ocasiones se encontraban 
que habían formado una “troupe”. Y  se 
cantaba por los barrios, en escenarios, 
en las calles, hasta en casas de familia. 
Otras veces, con una extración más po
pular, —con menos recursos por supues
to—, también se cantaba. Pero no había 
nada de vestuarios costosos —la ropa 
vieja, remendada, alcanzaba—, ni mucha 
preocupación por la "creación” musical: 
se tomaba prestado la tonada de moda. 
Y  se armaban las murgas. El énfasis es
taba aquí en la sátira chispeante de la 
letra y el juego escénico de los perso
najes. siempre tomados de la realidad in
mediata: de allí surgía una fácil y rá
pida comunicación.

Por eso los conjuntos y en especial 
las murgas, entran a reflejar por lo me
nos parte, de la realidad acomodándose 
a la misma. Por eso los temas de una 
murga del treinta o del cuarenta se di
ferencian de otra de los años cincuenta 
cuando las preocupaciones eran otras. 
O de otra del 58 cuando se ironizaba so
bre los absurdos proyectos municipales 
o el aumento de la yerba. O de las de 
ahora que se dividen:' mientras algunas 
quieren volver al pasado y terminan 
cantándole al gobierno, otras encauzan

do auténticos sentires populares toman 
partido por la lucha del pueblo trabaja
dor, critican la carestía y la falta de li
bertades.

Según la época puede ser chabacana, 
pueril hasta grosera o por el contrario 
convertirse en herramienta eficaz —una 
más—, y entonces recoje de la vida los 
versos que despus se desparramaban en 
boca de los humildes, los postergados.

•  UN CHALECO PARA MOMO
C I  bien la farándula camavalera man-
^  tiene alguno de los rasgos que enu

meramos rápidamente, y si bien no po
demos olvidar que ahora es muy difícil 
que alguien pueda salir por noches y 
noches “por amor al arte”, tampoco de
bemos soslayar el hecho que otros in
tereses mueven a su alrededor. Por lo 
pronto están quienes deben montar el 
espectáculo, para consumo externo. Pro- 
mocionar el turismo significa hablar de 
playas, pero es importante agregar el “to
no local”  el pintorequismo facilongo, que 
las empresas de viajes y las oficinas ofi
ciales necesitan aprovechar. Para todo 
esto es que tenemos que armar un des
file —o varios no importa—, que resul
tan cada vez más aburridos, con cabezu
dos a dos mil pesos por noche y con 
funcionarios que lo digitan todo, —o me
jor dicho que paralizan todo— , porque 
tratan, en definitiva, de embretar lo que 
tendría que ser una correntada bullan
guera. Y  se olvidan de que el “Rey” era 
el Marquéz de las Cabriolas y lo sustitu
yeron uno una “reina” , lo que “puede” 
más. En otros planos también se in
trodujo la mano burocrática y politique
ra. Organizaron los concursos oficiales y 
éstos resultaron muchas veces el centro 
de escandalosos acomodos. “ Se ha dado 
el caso, rememoraba un murguista, de 
que los primeros premios estaban arre
glados en las antesalas del Palacio Le
gislativo” . A medida que pasaban los días 
del concurso un conjunto subía y baja
ba la cotización de acuerdo a las influen
cias que podía mover.

•  UN BALANCE

|\EJANDO de lado un poco estos te- 
mas nos hemos preguntado cómo 

repercute económicamente en cada uno 
de aquellos que salen en el carnaval Ma
nejamos algunas cifras y tomamos en 
cuenta algunos hechos. Los ensayos que 
generalmente se realizan en clubes so
ciales o deportivos se estiran por dos o 
tres meses, durante cuatro o cinco ho
ras.

Durante ese tiempo el murguista no 
recibe remuneración alguna. Cuando sa
le, los arreglos están hechos. Este año 
se habla de $ 400 por tablado, aunque las 
variantes prevén que otros cobren pe
sos 3.000 por noche al margen de la 
cantidad de compromisos que cumplan y 
existen, por último están aquellos que 
acuerdan con los propietarios cobrar por 
la "temporada” , es decir que se redon
dea una cifra que se recibe al final. Co
mo contrapartida el conjunto actúa en 
seis a ocho escenarios por noche cobran
do de 15 a 20 mil pesos por una actua
ción que no baja de los 25 minutos.

Pero el trabajo no es parejo. Hay 
conjuntos de primera —los más conoci
dos, lo que han impuesto alguna modali
dad diferente— y hay de los otros. Ade
más, por regla general, la demanda es 
buena la primera semana, para bajar du
rante la segunda y la tercera, variando 
luego de acuerdo a la clasificación ob
tenida.

Sin embargo, este esquema también 
ha sido roto. Conjuntos que han hecho 
su cartel en base a una definición de los 
problemas del país han irrumpido al esce 
narios para cantar sus cosas. Este año no 
solamente La Soberana y La Censurada, 
sino que también están La Celeste, La 
Bohemia, Las Cumbres, Los Patos Ca
breros, entre otros, que recreando las le
tras atraviesan la superficie para meter
se también en los problemas que el tipo 
afronta todos los días.

Y  una consecuencia: La Soberana el 
año papado cumplió tantas actuaciones 
como los conjuntos calificados en los 
primeros lugares en el concurso oficial.

• OTRAS COSAS CAMBIARON
C STE  año las cosas han sido cambia-
“  das totalmente. Muchos se sorpren

dieron cuando camiones repletos de mur- 
guistas comenzaron a recorrer las calles 
de Montevideo, cuando el almanaque to
davía no lo indicaba. El hecho es que 
todo partió de una meditada gestión de 
los conjuntos que previeron que las fres
cas noches de marzo restringieran de
masiado el calendario de actuaciones. 
De allí surgió la solución de adelantar el 
carnaval en los escenarios, manteniendo 
el desfile para mañana, tres de marzo. 
Recién entonces la principal avenida, 
los turistas y las señoras gordas recibi
rán la farándula camavalera. Mientras 
tanto los caotitos, los cuplés o las reti
rada ya estarán pasando de boca en bo
ca. Y  perdurarán, pensamos, como per
duran todas aquellas manifestaciones que 
reflejen el sentir popular.

... Y LA CENSURA ACTUO
Cuando la nota sobre el Carna

val estaba en el taller recibimos 
la sorprendente noticia de que, 
luego de una semana de actua
ción de los conjuntos por todo 
Montevideo, la Comisión de Cen
sura decidió prohibir la actua
ción de alrededor de veinte agru
paciones carnavaleras. Esta reso
lución tomaba en cuenta el tono 
de determinadas letras que, se
gún parece, no fueron del agra
do de alguno (s) de los censores. 
En primer lugar, las agrupaciones 
carnavaleras, y en especial las 
murgas, tienen todo el derecho a 
no hablar solamente —solamente, 
decimos— de las polleras cortas, 
los zuecos o los amores de Rafael. 
Pueden tomar, y así lo han hecho, 
otros temas que surgen de la vi

da misma y volcarlo en el verso 
irónico y criticón. SI se habla de 
Jacqueline, por qué no de la cares
tía. Si se habla de los baches del 
pavimento, por qué no del que nos 
hacen, los que roban el país.

En segundo lugar, las murgas 
cumplieron previamente todas las 
instancias reglamentarias que exi
gen la presentación del libreto a 
la Comisión de Censura. Esta fun
ciona en la órbita municipal, pe
ro cuenta entre sus integrantes a 
delegados del Ministerio del In
terior y del Consejo del Niño. Es
tos tuvieron oportunidad de ex
presarse y así lo hicieron. Mutila
ron, metieron tijera y lo comuni
caron. Los conjuntos con esas le
tras, cambiadas algunas, acorta

das otras, salieron a. la calle.
Ahora súbitamente se informa 

que una nueva censura, es decir, 
censura sobre censura, se consu
mó. Se habló también de que la 
Ley de Seguridad —que parece 
servirá para cualquier cosa— se 
podría aplicar a los conjuntos que 
no acataron la segunda modifi
cación.

Por todo esto es que directo
res de murgas agrupados en D.A.- 
E.P.U. decidieron el martes sus
pender el carnaval por 72 horas. 
En ese lapso se confiaba en que 
se superaría la absurda prohibi
ción. Y  crecía la certeza de que 
más de uno en las esferas ofi
ciales, andaba en el “corso a con
tramano”.
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Se firmo la paz

E L E C C IO N E S : Campo fértil
para encuestas

Un semanario uruguayo de gran circulación infor
mó en la última semana acerca de una encuesta efec
tuada en Chile por la revista Mensaje. En ella se daba 
a entender que la Unidad Popular alcanzaría un por
centaje que estaría por debajo del previsto por sus 
autoridades. Más allá de lo útil o no que pueda ser 
el dar esa- información, hay un hecho que certifica 
la repetición cíe esquemas de lucha electoral y más 
aún la intervención de los servicios del Departamento 
de Estado yanqui en los asuntos internos (¡ cuándo no¡) 
de los países latinoamericaanos. Ya  en las elecciones 
de nuestro país supimos lo que significaban esas en
cuestas que más que a informar acerca de la realidad 
de una coyuntura política están dirigida a tratar de 
“orientar” a la opinión pública acerca de por lo que 
deberían optar en los comicios. Esto se basa en un 
estudio de las características de la opinión pública y 
sobre todo del sector de población que conforman las 
clases medias, las cuales, desprovistas generalmente de 
ideología propia, están inclinadas en general a estar 
del lado de los que dominan en un momento dado. 
El dar a conocer supuestos ganadores y perdedores 
en una elección favorecería en todo caso a los pri
meros, dando desde ya una imagen derrotista de los 
segundos.

Esta artimaña fue denunciada en octubre y noviem
bre de 1971 a raíz de las maniobras que realizó la 
empresa GALLUP, que como es sabido está al ser
vicio de los potenciales clientes que quieran realizar 
encuestas y en todo caso están interesados en que se 
sepan determinados porcentajes. En Chile nuevamen
te se está dando el caso, siendo esto una pieza más 
del fabuloso aparato de mentiras y cinismo que ha 
montado la derecha para tratar de desprestigiar y 
derrotar a la Unidad Popular.

La  Paz de los papeles
En el mismo salón donde el pasado 27 de enero se 

firmara el alto al fuego en Vietnam, comenzó el lunes 
la Conferencia Internacional de París que tiene como 
cometido esencial el garantizar la paz en Indochina. 
Una paz que en estos momentos se encuentra firmada 
en los papeles pero que arroja víctimas, heridos y 
choques entre las fuerzas de liberación y las de Van 
Thieu. Es que desde aquella fecha el gobierno de 
Saigón no ha dejado de dar a entender que se opon
drá por todos sus medios al restablecimiento total de 
la paz. La paz, según Thieu, acarrearía la invasión 
total de Vietnam del Sur por las fuerzas del Vietcong. 
Ha puesto, entonces, trabas para la liberación de los 
heridos; para el pasaje de una zona a otra de Viet
nam y  lo que es peor ha olvidado el alto al fuego, 
provocando inunmerables choques armados que d ifi
cultan el comienzo de la reconstrucción. La señora 
Nguyen Thi Binh, canciller del G RP de Vietnam del 
Sur, presente en dicha Conferencia, instó a los go
biernos de Washington y Saigón a poner fin  a las 
“continuas violaciones de los acuerdos”, a los que ca
lificó de “ gran victoria vietnamita” . Terminó invi
tando a todos los pueblos del mundo a mantenerse vi
gilantes de esta paz ansiada por los vietnamitas. En 
esta conferencia y por primera vez desde 1954 (Acuer
dos de Ginebra), los Estados Unidos, la Unión Sovié
tica y China, representados por sus cancilleres, se 
sentaron en una misma mesa de conferencias.

En Laos tampoco puede hablarse de una paz total. 
A  tan sólo unas horas de haberse firmado el acuerdo 
de paz, tal como informamos en esta misma página, 
se violan los acuerdos, a tal punto que los Estados 
Unidos han reanudado sus bombardeos en la zona. Son 
éstos, ejemplos claros de la nula voluntad de paz que 
tienen los países capitalistas, especialmente los Esta
dos Unidos, que no vacilan en violar tratados o limitar 
la eficacia de los mismos en pos de intereses mezqui
nos que sólo sirven para llevar la muerte y la des
trucción.

IN G L A T E R R A : La  lucha obrera
Gran Bretaña se prepara para enfrentar una de las 

peores olas de conflictos gremiales de los últimos cin
cuenta años, en las que participan más de 750.000 
trabajadores y empleados. Estos movimientos de fuer
za representan una grave amenaza a la controvertida 
política antinflacionaria del gobierno.

En los próximos dias irán a la huega los conducto
res de trenes, los trabajadores de la industria auto
motriz, los maestros y los empleados públicos, mien
tras los operarios de las usinas de gas anunciron nue
vas medidas de fuerza.

Los huelguistas protestan contra las restricciones 
gubernamentales a los aumentos de sueldos y salarios.

Los dos sindicatos que agrupan a los 260.000 em
pleados públicos afirmaron que quedarán paralizados 
el aeropuerto Heathrow de Londres y los puertos ma
rítimos, y que tmpoco habrá pronósticos metereoló- 
gicos.

El miércoles hubo un paro nacional de ferrocarriles 
y  subterráneos. Los escolares londinenses gozaron es
ta semana de asueto, ya que los 3.000 maestros de 
207 escuelas también fueron a la huelga.

El jueves detuvieron su labor 220.000 auxiliares de 
hospitales en demanda de un aumento de cuatro li
bras semanales.

Laos, la !guerra¡¡ secreta
Muchas veces denominado como 

la “guerra secreta” , el conflicto bé
lico de Laos ha llegado a su fin, 
como secuela lógica del Acuerdo 
firmado en Vietnam. La paz fue 
firmada el martes 20 de febrero 
en Vientiane, entre el primer mi
nistro, príncipe neutralista Suvan- 
na Puma y el plenipotenciario del 
Neo Lao Haksat (comunista) Fumi 
Vong Vochit. El acuerdo incluye 
la solución política y militar de 
la crisis laosiana, con la creación 
de un nuevo gobierno de unión 
nacional y de un consejo político 
de coalición. El Neo Lao Haksat 
ha obtenido la mitad de los cargos 
•en el futuro gobierno, así lo decla
ró un vocero del Pathet Lao, nom
bre con que se denomina al ejérci
to de las fuerzas progresistas.

DOS CONFLICTOS PARALELOS

Bajo la denominación de “gue
rra de Laos” se encierran, en reali
dad, dos conflictos militares casi 
paralelos. Uno de ellos, íntima
mente vinculado a la guerra en 
Vietnam del Sur y  en Camboya, 
tuvo como campo de batalla la re
gión oriental de Laos por donde 
discurre la llamada “ruta de Ho 
Chi Minh”.

El otro conflicto, de tipo nacio
nal y revolucionario, se extendió 
por todo el país.

Como los norteamericanos y los 
vietnamitas intervinieron en ayu
da de los dos bandos laosianos en
frentados. los dos conflictos pre
sentaron un aspecto unitario que 
6e impuso a la diversidad que ca
racterizó a cada uno de elfos.

La angostura geográfica de Viet
nam aconsejó a los norvietnamitas 
la utilización del territorio monta
ñoso del sur de Laos para trans
portar sus tropas y material hacia 
Vietnam del Sur y Camboya.

Así nació y se desarrolló la "ruta 
de Ho Chi Minh” , que no fue ex
clusivamente una carretera sinuo
sa, como pudiera creerse. En reali
dad, esa pista se extendía a lo 
largo de 700 kilómetros y a lo an
cho de un centenar, con una in
mensa red de carreteras, pistas, 
caminos, senderos, atajos, vías te
rrestres y fluviales constantemen
te deterioradas por la aviación 
norteamericana y tesoneramente 
reconstruidas y perfeccionadas por 
los norvietnamitas y  sus aliados 
de Pathet Lao.

A  pesar de la extraordinaria per
fección técnica de los medios uti
lizados por los norteamericanos pa
ra efectuar sus bombardeos (de
tección de ruidos y de fuentes ca
loríficas, detección de orina hu
mana, etc.), el tránsito por la pis
ta no cesó en ningún momento, 
y se calcula que, según la época 
del año, circulaban diariamente 
por ella de 200 a 1.000 camiones.

LOS OBJETIVOS EN PUGNA

El Pathet Lao, comunista secun
dado por diez o quince mil sol
dados norvietnamitas, intentaban 
consolidar y extender la “zona li
berada” , utilizando medios milita
res y político - administrativos. El 
gobierno de Vientiane tenía por 
objetivo frenar el avance del ad
versario y, dentro de lo posible, 
recuperar el terreno perdido.

Los norteamericanos, potentes 
aliados del gobierno, tenían sus 
propios objetivos: aspiraban a im
plantar por medio de mercenarios, 
en la proximidades de Vietnam 
del Norte, en la retaguardia del 
Pathet Lao, unas fuerzas que cons
tituirían una fuente de dificulta
des suplementarias para Hanoi.

La guerra se limitó frecuente
mente a pequeñas escaramuzas en
tre batallones, compañías e in
cluso simples secciones, pero en los

últimos años también se registra
ron enfrentamientos entre regi
mientos completos.

La a v i a c i ó n  norteamericana 
constituyó el elemento más des
tructor y temible que arrasó cen
tenares, probablemente miles de 
pueblos, aglomeraciones y aldeas 
de muy variada importancia en la 
“zona liberada”, obligando a la po
blación a escapar hacia la zona 
gubernamental o a ocultarse y 
protegerse en grutas, cavernas y 
refugios disimulados.

TRES CORRIENTES POLITICAS

Tres príncipes laosianos repre
sentan desde hace más de 20 años 
las tres corrientes políticas en pug
na en el país: Suvanna Fuma, de 
71 años; Sufanuvong, de 63 y Bon 
Un Na Champassak, de 61.

El príncipe Suvanna Fuma, pri
mer ministro sin interrupción des
de junio de 1962, continua presen
tándose como el jefe del Partido 
Neutralista, a pesar de que su po
lítica pronorteamericana hayi in
fluido para que una parte bastante 
importante de ese partido se haya 
decidido por la cooperación, con 
las armas en la mano, con los co
munistas del Frente Patriótico Pa
thet Lao.

A  veces dio muestras de oportu
nismo político, exigido por la enor
me desproporción de fuerzas exis
tente entre Laos y las potencias 
extranjeras que intervienen desde 
hace casi treinta años en los asun
tos internos del país, pero Suvan
na Fuma siempre se mantuvo fiel 
a su doctrina de que la Supervi
vencia de Laos sólo puede ser ase
gurada a largo plazo por un acuer
do internacional que garantice su 
neutralidad.

Debido a su fidelidad a esa doc
trina, el príncipe Suvanna Fuma, 
aunque aceptó la protección norte
americana, fue siempre partidario, 
incluso en situaciones muy difíci
les, de dialogar con los países co
munistas.

También el príncipe Sufanu

vong, hermanastro de Suvanna Fu
ma, posee una fuerte personalidad 
y siempre mostró una gran fir
meza ideológica.

Dotado de gran valentía física 
y de mucha abnegación, este prín
cipe marxista rechazó constante
mente las facilidades de la vida 
pública que le ofrecían su origen 
y  posición y prefirió el rigor revo
lucionario de la lucha militar e i- 
deológica.

Desde 1946 guerreó contra los 
franceses. Posteriormente estuvo en 
Pekín y regresó a Laos en 1963 
para participar a la cabeza del 
Pathet Lao en la revolución indo
china de la época, cuyas fuerzas 
de choque estaban constituidas por 
el Vietminh (movimiento indepen- 
dentista vietnamita de inspiración 
comunista, que aglutinó a las fuer
zas anticolonilistas en la primera 
guerra de Indochina contra los 
franceses).

Desde entonces desempeñó una 
actividad incansable de jefe y  co
ordenados de la lucha revoluciona
ria en todos los aspectos, tanto ci
viles como militares.

El tercero»en discordia, el prín
cipe Bun Um Na Champassak, es 
el heredero de una dinastía de re
yes del sur de Laos, región en la 
que tiene, si no por derecho al me
nos efectivamente, el poder junta
mente con los norteamericanaos, a 
quienes está ligado íntimamente.

Bum Um Na Champassak fue 
nombrado primer ministro en 1949 
y firmó con Francia unos acuer
dos por los que Laos se convertía 
en un país independiente asociado 
a la Unión Francesa. Nuevamente 
dirigió el gobierno laosiano cuan
do sus partidarios derechistas se 
apoderaron de Vientiene en 1960, 
con ayuda norteamericana.

Desde que ocupó nuevamente el 
poder el príncipe Suvanna Fuma, 
en 1962. Bum Um Na Champassak 
permanece en su feudo del sur de 
Laos, mientras los intereses de la 
derecha sudista los defiende en 
Vientiane su sobrino S i s u k  Na 
Champassak.
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A R G E N T IN A

Enfrentan al Peronismo
El siguiente es un cuadro de situación que analiza las posibilidades que aparecen ante una 

negativa de las FF. AA . argentinas de entregarle el poder al Justicialismo, en caso de que 
éste salga victorioso en las próximas elecciones, Además del golpe — que en realidad* sería sólo 
suspender las elecciones—  los militares juegan la carta de la proscripción judicial o por decre
to de las fuerzas peronistas.

A  quince dias de la fecha fijada para las elecciones 
no existe en el seno de la opinión pública argen

tina la firme convicción de que éstas se vayan a realizar 
finalmente. El actual cuadro político se abre a un aba
nico amplio, donde las alternativas se desplazan desde la 
posibilidad histórica de una elección sin proscripciones, 
por primera vez en 18 años, hasta la extinción de los co
micios o su postergación.

Lo paradójico es que la Armada y Aeronáutica y el 
mismo Ejército, han ratificado la salida eleccionaria co
mo decisión política del frente militar. La incertidum
bre, sin embargo, no ha sido despejada del todo. El propio 
Lanusse reconoció el especial estado de la ciudadanía 
argentina, durante una charla informal que mantuvo con 
periodistas venezolanos, cuando la visita del Presidente 
Caldera.

Pero ocurre que la causa principal del ensombrecimien- 
to del panorama proviene de las manifestaciones de pre
ocupación desprendidas de los ámbitos gubernamental - 
militar, ante la eventualidad de un triunfo peronista en 
las urnas. Como en 1962 y en 1966, se teme las conse
cuencias de un gobierno integrado por adictos a Perón, 
no por justicialistas independientes de su hegemonía. En 
ambos casos, ese temor fue el detonante del derroca
miento de Frondizi y luego de Illía. La diferencia actual, 
es que el propio frente militar es quien se halla en el 
poder y, por lo tanto, debe resolver desde “adentro” lo 
que estando “fuera” del gobierno lo impulsó al golpe de 
estado. Las vías ensayadas para evitar esta dura alter
nativa, freasaron; al diluirse el Gran Acuerdo Nacio
nal, como medio de institucionalización del Peronismo y 
frustrarse la variante de “un pacto de garantías” entre 
los partidos mayoritarios y las Fuerzas Armadas. Quedó, 
por tanto, en el camino la posibilidad de incorporar el 
peronismo al gobierno orgánicamente acompañado por 
otras fuerzas, entre ellas, los militares. Ahora, el pero
nismo se prepara para tmoar el gobierno a través de los 
comicios, solo; sus aliados son casi insignificantes. Las 
circunstancias contribuyeron, además, para que Perón 
plasmara su mejor logro estratégico: todo indica que la 
polarización no se dará etre justicialistas y radicales, o 
“democracia” versus "totalitarismo”, sino entre Perón y 
Lanusse. Y  esto porque el Frejuli apunta a erigirse como 
el canal antioficialista o “anticontinuista” por excelencia. 
Las acciones judiciales contra el Frejuli, la prohibición 
de un nuevo retomo de Perón y la monopolización del 
tema político en tomo a si habrá o no proscripciones han 
contribuido a consolidar la imagen opositora del Justi
cialismo.

Lo único que aminora las prevenciones de importantes 
sectores militares es que esta vez la UCR de Balbín Ira 
logrado alejarse de una imagen continuista, lo que da 
grandes esperanzas de que se imponga en la segunda 
vuelta. .

LAS POSIBLES DISYUNTIVAS

Se mantienen, a pesar de todo, las siguientes disyun
tivas:

—La realización de elecciones sin condicionanmientos 
proscrlptivos, lo que abre la alta probabilidad de un 
triunfo justicialista.

—La proscripción de FREJULI implica, en el mejor de
los casos, un retorno liso y llano a octubre de 1963.
—La interrupción del acto electoral podría amenazar la 

unidad de las Fuerzas Armadas.
Frente a estos diferentes callejones, el poder militar 

se ha mantenido homogéneo pero con diferenciaciones, 
basadas sobre todo —no en lo que concierne a la fun
cionalidad de las elecciones— sino en como se desarrolle 
el proceso político. Según analistas castrenses, la suerte 
del FREJULI está en sus propias manos. De acuerdo con 
esto, mientras que el Frente no exalte a mártires gue
rrilleros o a la guerrilla no habrá proscripción, ya que 
le última instancia está en manos de la Junta Militar, 
no de la Justicia. Así parece haberlo entendido el FRE- 
JULI que ha atemperado su campaña, centrando su agre
sividad exclusivamente en Lanusse. Si este cuadro se 
mantiene, una medida proscrjptiva aparecería como una 
decisión de la Junta por temor a un triunfo electoral del 
Frente, y no por los excesos de agresividad o intransi

gencia del Justicialismo. De todos modos, el expediente 
proscripiivo también tiene gradaciones. Llegada la ins
tancia dé adoptar una cesión al respecto, los matices 
dentro de las FF. AA. tendrán que dirimirse en función 
de las siguientes alternativas: a) eliminar sólo la fór
mula presidencial del Frente Justicialista; b) acoplar a 
esta medida la proscripción de las fórmulas a gobernado
res en las provincias consideradas “clave” y en las que 
el peronismo tenga grandes posibilidades de triunfo; c) 
promulgar la extinción de todos los partidos que integran 
el FREJULI que es lo que exigió en su representación 
el fiscal de Estado.

Cualquiera fuere la variante proscripcionista, su apli
cación reubicaría el eje del proceso político en manos 
del radicalismo; todo pasaría a depender de la actitud 
que asuma en ese caso el partido de Ricardo Balbín. Si 
la decisión resulta abstencionista, habría que suspender 
las elecciones, ya que sin la presencia de las dos fuerzas 
mayoritarias, éstas no tendrían sentido. Aunque es po
sible pensar que la proscripción del peronismo no im
plica una respuesta inexorablemente abstencionista por 
parte de la UCR. La gama de variantes depende, en pri
mer lugar, de la actitud a asumir por el propio Justi
cialismo.

Pero lo único que imposta es que la hipótesis proscrip- 
tiva desemboca en una opción inevitable, de estrecha 
proyección histórica y signo traumático: retorno al 63 
para volver a ungir un gobierno constitucionalmente dé
bil, o interrupción del curso electoral. En este punto 
juegan los interrogantes de índole militar. Porque una 
cosa es poner a prueba la unidad y la cohesión de las 
FF. AA. para presidir elecciones libres, asumiendo los 
riesgos del proceso que desate el nuevo gobierno, y otra 
muy distinta es volver a ponerla en tensión después de 
7 años, para proscribir o afrontar la cancelación de los 
comicios. Se ha llegado así, mientras el calendario elec
toral avanza, a un punto cero en el que es necesario de
cidir todo de nuevo.

Pero todavía falta la decisión más importante; cómo 
van a ser estas elecciones... y cómo luego de las mismas.
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COREA ObL SUR

COLONIALISMO
NORTEAMERICANO
La situación coreana, pese a la gravedad que re

viste, se mantenía o era mantenida un tanto rele
gada, como “traspapelada” en estos últimos tiempos. 
Ello tiene su explicación: el esfuerzo principal estu
vo volcado en organizar la más amplia solidaridad, 
más,o menos en todas partes, con el heroico pueblo 
vietnamita en su lucha sin tregua y finalmente vic
toriosa contra los agresores imperialistas norteame
ricanos. Pero hoy (aun cuando ese esfuerzo debe pro
seguir para que los acuerdos de París se cumplan en 
Vietnam rigurosamente y  se llegue a una paz de
finitiva, cuyo trámite no está exento de amena
zas y peligros), es imperioso que el problema de 
Corea pase a primer plano.

A  este propósito son significativas algunas frases 
que, según el cable, corresponden a declaraciones que 
acaba de formular en Pyongyang -(capital e Corea 
del Norte) el Canciller de Chile..

"Sostenemos —ha dicho Clodomiro Almeyda— que 
para la paz en Corea, y más aún para todo el mundo, 
las Naciones Unidas, deberán adoptar una nueva ac
titud respecto al problema coreano. Consideramos el 
retiro de las tropas norteamericanas de Corea del 
Sur como algo esencial. Es necesario ahora lanzar 
una campaña para sacar a las fuerzas norteamerica
nas agresoras de Corea del Sur” .

La situación de Corea del Sur no es muy distinta 
de la de Vietnam el Sur, en cuanto dice relación con 
la penetración imperialista, la existencia de un go
bierno títere, la tremenda miseria de las masas, la 
corrupción fomentada por los invasores yanquis, etc. 
Pero hay algunos rasgos específicos que, junto con 
revelar un estado de cosas aún más grave, demues
tran la ingente necesidad de la reunificación de las 
dos Coreas, artificialmente separadas, tras una guerra 
ignominiosa, en 1948. Trataremos de referirnos a ta
les rasgos brevemente.

1. —  Total dependencia de la política colonialista 
de los EE.UU. y del imperialismo en general. Pro
ducción, distribqción y consumo al servicio de los mo
nopolios yanquis y japoneses.

2. — El 80 por ciento de las materias primas, in
cluyendo el petróleo, vienen del exterior. Economía 
deformada. Construcción de caminos, astilleros, etc., 
en función directa de las exigencias militares norte
americanas.

3. — Crisis crónica de la agricultura. Hambruna 
permanente. Yanquis y japoneses envían al llamado 
“mercado libre” artículos de consumo que, natural
mente, no están al alcance de las masas, sino de los 
sectores privilegiados que engordan al amparo del im
perialismo y de la corruptela organizada por el go
bierno títere.

4. —  Enormes gastos militares arprecio de una cre
ciente inflación. Una deuda externa que a fines de 
1971 sumaba más de 3.500 millones de dólares. Hoy 
es mucho mayor. El país convertido, gracias a “ la 
ayuda norteamericana” en un esclavo de la deuda 
externa.

5. — Ingreso nacional entre los más bajos del mun
do. El anual “per cápita”  oscila en torno a 100 dó
lares. En los últimos años, la parte del ingreso co
rrespondiente a los trabajadores bajó del 31 al 25 
por ciento. La parte de los capitalistas aumentó al 
75 por ciento.

6. — Desenfrenada explotación de los trabajado
res. Jornadas de 16 a 18 horas, en condiciones infer
nales. Consecuencia, cerca de 400 mil accidentes del 
trabajo por año y  el 60 por ciento de los obreros 
afectados por toda clase de enfermedades. Salarios 
disminuidos en más del 40 por ciento en los últimos 
años.

Y  podría seguir.
En resumen, el pueblo de Corea del Sur (alrede

dor de 30 millones de habitantes) se moviliza contra 
estas condiciones inhumanas y reclama la solidari
dad y el apoyo mundiales.

Sus objetivos son: derrotar al imperialismo, derro
car al gobierno títere que ejerce la más brutal tira
nía, lograr la indepedencia económica y reunirse con 
sus hermanos de la próspera República y  Democráti
ca de Corea del Norte.
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__________________ ENSEÑANZAS UEVIETNAM (11)___

LA EDIFICACION DEL PARTIDO
“El Oriental” continúa hoy con la publicación de materiales 
elaborados por los grandes dirigentes del Partido de los Trabaja
dores de Vietnam del Norte. No es ocurrente que lo hagamos así, 
sino que creemos, junto con Truong Chinh, — el autor de lo que 
damos a conocer hoy a nuestros lectores— , que “la síntesis de las 
experiencias es un modo de combinar la teoría con la práctica, ha
cer uso de la teoría para analizar la práctica y del análisis de la 
práctica sacar la teoría”. La experiencia vietnamita surge clara
mente como una fuente inagotable de enseñanzas para todos los 
revolucionarios. Los textos que reproducimos pertenecen al ar
tículo “Estrategia, táctica y construcción del Partido de los Tra
bajadores de Vietnam”.

“ A L  echar una mirada retrospectiva a 
* *  la historia de los últimos cuarenta 

años, nos sentimos infinitamente satis
fechos y orgullosos al constatar que nues
tro Partido ha actuado con heroísmo, ha
bilidad y clarividencia y, conduciendo la 
nave revolucionaria contra viento y ma
rea, ha logrado brillantes victorias.

Ello se debe a numerosas causas, de las 
cuales destaco la fundamental: la correc
ta aplicación de la teoría marxista - le
ninista en la edificación de nuestro Par
tido, que se transformó así en un partido 
de nuevo tipo de la clase obrera, dotado 
de una gran combatividad, guiado por 
una teoría de vanguardia organizado só
lidamente con una disciplina firme, e ín
timamente ligado a las masas.

El presidente Ho Chi Minh ha dicho: 
“El marxismo leninismo, el movimiento 
obrero y el patriotismo conducen a la 
fundación del Partido Comunista de In 
dochina en 1930. Este es un viraje suma
mente importante en la historia revo
lucionaria de Vietnam” . (Ho Chi Minh 
—Treinta años de lucha de nuestro Par
tido— .)

Aunque nació en un país colonial y 
semiíeudal, con una clase obrera joven 
y poco numerosa, y un campesinado que 
era la gran mayoría de la población, 
nuestro Partido desde su fundación, lu
chó sin cesar por mantener y elevar su 
carácter de clase, y  por desempeñar su 
papel de vanguardia. La clase obrera 
vietnamita, pequeña en número, ha co
nocido el triple yugo de los imperialistas, 
feudales y capitalistas nativos, y repre
senta la fuerza productiva de avanzada. 
Por eso, desde su nacimiento, es la clase 
más revolucionaria de la sociedad viet
namita, capaz de dirigir al pueblo hasta 
la victoria: es decir, conquistar la libe
ración nacional, realizar la democracia 
popular y edificar el socialismo. Surgida 
y desarollada en la actual etapa histórica 
—época de transición del capitalismo al 
socialismo a escala mundial— la clase 
obrera vietnamita, poco después de for
marse como tal, organizó su partido de 
nuevo tipo y muy pronto supo valerse 
del marxismo - leninismo para combatir 
y vencer a los enemigos de clase y de 
la nación. Con esas condiciones favora
bles, la clase obrera vietnamita se lanzó 
a una lucha encarnizada contra ios co
lonialistas, feudales y capitalistas, y en 
el crisol de esa lucha revolucionaria al
canzó rápidamente la madurez política 
y demostró ser digna del papel dirigente 
de la revolución.

Para fortalecer el carácter de clase del 
Partido, ya que un gran número de sus 
miembros son descendientes de campesi
nos y pequeñoburgueses, es importante 
inculcar en sus cuadros y miembros la 
teoria marxista - leninista, elevar su con
ciencia de clase, cultivar en ellos las cua
lidades y virtudes revolucionarias de la 
clase obrera y librar una lucha incesante 
contra la ideología no proletaria.

LOS ASPECTOS IDEOLOGICOS 
Y  ORGANIZATIVOS

“Respecto a la edificación del Partido, 
fijamos nuestra atención a la vez en los 
aspectos ideológico y organizativo. El ca
rácter de clase y la función de van
guardia del Partido se manifiestan, en 
primer lugar, en el hecho de que el Par
tido adoptó el marxismo - leninismo co
mo fundamento ideológico y guía para 
la acción. El Partido logra la unidad 
ideológica y de acción siempre qüe su 
línea y su política se basen en el mar
xismo - leninismo.

En las actividades internas del Partido 
ponemos énfasis en la educación política 
e ideológica, así como en la asimilación 
de las cualidades y virtudes revoluciona
rias; damos también gran importancia 
a la elevación del nivel político e ideo
lógico de los cuadros y miembros, y los 
ayudamos a fortalecer las cualidades y 
virtudes revolucionarias. La crítica y la 
autocrítica se usan como arma para lu
char contra toda influencia de las ideo
logías no proletarias, atacar la ideología 
pequeñoburguesa, combatir la influencia 
de la ideología burguesa y de otras ideo
logías erróneas y fortalecer la cohesión 
y unidad en el seno del Partido.

A l mismo tiempo prestamos gran im
portancia a le edificación del Partido en 
el dominio organizativo, porque su uni
dad en el aspecto político e ideológico 
debe ser garantizada en el dominio orga
nizativo. El desarrollo de las filas del 
Partido debe realizarse según el siguien
te principio rector: dar más importancia 
a la candad que a la cantidad y ase
gurar la pureza y la solidez de la orga
nización del Partido. Ponemos en eje

cución al centralismo democrático, ha
ciendo que el Partido sea un bloque unido 
de voluntad y acción, dotado de una 
sólida organización y  una estricta disci
plina; resolvemos correctamente las re
laciones entre el individuo y la colecti
vidad, entre la parte y el todo, entre las 
instancias superiores e inferiores: lucha
mos contra el sectarismo y el escisionis- 
mo, contra el espíritu regionalista, el pa- 
ternalismo, la arbitrariedad, el liberalis
mo, el espíritu de anarquía y la indis
ciplina, etc.”

“En la edificación del Partido hemos 
tenido las valiosas experiencias siguien
tes: 1) La edificación del Partido debe 
someterse a las exigencias de las tareas 
políticas y estar íntimamente ligado a 
estas. Es necesario comprender la línea 
y la política del Partido a fin de apli
carlas con iniciativa y espíritu creador. 
Se debe confrontarlas constantemente con 
las realidades, con las necesidades de las 
masas y las exigencias de la revolución 
a fin  de enmendarlas y perfeccionarlás. 
Es necesario llevar a cabo el trabajo ideo
lógico. la selección de los cuadros y otras 
tareas acerca de la edificación del Par
tido sobre la base de una comprensión 
perfecta de su línea y de su política.

2) El trabajo de edificación del Par
tido debe estar íntimamente vinculado 
al movimiento revolucionario de las ma
sas. A través de la práctica revoluciona
ria de masas, el Partido recluta a nue
vos miembros. Para mejorar continua
mente la composición del Partido en el 
dominio de la organización, es necesario, 
por una parte, admitir en sus filas a los 
elementos más entusiastas, más concien- 
tes de la clase obrera;., por otra, se debe 
admitir a los trabajadores destacados que 
aparecen en el curso de la larga y dura 
lucha contra los imperialistas agresores, 
así como en el desarrollo de los movi

mientos de emulación patriótica para la 
edificación del socialismo. Al mismo tiem
po que se admite nuevos miembros es in
dispensable excluir del Partido oportu
namente a los elementos provocadores, 
los antipartido, los divisionistas, los ele
mentos degenerados desde el punto de 
vista político o de las cualidades y vir
tudes revolucionarias.

3) Es necesario combinar la movili
zación de las masas con la edificación 
del Partido, y estimular su participación 
en este trabajo. Se debe dar a las masas 
la ocasión y la posibilidad de criticar a 
los cuadros y miembros del Partido, y de 
presentar a las personas dignas de ser 
admitidas luego en las filas del mismo, 
lo que le permitirá ganar verdaderamen
te la confianza, el afecto y la protección 
de las masas.

4) Es necesario combinar estrecha
mente él trabajo ideológico con el orga
nizativo en la  edificación del Partido, 
y dar mucha atención e importancia a 
ambos aspectos. Por ser nuestro Partido 
un gran partido de masas, debe prestar 
una atención particular al trabajo de edi
ficación en el aspecto ideológico. Sólo

con esa condición nuestro Partido podrá 
conseguir una gran combatividad y man
tener firme su papel de vanguardia.’’

EL ESTUDIO DEL 
MARXISMO - LENINISMO

Sólo un partido armado de una teoría 
de vanguardia puede dirigir la revolu
ción hasta la victoria. Para fortalecer la 
dirección del Partido —factor esencial 
que asegurará la victoria de nuestra re
volución— cada cuadro, cada militante 
tiene que esforzarse por estudiar pro
fundamente el marxismo - leninismo y 
aplicarlo de manera creadora a las con
diciones de Vietnam.

¿Estudiar el marxismo - leninismo es, 
acaso, aprender de memoria las tesis ex
puestas en sus obras clásicas? No. El 
marxismo - leninismo “no es un dogma, 
sino una guía para la acción” . Estudiar 
el marxismo - leninismo es comprender su 
espíritu y su esencia, combinar la teoría 
con la práctica y aplicarlo de manera 
creadora en las condiciones nacionales 
concretas de cada país, para resolver co
rrectamente los problemas planteados por 
la revolución en cada fase de su desa
rrollo y en las distintas condiciones de 
la lucha de clases y la lucha nacional.

Al combinar la teoría con la práctica 
se debe utilizar el método científico del 
marxismo - leninismo para estudiar y 
analizar correctamente la situación na
cional e internacional. De esta manera 
sabremos cómo aplicarlo, al marxismo - 
leninismo, en las condiciones concretas 
de nuestro país para trazar las líneas, 
principios rectores y políticos justos a 
fin  de llevar la revolución vietnamita a 
la victoria. ■

Pero en la aplicación de la teoría mar
xista - leninista es indispensable tener un 
espíritu independiente y soberano para 
elaborar las líneas directrices y políticas 
del Partido. Es importante también esco
ger, hacer un análisis critico y sacar 
provecho de las experiencias adquiridas 
por'los partidos hermanos y no copiarlos.

Estudiar el marxismo - leninismo es 
asimilar sus verdades universales y a la 
vez enriquecerlo por medio de nuevas 
experiencias surgidas del análisis de la 
revolución en nuestro país y en el mun
do; es plantear audazmente las tesis y 
conclusiones nuevas que den más recur
sos al acervo teórico del marxismo - leni
nismo y contribuyan a activar su desa
rrollo en todos los aspectos. Lenin dijo: 
“Nosotros no consideramos, en absoluto, 
la teoría de Marx como algo acabado e 
intangible; estamos convencidos, por el 
contrario, de que esta teoría no ha hecho 
sino colocar las piedras angulares de la 
ciencia que los socialistas deben impul
sar en todos los sentidos, siempre que 
no quieran quedar rezagados en la vida.” 
(V. I/Lenin, ^Nuestro programa” en Marx, 
Engels y  el marxismo.)

¿Por qué la situación mundial requiere 
el vigoroso desarrollo del marxismo - leni
nismo?

El sistema socialista mundial que se 
ha formado está en vías de desarrollo y  
se convierte en el factor decisivo de la 
evolución de la sociedad humana. Las 
experiencias de la revolución socialista 
y  de la edificación del socialismo en el 
campo socialista se enriquecen cada día 
que pasa y merecen ser recapituladas 
y perfeccionadas.”

“Esta coyuntura plantea lo siguiente: 
los marxistas - leninistas deben esforzar
se por hacer un balance de las experien
cias de la lucha de clases y de la lucha 
contra la naturaleza, como las de la con
quista y la salvaguardia del poder revo
lucionario y la edificación de una socie
dad nueva; generalizar estas experiencias 
y llegar a conclusiones de carácter teó
rico a fin de demostrar que los princi
pios marxistas - leninistas son correctos 
y desarrollar éstos con los aportes de las 
nuevas tesis. Es un edificio grande y com
plicado, pero también muy glorioso, en 
el que cada partido marxista - leninista 
tiene que brindar su activa contribución.”
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VARIEDADES

POR FIN ABRIMOS LOS OJOS
Acosta Arteta subió al escenario a en

tregar la Orbita Musical de Oro (primer 
premio del Festival de Costa a Costa). 
Ya  entre el público habían comenzado a 
correr los rumores y la intranquilidad. 
A l final, el locutor anuncia al ganador: 
Beto Orlando. El abucheo y  los enfervo
rizados gritos de “ ladrones”, “ chorros” y 
“ esto es tongo” llenaron la sala. Canal 4 
cortó su transimisión. Por primera vez, 
el ganador no repetiría el tema frente al 
público, “Lindo dúo”, dijo una señora 
piriapolita, “Acosta Arteta y Beto Or
lando”.

Pero la cosa no comenzaba ni termi
naba allí. Esa era la ratificación final de 
la serie de rumores que desde hacía quin
ce días circulaban en el ambiente. Y  fue, 
tal vez, aunque Juan Carlos Solá quiso 
salir limpio de todo ello, el certificado de 
defunción de este Festival, otro negoción 
para los eternos explotadores del artis
ta y burladores del público.

•  EL JURADO
“ Yo tendría que ser imparcial. Pero 

esto ya colma todo lo previsto. Sabe
mos que muchos festivales están vendi
dos a tal o cual artista o sello. Pero por 
lo menos lo ganan bien, con temas que 
por un lado u otro lo justifique. Pero es
to es un robo sin siquiera careta de dig
nidad” . Las palabras pertenecen a un 
“ veterano” en festivales, el maestro ar
gentino Roberto Montiel.

Usted se preguntará cómo se integró 
el jurado. Bueno, eso es otra de las prue
bas de lo que queremos decir en esta 
nota. La Comisión Organizadora (Solá, 
César Reyes de canal 4 y  Luvis Rodrí
guez presidente de Fomento y Turismo 
de Firiápolis) nombró a dedo a todos los 
urados menos a dos. Y  así tenemos que 
os atributos para formar parte de un 

jurado de un festival de la canción pue
dan ser los siguientes: alojar a algunas 
personas en su hotel (caso de C. Mén
dez Requena, del Argentino), o ser un 
“rosquero” presidente de la Comisión Fo
mento, repartidor de Pepsi y querosén, 
metido en todos los revalúos.

Decía que sólo dos fueron -designados 
bien: el representante de los artistas na
cionales participantes (María Elisa) y el 
de los autores nacionales (Ignacio Suá- 
rez). Hubo también en el jurado dos “pe
riodistas” con tantos conocimientos como 
ganas de quedarse a veranear en Piriá- 
polis, mostrando ella una inseguridad in
creíble, otro “periodista” representante 
personal de Sola, quien tal vez haya caí
do inocentemente en la maniobra, dos

representantes del Festival Buenos Aires 
de la Canción (? ) que recién se integra
ron al jurado la última noche, dos perio
distas argentinos y dos brasileños. La 
sorpresa quizá haya sido para los orga
nizadores, que Marly Vieira (“ la culpa 
es mía por haberte puesto en el jurado ), 
tal vez sólo por intuición, se negara a 
ser cómplice de toda la maniobra, re
tirándose alterada al hotel, sin presen
ciar la entrega de premios.

De nada valió la lucha de quienes de
fendían a los artistas uruguayos —no pa
ra que ganaran sino para que no fueran 
ni manoseados ni utilizados— frente a 
una “rosca” bien organizada, que dio 
poco puntaje en la clasificación a Beto 
Orlando para colocarlo luego sorpresi
vamente como ganador sin animarse por 
supuesto a realizar una votación nomi
nal cuando ésta fue solicitada para que 
todos dieran la cara.

Solá insiste en que nada tiene que ver 
con las deliberaciones del jurado. Tal 
vez sea cierto y se la haya escapado to
do de las manos. Pero no seamos dema
siado ingenuos: ¿quién designó al final 
al jurado?

. •  EL RUMOR

Desde hace quince días el rumor es
taba. Mario López Azagra, dueño de una 
funeraria quería ganar un festival. Y  ha
bría destinado para ello nada menos que 
la suma de dos mil quinientos dólares. 
Se comentó también que Solá —quien 
trajo el año pasado tres o cuatro veces 
a Beto Orlando a actuar en Montevi
deo— había sido intermediario del asun
to, trayendo al cantante para que in
terpretara el tema arreglado por el po
lémico maestro Perla. Es cierto que to
dos lo sabíamos. Uruguayos, argentinos, 
brasileños. Pero nadie creyó que el ca- 
radurismo llegara tan lejos: que un te
ma espantoso —de los peores del Festi
val— pudiera ser impuesto con tal des
caro.

• LOS NUESTROS

Este fue el primer triunfo de los uru
guayos. Y  permítaseme que insista con 
ello. Porque si bien el festival se lo lle
varon los extranjeros, los nuestros salie
ron ganando. En unión, en cabeza levan
tada, en conciencia, en dignidad... en 
llegar a madurar y comprender final- 
mente, que toda la vida es una. Que la 
canción no es independiente del pueblo 
ni del país. María Elisa y Suárez se lle

garon a los camarines a explicar clara
mente a los uruguayos qué era lo que 
pasaba, Y  allí todos resolvieron no pre
sentarse a recibir premio alguno. Así, 
Ricardo Montana que se merecía mucho 
más de las migajas con que le tiraron 
nó salió a prestarse de monigote, res
paldado por sus compañeros. Lástima que 
Chito Galindo juegue solo y esta peque
ña Idahí Pastor no comprenda nada 
aún.

Quedaron Ricardo Montaña con tema 
de Mari, quedaron Charito y Mario Bras- 
si con tema de Triunfo - Km aid. .T Que
daron, por uruguayos.

Otro aparte para el aplauso. Mientras 
Beto Orlando se sacaba fotos en Punta 
del Este sin siquiera ensayar (¡para 
qué!), mientras los otros dormían o pa
seaban, muchos de los uruguayos se sin
tieron parte del pueblo, ese domingo de 
tarde y se fueron hasta la Cantera don
de los picadores de piedra hacían un 
asado con cuero para recaudar fondos a 
fin de poder llevar la luz a ese paraje. 
Y  estuvieron con su pueblo, con los su
yos, cantándoles a ellos. Sin necesidad 
que nadie les cobrara mil quinientos pe
sos para su pecunio particular. Ese es 
mi otro aplauso. Y  por eso insisto: este 
es quizá el primer triunfo de los urugua
yos, donde estamos por fin tomando 
conciencia de lo que somos y de los que 
ellos quieren hacer de nosotros.

La bronca de todos, la desazón, la tris
teza ... El llanto de María Elisa, la in
dignación de Ignacio Suárez, los lagri
mones de Charito, las chicas del coro, la 
rebeldía de Beto Triunfo, Ricardo Mon
taña, Brassi, Teddy, y Roña —invita
da— que se retiró porque “esto no lo 
puedo aguantar más”  después de felicitar 
a todos sus compatriotas. La compren
sión de los extranjeros como Danny 
Martin, el maestro Bubby Lavecchia, el 
dominicano Fausto Rey (no se presentó 
porque no iba a poder ganar), la gana
dora Valeria Lynch ( “tienen toda la ra
zón” ). Todo eso al lado de la desazón de 
Solá tratando de calmar a todos reco
nociendo que el festival, una de su fuen
te de recursos, se le iba de la mano, el 
mutis del otrora “denso" Marcelo Lualdi. 
Todo eso es lo que indicaba que Costa a 
Costa había muerto. A pesar del auto- 
promocionado zar de la TV, César Reyes. 
A pesar de todos los rosqueros.

• EL PUBLICO, EL PUEBLO

“El público de Piriápolis no es bobo. 
Con este público no se juega”  afirma

CINE

MODESTA DENUNCIA
CORTE MARCIAL PARA DOS DE. 

SERTORES AL QUINTO DIA DE
PAZ (Estreno del Plaza). El hecho 
ocurrió realmente, cinco días des
pués del armisticio firmado el 8 de 
mayo de 1945. Dos prisioneros ale
manes desertaron (Franco Ñero, Bud 
Spencer) son juzgados y fusilados por 
sus compañeros en un campo de 
concentración de Holanda, contan
do con la complicidad expresa del 
comandante del c a m p o  (Richard 
Johnson), un canadiense ambicioso 
que no se adecúa a los tiempos de 
paz. Para desenvolver esta anécdo
ta, el realizador Giuliano Montaldo 
elabora un lento y disperso itine
rario narrativo, siguiendo de cerca 
las pautas trazadas en su film pos
terior y aue lo celebriza, Sacco y 
Vanzetti. En las dos películas hay 
un tema noble, válido, actual. Un 
común denominador las identifica: 
un análisis de hechos de la reali
dad, extraídos de la historia contem
poránea, a los que beneficia por la 
actualidad de un mensaje que pone 
de relieve la injusticia, el fanatis
mo y la violencia de la sociedad ac
tual. También ponía de manifiesto 
ciertas carencias observables en el 
realizador, como ser, una marcada

tendencia a la demagogia sensiblera 
que disminuye el impacto de la de
nuncia, los estiramientos del libre
to y la dispersión de la anécdota, 
ciertos descuidos dramáticos en el 
trazado de los personajes. En este 
largo título hay una sustancia aten
dible imperfectamente enunciada: la 
solidaridad de los militares vence
dores - canadienses, y de los venci
dos - alemanes, ese compromiso de 
castas y jerarquías, de reglamentos 
y honores, unidos más allá de los 
abismos ideológicos que los separan. 
Porque en ese campamento donde 
se, hacinan miles de prisioneros en 
barracones inmundos, los que co
mienzan a dictar las normas de 
comportamiento, no son los q.ue di
rigen sino los dirigidos. Por un pro
ceso de deformación de la realidad, 
se van invirtiendo los papeles, y en 
una situación absurda (más por de
creto arbitrario del libreto que de 
una natural evolución) que roza lo 
Kafkiano, los vencidos son los ven
cedores, consiguiendo el objetivo de
seado, la condena de los traidores. 
Este enfrentamiento de jefes mili
tares de bandos opuestos no es no
vedoso, aunque sea verdadero. En 
cine, Jeán Renoir lo condujo con

mano maestra en La gran ilusión, 
casualmente proyectada el sábado 
pasado por los canales televisivos. 
Allí, Pierre Fresnay y Erich von 
Stroheim enlazaban sus aristocráti
cos destinos castrenses, reflexionando 
sobre el futuro; un intenso pacifis
mo recorría cada imagen, pautadas 
por un permanente humanismo poé
tico. Nada de eso ocurre en Corte 
marcial, etcétera, donde el esquema
tismo de los protagonistas, el mo
roso planteo de la acción, la casi 
impotencia para recrear los acon
tecimientos históricos en verdad dra. 
mática, hacen una empresa frus
trada aunque plagada de buenas 
intenciones. Si el espectador extrae 
sin mayor esfuerzo la parábola pa
cifista que se le propone, el rechazo 
del militarismo ante la irritante in
justicia, es cierto que viene media
tizada por una propuesta endeble, 
sin consistencia. Si se exceptúa la 
punzante partitura musical de Ennio 
Morricone, o algunas opresivas imá
genes de Silvano Ippoliti, la gene
rosidad de la empresa se pierde ine
vitablemente. Así como son en gran 
parte responsables los integrantes del 
elenco, muñecos inexpresivos de una 
terrible aventura colectiva. - N.D.M.

ba un hotelero del balneario, furioso en 
medio de la barabúnda final. Los abu
cheos, los gritos, la silbatina... eso era 
sí, expresión y repulsa de pueblo. Tal vez 
ellos se han dado cuenta que con el 
pueblo no se juega más. Ni en los fes
tivales ni en la vida toda. Porque todo 
tiene su límite. Y  aquí los límites no se 
pueden ensanchar continuamente hasta 
las playas del caradurismo.

El pueblo quiso saber de qué se tra
taba. Y  lo intuyó primero. Por las corri
das, por el nerviosismo de Viera (que 
insiste en que está en Buenos Aires y 
trata con cualquier pretexto ser el nú
mero uno, a pesar de Lila), por el eje
cutivo del canal que quedó con la copa 
de Montaña —mejor intérprete— en la 
mano,... Y  después lo certificó. Y  asi 
aplaudió a Tonny Tornado, al paragua
yo Hernán Ferrer, mismo al demagógico 
tema del chileno Paul Rojo. Para, al fi
nal, hacer sus propias asambleas popu
lares en la puerta del Auditorio, tra
tando de averiguar todo; o bien en la 
rambla hasta altas horas de la madru
gada, departiendo, discutiendo y can
tando con sus cantores, con los verdade
ros triunfadores, con nuestros mucha
chos. Y  así salieron varios cantitos alusi
vos a este, quizá, el último Costa a Cos
ta, para finalizar con una larga lista de 
arreglos, subvenciones, regalías, negocia
dos a costilla de artistas y pueblo. Que 
así sea, Y  que los nuestros comprendan 
que es hora que nos defendamos contra 
los proxenetas del arte y del pueblo. 
Esta es una buena oportunidad para co
menzar a luchar. Adelante.

Aram Rubén Aharonian.

Con Chile 
y Vietnam

El lunes pasado, en el Estadio Cen
tenario (tribuna Olímpica) se realizó 
el Festival de la Solidaridad con Chi
le y Vietnam organizado por nuestro 
colega “El Popular” en ocasión de ce
lebrar el 169 Aniversario. El hecho 
merece destacarse a varios niveles: 
por los organizadores, por los artis
tas que participaron y por el signifi
cado que impulsó el acto. Un acto 
multitudinario, fervoroso, popular, 
que transcurrió durante cinco cortas 
horas. Cuando terminó nadie se apre
suró a dejar las graderías y muchos 
avanzaron hasta el escenario para 
acompañar los repetidos ritmos de No, 
no nos moverán que había iniciado el 
cantante americano Dean Reed. An
tes habían desfilado —en calculada 
progresión prevista por Rubén Yá- 
ñez— Washington y Carlos Benavídez 
y Los Eduardos, venidos de Tacuarem
bó para sorprender y entusiasmar a 
los montevideanos con la poética mi- 
litancia de sus temas y sus voces, Ya- 
mandú Palacios, Manuel Capella, Al
fredo Zitarrosa, las orquestas juveni
les y barullentas de El Sindykato y 
Psiglo y los formidables Quilapayún, 
que en una memorable actuación, con 
un sentido increíble del dominio escé
nico, del íntimo conocimiento de la 
realidad nacional, poseedores de un 
humor veloz al servicio de una mili- 
tancia lúcida y responsable, dieron 
una gran lección de sabiduría inter
pretativa, de airosa y elegante forma 
de comunicación. Algo que contrastó 
con los numerosos deslices de los con
ductores que parecen ignorar la su
tileza y la objetividad. — N.D.M.
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CARTELERA
PLASTICA
•  ÍUIiXUIV MAKCKLU UOKUSS1-

TO. Efe un fotógrafo rosarino que 
recaló en el teatro El Galpón duran
te las representaciones de la polémica 
adaptación de “Fuenteovejuna” de Lo 
pe de Vega a cargo de Antonio La- 
rreta y Dervy Vilas. El resultado de 
esa visita fueron numerosas1 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- 
TORE. La coreautora y bailarina

Elsa Vallarino abre una galería-bouti- 
que, en una ambientación mediterrá
nea, entre sofisticada 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- 

I ció-política y sigue aferrada a los pai- 
! sajes y retratos que prolongan los 
j 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, 

Fornasari, Ferrando, la escultor» 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 mi instituto que busca, de
nodadamente, la autopropaganda. No 

, irá lejos. (Galería del Notariado).
}

i i’ P w rP i 's n 'V f 'L .  *  *
\ CINE

• CORTE MARCIAL PARA DOS 
DESERTORES AL QUINTO DIA

DE PAZ. El director italiano Giulia- 
no Montaldo adquirió notoriedad a 
partir de Sacco y Vanzetti, una obra 
posterior a este largo título en el que 
basándose en hechos ocurridos real

mente luego del armisticio del 8 de 
mayo de 1945 intenta consumar un 
alegato pacifista, que nadie dejará de 
compartir, aunque llegue en medio de 
la dispersión narrativa, la endeblez 
dramática y la mediocre interpreta
ción. Con Franco Ñero. (Plaza)

•  LOS CUATRO PICAROS LA 
DRONES. Bajo la apariencia de

una temática policial corren las cuer
das del humor pulsado con tensas 
acciones, y el realizador Peter Yates 
(que manejó con solvencia Bullit, 
John y Mary) se empeña en rubricar 
los aspectos burlescos de la trama, de
rivando hacia un disfrute intrascen
dente que tiene sus sólidas apoyatu
ras en un elenco masculino en el que 
figuran Robert Redford, Zero Mostel 
y Georde Segal. (Rex)

•  CUANDO LAS MUJERES PER
DIERON LA COLA. Y  el cipe

italiano la vergüenza, complicándose 
en la obscenidad Lina Wertmuller que 
ya diera pautas más discretas en Mi- 
mí metalúrgico, aunque dejando am
pio margen para la procacidad. Aquí 
está al frente de la empresa Festa 
Campanile, un director que sabe ex
plotar los resortes de las represiones 
sociales. (Ambassador)

• EL COMISARIO PEPE. Otra in
dagación sobre ciudadanos libres

de toda sospecha, esta vez en un Pue
blito italiano, donde un comisario des
cubre que la corrupción, a diversos ni
veles, invade sus dominios fiscales. 
Pero el tono menor, el costumbris
mo que no quiere asumir una decidi
da posición crítica, descalabra las 
buenas intenciones y todo se resuel
ve en una moralina que deja en paz 
la buena conciencia liberal. Con el 
oficio rutinario de Ugo Tognazzi. 
(Censa)

•  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).

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

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

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

(Domando al bebé, con Cary Grant 
y Katherine Hepburn) transplanta
da a nuestros días, sin advertir el 
director Peter Bogdanovich que los 
tiempos han cambiado y el humo
rismo también, aunque prefiera ser un 
nostalgioso de épocas pretéritas. El 
módico entretenimiento oscila entre 
el intelectualismo verboso y los gags 
previsibles. (18 de Julio)

FUNCIONES ESPECIALES

•  BENITO MUSSOLINI, de Pas- 
cuale Prunas y Roberto Rossellini

(Cinemateca Uruguaya, Palacio Salvo, 
todos los días a las 20)

• ZAZIE DANS LE METRO, de
Louis Malle (Cinemateca Urugua

ya, Millington Drake, de viernes a do
mingo, a las 20.30)

•  NACE UNA ESTRELLA, de Geor- 
ge Cukor (Cine Universitario, hoy,

a las 17.30 y a las 21)

•  CICLO DE COMEDIAS. Durante 
la semana de carnaval, la Cine

mateca Uruguaya repondrá, diaria
mente, algunas comedias famosas: 
Una noche en Casablanca, de los Her
manos Marx, El General y El Nave
gante, de Buster Keaton, El romance 
de Tillie de Chaplin, El bello Brum- 
mel con John Barrymore, La marca 
del Zorro, de Fairbanks padre, Siete 
años de mala suerte de Max Linder, 
entre otros (Millington Drake)

•  AÑOS DIFICILES, de Luigi Zam
pa, (Cinemateca Uruguaya, Pala

cio Salvo, desde el lunes)

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).

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

Veloso difundida en T V  por el clan 
Stivei 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 Atillo 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)

•  SUEÑO 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)

LIBROS
• MUTACIONES, 1 (1963 - 1966),

por Enrique Fierro. Aunque es el.se- 
gundo libro de este poeta uruguayo 
treintañero (De la invención, tiene fe
cha de 1964) puede considerarse, por 
el ordenamiento cronológico, el pri
mero. Arrancando de una invocación 
de Thomas S. Eliot, Fierro somete al 
verso a una sintaxis de ruptura con 
las facilidades heredadas de la vieja y 
nueva tradición, se empeña en la ex
perimentación, se interna en nuevas 
posibilidades del lenguaje, apostando 
al obstinado rigor. Expoliando a la

poesía de todo ornamento —quizá co
incidiendo con Loos que todo orna
mento es crimen— es posible, acaso 
probable, que desoriente al lector, al 
que le exige una lectura (o varias) 
atenta, concentrada y poder así, des 
cubrir los vínculos sutiles entre sig
nificante y significado. De cualquier 
manera, la comprensión última estará 
determinada por las mutaciones a se
guir que el autor anuncia como pró
ximas. Hay que destacar lo inusual de 
la edición, modesta y bella, que re
cuerda las publicaciones torresgarcia- 
nas. (Siete Poetas Hispanoamericanos, 
Montevideo, 1972, 12 páginas)

• POLEMICA SOBRE REALISMO,
por varios. Es una segunda edi

ción, con otra tapa y formato, en 
otra colección de la misma editorial 
argentina de Realismo: ¿mito, doc
trina o tendencia histórica?. Estos 
cambios, aparentemente dictados por 
una finalidad comercial que induce a 
la confusión al lector desprevenido, 
no impide reconocer la eficacia y 
oportunidad de la reedición donde se 
incluyen textos breves de Georges Lú- 
kacs, Theodor W. Adorno, Emst Fis- 
cher, Roland Barthes y Román Ja- 
kobson, compilados por Ricardo Plg- 
lia. (Editorial Tiempo Contemporáneo, 
Colección Trabajo Crítico, Buenos A i
res, 1972, 176 páginas)

• LA  MUERTE DEL ARTE, por
Elena de Bértola. El propósito de

la autora es ordenar, con criterio des
criptivo, las principales corrientes de 
pensamiento en torno al futuro del 
arte (plástico) agrupadas violenta
mente en dos: las que cuestionan la 
viabilidad del arte en bloque y las 
que rechazan aspectos parciales, o sea, 
muerte o transformación. Como ex
ponentes representativos elige, de 
cada tendencia, a Abraham Moles y 
Adolfo Sánchez Vázquez respectiva
mente. La visión ofrecida es suma
mente superficial y abrumadoramen
te sintética, pero tiene el mérito de 
divulgar, a nivel popular, un tema que 
en general queda relegado a los es
pecialistas y/o círculos restringidos. 
Otros reparos —el no utilizar autores 
latinoamericanos que han escrito con 
largueza, ni ofrecer un enfoque des
de la problemática de A. L.— solicitan 
un comentario pormenorizado.—
(Transformaciones, N? 73, Centro Edi
tor de América Latina, Buenos Aires, 
1972)

VARIEDADES
• CIRCO M IAM I. En mía 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.).

DISCOS
• CARLOS D I SARLI: EL SEÑOR 

DEL TANGO (Music Hall 68019, 
monofónico).

Estupenda selección de doce graba
ciones de uno de los grandes maestros 
de comienzos de la Guardia Nueva. 
“La Cumparsita”, “El Choclo” , “Or- 
ganito de la tarde” y “Rodríguez Pe
ña” son algunos de los surcos que el 
notable pianista y director interpreta 
al frente de su orquesta. Muchos pre
ferirán los estilos fangueros derivados 
de De Caro, pero Di Sarli —que sigue 
las pautas establecidas por Fresedo— 
supo crear un sonido orquestal propio 
e inconfundible, impregnado de sa
bor rioplatense y “tocado en serio” . 
Todas las realizaciones son de nivel 
exigente en este LP  imprescindible 
para cualquier discoteca tanguera.

• AL GREEN: LET’S STAY TO- 
GETHER (London SLLU 14484, 
estereofónico).

No hay información sobre quién es 
Al Green. Se sabe sí que se trata dé 
un joven cantante negro y, a juzgar 
por los nuevos temas aquí incluidos, 
está embarcado en la onda “ soul” tí
pica de aquellos intérpretes que hace 
un lustro editaba la empresa disque
ra “Atlantic” . Concretamente, la in
fluencia del fallecido Otis Redding se 
hace muy notoria en el estilo de 
Green, pero donde el primero obtenía 
versiones de innegable interés, el se
gundo agota rápidamente su stock de 
falsetes, grititos y otros efectismos vo
cales. Él noneto de instrumentistas 
acompañantes importa bastante poco.

DANZA
• CUERPO DE BAILE DEL SODRE

El segundo programa de la tem
porada estival está integrado por "D i- 
vertimento” de Dollar - Britten - 
Rossini, con Tola L e ff 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).
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ROSCA FRIGORIFICA TAMBALEA: 
COMARGEN. sólo la punta del hilo

LOS HECHOS 
TAL COMO 

FUERON
Tras varios meses de investigación 

de las actividades del Frigorífico 
COMARGEN, el Poder Ejecutivo de
cretó anoche su intervención mien
tras cuatro presuntos responsables 
han sido detenidos por las Fuerzas 
Conjuntas.

Se trata de Ñuño Zigal, Director; 
Carlos Curbelo, asesor jurídico; ¡el 
ex comisario Demarco, y el admi
nistrador de apellido Cabrera.

Zigal es apoderado de Jorge An- 
gelópulos, principal de la empresa 
“Stavros Tsonis” , propietaria de CO 
MARGEN, quien fugo a Grecia con 
Su esposa Adela Rampulis. Angeló- 
pulos tiene una red de carnicerías 
en Grecia y  forma parte del “pool” 
que tiene en él dos barcos frigorí
ficos que compró en mayo de 1971.

El doctor Carlos Curbelo Tamaro, 
el asesor jurídico, fue candidato a 
diputado por la Lista 15, sector de
nominado “Cuarta de Fierro” ; es re 
presentante de la Cámara de la In 
dustria Frigorífica ante la Caja de 
Seguro de Paro de los Frigoríficos 
del Interior.

Demarco fue comisario y  oficiaba 
de jefe de personal en COMARGEN.

La investigación sobre COMAR
GEN comenzó cuando el Encargado 
de Negocios de Uruguay en Grecia 
advirtió que se perpetraba una ma
niobra concertada entre exportado
res e importadores que formaba un 
mismo grupo.

Así los receptores de la carne se 
quejaban porque el mal envasado y 
otros presuntos inconvenientes, des
merecían la calidad del producto. 
Así lograban rebajar treinta por 
ciento en el precio en dólares; pe
ro la rebaja era ficticia porque el 
dinero quedaba en manos de la mis
ma empresa soslayando la percep
ción legal del Banco Central.

Cuando el diplomtáico advirtió el 
negociado, la denuncia se conoció en 
Montevideo a las pocas horas. Las 
notas periodísticas insistieron en los 
aspectos más diversos del negociado, 
mientras el tema era asunto de es
tudio en la Comisión Represora de 
Ilícitos Económicos (CRIE ).

Los diarios de la capital publica
ron desmentidos y explicaciones de 
COMARGEN que no tuvieron peso 
para detener las investigaciones y  la 
clara denuncia formulada desde Gre 
cia y  ampliada en Montevideo.

Además del plan descubierto, CO
MARGEN pagaba sobreprecios en la 
compra de ganado distorsionando los 
precios fijados por el Gobierno (y 
quebrando la resistencia de los es
tancieros a vender según los nive
les oficiales.

COMARGEN habría también co
metido maniobras con el régimen 
denominado “cheques retorno” , pro
venientes de los acuerdos con los 
monopolistas del flete, al comienzo 
de la zafra.

Las \iltimas indagatorias sobre los 
¡fraudes del frigorífico “Comargen” 
habrían puesto al descubiérto la exis 
tencia de una “caja negra” en la 
que estaría la doble contabilidad de 
la empresa y en la que figurarían 
detalles de las maniobras con divi
sas resultantes de las exportaciones.

Del estudio de la “caja negra” po
dría quedar en claro el papel que 
desempeña la financiera “Verdum” , 
colateral de “Comargen”, en los ilí
citos con las divisas. Además re
sulta sugestivo que ayer se decre
tara también la intervención de so
ciedades comerciales relacionadas y 
vinculadas con las actividades de 
“Comargen” y  “Verdum”, ya inter
venidas por un anterior decreto. 
Aquellas sociedades son “Cordana S. 
A.” , ‘Fibanco S. A.” , “French S.A.” 
y  “Ramieso S.A.” .

Se tiene la certeza de que la f i 
nanciera “Verdum” era la cobertura 
de “Comargen”  para todos los frau 
des con los dólares y  demás ilíci
tos.

El caso de Comargen, el primero en ser intervenido de una 
aparente larga serie de Frigoríficos, ha puesto en claro una vez 
más el rostro de la rosca existente en nuestra industria frigorífica. 
Esta, que se halla monopolizada po los capitales extranjeros, se 
beneficia directamente de los créditos de nuestra banca y de los 
sufrimientos de nuestro pueblo, que a través de la veda, pasa ham
bre y penurias. La siguiente nota que analiza esta situación, ha 
sido conformada con los conceptos vertidos por el diputado Vi* 
vián Trías, en una entrevista mantenida con “El Oriental”.

La cuestión de la industria frigorífica 
requiere un punto de partida para su 
análisis y entendemos que no hay mejor 
que el estudio —en sus consecuencias, en 
su significación— de la veda de la  car
ne vacuna. No hace mucho tiempo el Po
der Ejecutivo publicó un aviso bajo el 
título de “Muchas Gracias” dirigido es
pecialmente a jas amas de casa, procla
mando a todos los vientos el gran éxito 
de la veda de carne vacuna para el 
consumo popular. No necesitamos reite
rar los sacrificios que significó esta ve
da para los hogares modestos. La difi
cultad del ama de casa para poder cum
plir en la tarea de dar de comer a 
su familia, la carencia de sustitutos, el 
sobreencarecimiento de los mismos, la in
cidencia de la especulación en los pre
cios. todo esto golpeó tremendamente al 
pueblo ufuguayo.

EL PAIS PIERDE CON LA VEDA

Pero la veda tiene otras caras. Así, de
bemos preguntarnos: ¿El país ganó real
mente con la veda? Ese comunicado del 
Poder Ejecutivo, firmado por la Presi
dencia de la República, dice que la di
ferencia entre lo que significó la ex
portación de carne en el 71 y en el 72, 
es de 50 millones 418 mil dólares. Eso 
seria por lo tanto la ganancia que desde 
el 71 al 72 el país obtuvo con las expor
taciones de carne. Pero hemos de decir 
que de esa cantidad, 22 millones y frac
ción, corresponden al aumento de los 
precios intenacionales y solo 28 millo
nes, 255 mil dólares responden realmen
te al consumo que no se realizó y se ex
portó. Pero comparemos esta cifra con 
lo que el Uruguay perdió con el contra
bando. Con el fabuloso contrabando que 
se realizó durante el año 1971 y parte del 
72 y que se estima en alrededor de 70 a 
80 millones de dólares (configurando pér
didas totales). Tengamos en cuenta ade
más, que sí bien es cierto que ha au
mentado el ganado vacuno (en 1971; 8 
millones 846 mil reses; 1972; 9 millones 
273 mil reses y para el 73 se canculan 
400.000 reses más) esto se ha hecho a 
costa de la disminución dél ganado la
nar (que de 23 millones ha descendido a 

nlllones). Es decir que en su con
junto el stock ganadero del Uruguay, su
mando vacunos y ovinos, ha disminuido 
y no ha aumentado.En ambos aspectos
el país no ha ganado con la veda. Si 
hay algo que demuestra que el sistema 
económico uruguayo, que el régimen oli
gárquico imperialista que oprime este 
país, está en su fase de crisis definitiva, 
es que no es capaz de aprovechar un ins
tante en que las dos materias primas 
fundamentales que el Uruguay exporta, o 
sea carne y lana, están recibiendo pre
cios de lujo. El precio de la tonelada de 
carne congelada está en aproximadamen
te 1000 dolares y la lana supera los 20 
dólares los 10 kilos. Jamás en la historia 
se vieron estos precios. Sin embargo co
mo acabamos de ver y por otras cifras 
que veremos, el país no está aprovechan
do esta formidable oportunidad. Las ci
fras son las siguientes: el total de las 
exportaciones de 1972 es dé 196 millones 
840 mil dólares, y el total de 1971 fue 
de 205 millones 693 mil dólares. O sea, 
que con precios internacionales más al
tos se haya exportado alrededor de nue
ve millones de dólares menos en 1972. 
Esto es en función de que' el régimen 
económico uruguayo le impide al Uru
guay aprovechar la prosperidad que de
biera de derivar de una situación tan 
favorable para el precio de sus materias 
primas. Hemos visto entonces dos caras 
de la veda vacuna para el consumo: 1) 
la sufriente cara popular; y 2) la cara 
que corresponde al conjunto del país, 
que no ha ganado sino que ha perdido 
con esta veda,. Pero hay una tercera ca

ra y corresponde a alguien que ganó 
mucho con esta veda, y ese alguien es la 
industria frigorífica.

“LA  ROSCA” ES LA  UNICA 
FAVORECIDA

Miremos bien la situación. Cuando la 
carne estaba en aproximadamente 400 
y 500 dólares la tonelada se hizo una 
investigación de los beneficios de los fr i
goríficos, realizada por una Comisión de 
tres reputados técnicos extranjeros con
tratados por el Ministerio de Ganadería 
y Agricultura. El resultado de ese estu
dio fue que los frigoríficos estaban ga
nando 69 dólares por tonelada. Cabe pre
guntarnos: ¿Cuánto ganan ahora, que la 
tonelada está a 1.000 pesos? Es eviden
te que aquí hay un enorme beneficiario 
de la veda de carne vacuna para el con
sumo y que es sin duda la industria fr i
gorífica. Pero un beneficiario por vías 
legales y por vías ilegales. Porque está 
probado que los frigoríficos manipulean 
y tramoyan con las divisas. Así lo ha 
visto la Comisión Inv. de la Ind. Frig. de 
la Cámara de Representantes. Exportan

¿Y el pedido de informes?
“Apenas se produjo la  noticia de 

la denuncia de nuestro cónsul en 
Grecia acerca de las maniobras que 
el Sr. Angelopoulos realizaba con las 
carnes de nuestro país, realizamos 
un pedido de informes al Sr. Minis
tro de Relaciones Exteriores, Sr. J. 
Carlos Blancos, el cual hasta el día 
no se nos ha contestado. Seria in
teresante saber parqué todavía no 
nos ha llegado la respuesta. Cuando 
comience la labor de la Cámara rei
teraremos nuestro pedido de infor
mes” .

(Palabras dle diputado V. Trías 
a nuestro cronista).

lomo y declaran que exportan garrón, y 
la diferencia de precio entre uno y  otro 
es de uno a dos. De manera que una 
cantidad importante de dólares, es de
cir la mitad de los dólares declarados, 
quedan fuera del control del Banco Re
pública y esos dólares seguramente van 
a integrar la fuga de capitales, que es la 
principal causa de nuestra deuda ex
terna. ,

Es decir que tenemos una “rosca” fr i
gorífica, privilegiada, tramposa, quien 
ha sido la real beneficiaría de la veda 
de carne vacuna para el consumo. Ve
remos cómo está constituida esa rosca 
frigorífica que se relaciona con los ban
cos. Antes digamos que a pesar de es
tas trampas y estos fraudes —entre los 
cuales se destacan los fraudes del fr i
gorífico Comargen, denunciados por 
nuestro Cónsul en Grecia— estos frigo- 
ríglcos han recibido ingentes beneficios, 
desde el punto de vista de los inmensos 
créditos que les han sido otorgados. En 
el acta que consta en el repartido nú
mero 250 del 72 de la Com. Inv. sobre 
la situación de la Ind. Frigorífica, y a la 
cual asistió una delegación del Banco 
República, se establece que en determi
nado momento la deuda total de la in
dustria frigorífica era de 24 mil millo
nes de pesos, una cantidad realmente 
abrumadora para un país en el cual no 
hay crédito para el modesto productor, 
y la mediana producción.

ADELATEC, GANA SIEMPRE

En líneas generales la industria fr i
gorífica uruguaya está controlada finan
cieramente por capital extranjero. El 
principal consorcio que actúa en nuestra 
plaza es ADELATEC. Este es un consor
cio internacional que tiene una estruc
tura muy especial. Es el fruto de la fu
sión de ADELA, (siglas de mía corpora
ción multinacional, donde priman los 
Rockefeller) y DELTEC (corporación ger
mano-yanqui) con asiento en las Baha- 
mas. ADELATEC controla en nuestro 
país financieramente a EFCSA. Lo con
trola a través de los circuitos financieros 
de La Productiva S.A. que fue controla
da por el grupo Ferrés hasta 1970, pa
sando entonces a la tutela de ADELA
TEC. Además controla a través de in
versiones importantes, el frigorífico Ca
rrasco, el Canelones y el Colonia. A  esto 
debemos agregar que el frigorífico Co
margen es un frigorífico griego y que 
Cruz del Sur está vinculado al grupo de 
banqueros que al mismo tiempo antes 
controlaban el Banco Aldave y Martínez. 
Es decir Abadie Santos, los estancieros 
Henderson, etc. Pero como vemos el 
grueso de la Ind. Frigorífica está en ma
nos de Adelatec. Es éste, repetimos, un 
consorcio donde los intereses de Rocke
feller tienen mucha importancia. Estos a 
su vez controlan el Chase Manhattan, 
principal Banco corresponsal del Banco 
Comercial. Era también el principal co
rresponsal del Mercantil, hasta la caída 
de este, acaecida justamente porque el 
Chase le quitó la linea de Crédito. Ve
mos entonces que entre estos bancos y 
los frigoríficos controlados por ADELA
TEC existe una estrecha conexión.

No debemos olvidar además que ADE
LATEC es la principal inversora de la 
industria frigorífica de Río Grande, por 
lo que cuando se produce contrabando de 
ganado del Uruguay para Río Grande, se 
beneficia ADELATEC y cuando se ex
porta a través de nuestra industria, 
también se beneficia ADELATEC. Gana 
siempre entonces a dos puntas. Inclu
so se ha denunciado que los frigorífi
cos riograndenses se habían copado las 
bodegas cercanas a nuestros puertos lo 
cual impedía la acumulación de carne 
industrializada en el Uruguay. Usaban 
entonces nuestro puerto para exportar 
y esos frigoríficos están en manos de 
ADELATEC, que es como vemos la gran 
feneficiaria del contrabando de ganado, 
de la industria frigorífica de Río Gran
de del Sur y de la ind. frig. del Uruguay.

COMARGEN es por lo tanto la punta 
del hilo, sobre el cual insistiremos para 
que se llegue hasta las últimas conse
cuencias en las investigaciones. Cosa que 
se llegue a incidir en toda la problemá
tica de la industria frigorífica. Nuestra 
industria frigorífica constituye un mo
nopolio y esto configura que uno de los 
pasos fundamentales de nuestra libera
ción sea liberarla de la garra tnonopó- 
lica, que aprisiona nuestra industria de 
carnes en el momento en que el Uru
guay necesita más que nunca el control 
de la misma, dado los excepcionales pre
cios de los mercados internacionales.
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gobierno
El clima de los acontecimientos en la infraestructu 
lítico, oscurece y distorsiona el acontecer real. Hay  
de abastecimiento, dificultades en el comercio exte 
derías. Pero hay también valoraciones y actitudes p 
dominante, que buscan aterrorizar utilizando la ima 
misma fomentó. Una clase oligárquica que tiene un 
del programa de gobierno de la Unidad Popular.

meses de 
popula, i*

ra económica y su posterior reflejo en el clima po- 
síntomas objetivos: inflación, colas en los locales 

rior, escasez de repuestos, acaparamiento de merca- 
olí ticas, basadas en el interés mezquino de la clase 
gen aumentada de un, desorden económico que ella 
a conducta concreta dirigida al sabotaje y al fracaso

por JORGE IRISITY, 
especial para el oriental

AGUDA LUCHA DE CLASES

El uso político del acontecer real y 
aparento en el ámbito de la economía 
chilena, se entiende fácilmente en el 
contexto de la lucha de clases que se 
plantea cada vez con mayor intensidad 
en le económico, en lo político y eíi lo 
ideológico.

Si Chile no fuera una realidad con
creta amenazada —en cada etapa de su 
creciente contradicción de clases—, por 
el tránsito a la vía sangrienta de todos 
los procesos revolucionarios triunfantes 
en la historia, podríamos decir que es el 
escenario más apto para el análisis de 
cientistas políticos y la comprobación de 
la teoría revolucionaria marxista. En efec
to, es un terreno en el que están en jue
go actuantes y confluyendo, todos los fac
tores componentes y gravitantes de / la 
sociedad.

La clase trabajadora, los campesinos, 
las viejas clases dominantes: oligarquía 
agraria y burguesía, y las capas medias; 
están todas activas, militantes, lúcidas 
y conscientes de lo que está en juego en 
el proceso. A través de las organizaciones 
sindicales, de las agrupaciones patrona
les, de las asociaciones profesionales y 
utilizando todos los medios de difusión 
e información con sentido político activo, 
se vive diariamente la confrontación de 
los intereses corporativos de las clases 
sociales. El proceso ha puesto a todos 
en acción y enfrenta por un lado a la 
fuerza del poder económico, político e 
ideológico de las viejas clases dominantes 
heridas por los cambios y por otro a la 
fuerza de la clase obrera y sectores po
pulares con el apoyo institucional y tam
bién económico de la política del go
bierno.

La síntesis de esta confrontación de 
intereses y objetivos en la sociedad chi

lena —aún capitalista y dependiente— se 
expresa en la lucha de las organizaciones 
políticas: la UP como coalición de los 
partidos de la clase obrera, campesinos 
y capas medias populares, y la oposición 
(alianza del PDC y el Partido Nacional) 
expresando a las clases propietarias y a 
las capas medias de altos ingresos.

El presidente Allende ha dicho en va
rias oportunidades que en esta etapa de 
la transición al socialismo en que está 
comprometido el gobierno, se aprecian 
exacerbados los defectos y vicios del ca
pitalismo cuando aún no se alcanzan las 
ventajas indiscutibles del socialismo. Es
to que es una verdad incuestionable y 
que exige a los partidos de la coalición 
de gobierno y al pueblo una madurez 
política elevada, está íntimamente rela
cionado con lo que señaló el propio Allen
de al asumir su mando: ‘ Hemos con
quistado el gobierno pero no el poder” .

Con la cuota de poder conquistada en 
1970, la Unidad Popular ha logrado un 
espectacular avance para la clase obrera 
y los sectores populares. Ha asestado 
golpes duros que debilitaron a la oligar

quía, y a la alta burguesía, principalmen
te a los grupos monopólicos nacionales. 
Sin embargo, estos sectores tienen hoy 
la fuerza multiplicada del león herido. 
Irritado, desesperado y sin perspectivas 
en un proceso en el que el tiempo está 
en su contra, este “león” tiene hoy mu
cha peligrosidad.

También, con esa cuota de poder con
quistada, la UP expulsó de Chile a los 
intereses empresariales del imperialismo. 
No se puede decir que esta acción de 
soberanía de Chile haya debilitado al 
imperio, pero sin duda también lo irritó 
por el alcance político internacional y la 
pérdida de un territorio bajo su influen
cia. Era previsible que en Chile el im
perialismo no iba a actuar tan burda
mente como en la República Dominicana, 
pero sí que gradualmente se tomaría en 
el enemigo más peligroso a través de su 
capacidad para asfixiar económica y f i
nancieramente a un país en el ámbito 
internacional.

Al empezar 1973, el proceso chileno 
tiene a sus enemigos de adentro y de 
afuera en permanente ataque y con se

rias intenciones de “ cercar” a la cuota 
de poder que conquistó la Unidad Po
pular en 1970.

¿QUE SE CONQUISTO EN 1970?

Con la Victoria electoral de Allende, 
la UP conquistó las facultades de admi
nistración que la Constitución y la le
gislación preexistentes le otorgan al Po
der Ejecutivo en el gobierno de Chile.

El Poder Legislativo estaba desde an
tes controlado por los partidos contra
rios a la UP. El gobierno contó en estos 
dos años con poco más del 1 13 de los 
legisladores, es decir, que no tuvo ca
pacidad propia de legislación. En los dos 
años sólo logró la anuencia de la opo
sición para aprobar 3 leyes: a) la. ley 
constitucional que nacionalizó las em
presas extranjeras del cobre; b) una ley 
que estableció normas sobre las comu
nidades indígenas mapuches y el la ley 
que concedió personería jurídica a la 
Central Unica de Trabajadores. Mientras 
tanto, le rechazó o le postergó 17 diver
sos proyectos de leyes orientados a ins-

LA SOCIEDAD CHILENA A N TE  LAS 
ELECCIONES PARLAMENTARIAS



Usaremos 
si es
necesario, 
la gran 
marea dei 
pueblo 
organizado
“La vía chilena al socialismo ha 

querido y quiere asegurar la revolu
ción antimperialista y anticapitalista, 
evitándonos —primera vez en la his
toria— la guerra civil y las destruc
ciones materiales y humanas que ella 
significa. Y  este alto propósito, con
cita el respeto y la admiración, mucho 
más allá de nuestras fronteras. Con 
orgullo de chileno lo puedo señalar, 
después de mi viaje a diversos países 
del continente, la Unión Soviética, Ar
gelia y Cuba.

¡Yo puedo decir hoy dia, que Chile 
es más respetado! Combatido por la 
reacción internacional, pero admirado 
por los pueblos que ven en nuestra 
decisión, el ansia justa de construir el 
socialismo. (Aplausos.)

Nuestro camino al socialismo ha 
buscado —y busca— que los trabaja
dores, como clase, conquisten el po
der económico y político, fortalecien
do la democracia en pluralismo y li
bertad. Pero un sector de la oposición 
de dentro y de fuera, el imperialismo, 
las empresas transnacionales y los 
grupos profascistas y ultrarreacciona- 
rios quieren acabar con nuestra propia 
democracia burguesa.

Todo lo que Hacen, todos los cami
nos para ellos son legítimos, con tal 
de derrotar al Gobierno del pueblo. 
Buscan provocar el caos político y eco
nómico, con tal de apagar la presen
cia de los trabajadores que en el Go
bierno caminan a conquistar el po
der. Ellos no trepidan en exponer a 
Chile, aún a la guerra civil, con tal 
de que los privilegiados de ayer vuel
van a mandan

¡Ahí está la IT T ! ¡Ahí está la Ken- 
necott! ¡Ahí está el paro subversivo 
de octubre pasado! Evidencias claras, 
demostraciones palpables que nadie 
puede desconocer y que nadie puede 
negar.

Los trabajadores durante siglo y 
medio —salvo pequeños períodos de 
nuestra vida cívica— han sido siem
pre oposición. Por eso, respetamos y 
toleramos la oposición ejercida den
tro de los marcos legales.

Pero los que siempre mandaron no 
se resignan a ser oposición, y hacen 
subversión, y buscan la violencia con
tra los trabajadores. Basta con escu
char su odio y su prepotencia de clase.

Hemos dicho y lo repetimos: ¡El 
pueblo no quiere la violencia! ¡El pue
blo no necesita la violencia! ¡El pue
blo no quiere emplear la fuerza! Lo 
demostró en el paro de octubre pa
sado. El pueblo cooperó con las fuer
zas del orden y las Fuerzas Armadas, 
para hacer respetar la Ley.

Pero que entiendan que ese alto ni
vel de responsabilidad política no sig
nifica que el pueblo esté desmoviliza
do, que el pueblo no esté vigilante. 
¡No significa que yo, compañero Pre
sidente, no utilice todos los resortes 
que me otorga la Constitución, para 
detener la audacia cobarde del fas
cismo! ¡No significa que a la contra
rrevolución que se salga de los moldes 
legales, el pueblo no responda con la 
violencia i-evolucionaria! (Aplausos.)

¡Usaremos la Ley! ¡Usaremos la 
fuerza que la Constitución pone co
mo guardiana de nuestra vida institu- 
cioxxal y garantía ciudadana!

Pero usaremos —si el caso llega y 
tratan de desbordar los marcos jurí
dicos— la gran marea, la incontenible 
marea del pueblo organizado, discipli
nado, consciente, dispuesto a defen
der su Revolución, a defender a Chile 
y el porvenir de los chilenos. (Aplau
sos.)

(Salvador Allende, en el Estadio 
Nacional de Chile, el 5 de fe 
brero pasado. Acto central de la 
campaña electoral de la UP.)

titucionalizar el programa de cambios de 
la Unidad Popular. También le “expulsó” 
numerosos ministros.

El Poder Judicial se mantuvo indepen
diente y estrictamente respetado por el 
gobierno de la UP, administrando la 
vieja legislación clasista y dominado por 
una ideología conservadora. Sobre el Po
der Judicial, el Partido Socialista, con 
motivo del proceso iniciado contra el 
Ministro del Canto, ha dicho, hace pocos 
días, lo siguiente: “La persecución fre
nética que los tribunales reaccionarios 
hacen en contra de nuestros militantes, 
es una muestra de lo que les duele la 
honesta y franca acción de denuncia en 
contra de los “ jueces” contrabandistas y 
los “honorables’’ parlamentarios trafican
tes o encubridores del mercado negro. 
Nos persiguen, al mismo tiempo que ben
dicen a los asesinos del General Schnei- 
der. Esto no puede ser sino motivo de 
orgullo para un partido del pueblo, de 
ese pueblo que bien conoce que la jus
ticia chilena es lenta, cara y mala, ade
más de clasista y reaccionaria” .

Sin embargo, había algo a favor. La 
legislación preexistente y la Constitución 
chelenas le asignan al Poder Ejecutivo 
muchas facultades en la administración 
del Estado y en la regulación y control 
de las actividades económicas privadas. 
Además, el estado chileno, al influjo de 
los gobiernos liberales interiores, estaba 
muy expandido en actividades de pro
moción y apoyo a la  economía agrícola 
e industrial privadas.

A l cambiar la conducción política del 
Poder Ejecutivo de los partidos de la 
burguesía a la UP, la administración 
del Estado se orientó al desarrollo de 
los intereses de las mayorías obreras, 
campesinas y de capas medias populares. 
Nosotros en Uruguay conocemos los go
biernos que deciden con los industriales, 
latifundistas y banqueros al mismo tiem
po que “dialogan y regatean” con los tra
bajadores. La UP dio participación y de
cidió con los trabajadores y, desde luego, 
“dialogó” con los empresarios y produc
tores, en particular con los “de pequeños 
y medianos intereses.

Conocemos a los gobernantes que al
muerzan en el J. Club, cenan en el Club 
Uruguay, descansan en estancias de mi
llonarios, y hacen vida social en Punta 
del Este, en el Palco Oficial de Moronas, 
en las Exposiciones de la Rural y en 
las reuniones de rotarios y ‘leones” . Los 
gobernantes de la UP almuerzan con 
los obreros de las industrias del área 
social y en los centros campesinos de 
Reforma Agraria y su “sociedad”  son los 
sindicatos y los Centros de Madres, las 
poblaciones marginales, etc.

¿Se entiende la diferencia?
Esto explica que el Estado y las leyes 

desde 1970 se hayan empezado a aplicar 
en beneficio de los intereses de los tra
bajadores y del pueblo. Las clases popu
lares empezaron a manejar los viejos 
instrumentos con los cuales siempre se 
Ies había postergado. (Hace tiempo lo 
dijo Martín Fierro: “La ley es como el 
cuchillo, no corta al que lo maneja” ).

En Chile la legislación preexistente se 
aplicó en profundidad para alcanzar los 
cambios fundamentales del programa de 
la Unidad Popular: a) concluir la Re
forma Agraria; b ) pasar las empresas 
industriales, comerciales y bancarias mo- 
nopólicas al área de propiedad social, y
c) tomar el control del comercio exterior.

Así, en dos años se concluyó la ex
propiación de todos los predios agrícolas 
alcanzados por la Reforma Agraria. Casi 
9 millones de hectáreas, que representan 
el 40% de la tierra agrícola del país. El 
área de empresas de xa propiedad social 
mixta, incluyendo bancos, alcanza ya a 
más de 250 empresas. En la industria 
solamente comprende 146 empresas que 
representan el 25% de la producción in
dustrial y el 18% del empleo en dicho 
sector. Se tiene hegemonía en las in
dustrias del acero, química, petróleo, pero 
no en las de alimentos, calzado, tabaco 
y  bebidas. Se controla el sistema ban- 
cario (95% de los depósitos y las colo
caciones) y se maneja el 65% de las im
portaciones y el 85% de las exportacio
nes. Y  lo más espectacular: se naciona
lizaron los intereses de las grandes em
presas del cobre que —hasta 1971— es
tuvieron en poder de capitales norteame
ricanos.

EL AVANCE EN FUERZA 
REVOLUCIONARIA

En todos estos logros, la UNIDAD PO
PULAR ha desplazado la estructura de 
poder material de la oligarquía agraria 
y la burguesía hacia los campesinos, obre 
ros y trabajadores. Estos tienen, en 1973, 
“además de una parte del gobierno”, más 
poder real y económico y de él han ad
quirido noción de sus posibilidades co
mo gestores en la forma social de orga
nización de la producción. En la respon
sabilidad directa de los problemas del 
manejo de la-tierra y  de la administra-, 
ción de las empresas, han tomado más 
conciencia política, mejor nivel ideoló
gico y, por lo tanto, mayor fuerza revo
lucionaria ( “ la teoría se convierte en 
fuerza material apenas penetra en las 
masas” , C. Marx). Esto explica la forta
leza con que la Unidad Popular resistió 
los embates golpistas del paro patronal 
de octubre de 1972. Es la fuerza del “gi

gante obrero” , como Theotonio Dos San
tos la llamó en una nota periodística.

Todo lo hecho en 27 meses y el avance 
político logrado no ha sido sin. costo de 
errores. La perfectibilidad de un proceso 
como éste y el aval del juicio eficien- 
tista no pueden esperarse. Hace pocos 
días, la prensa de derecha se regodeaba 
con el análisis autocrítico del propio Pre
sidente Allende.

En una experiencia como la chilena, 
además, se ha debido actuar “ integrando” 
permanentemente el análisis y las deci
siones —como opciones— del grupo de 
Partidos que integran la coalición UP. 
Esa labor de integración ha sido —en 
muchos casos— la carga en la tarea de 
liderazgo del Presidente Allende y la 
oportunidad para que éste aportara en 
el análisis y las decisiones su propio cri
terio de conductor.

Me refiero con esto al marco de limi
taciones esenciales del proceso y su con
ducción, sobre la base de una concepción 
estratégica, de una táctica y de un pro
blema político x’evolucionario que desde 
el 5 de noviembre de 1970 se tuvo que 
ir transformando en decisiones y accio
nes concretas.

A  esto hay que agregar las limitacio
nes prácticas que conforman el “dato 
objetivo” de la realidad y que no siempre 
se ven —en un defecto de análisis— 
por quienes exigen logros más espectacu
lares, y hablan de la “revolución ya” sin 
saber que ella es un proceso, o por quie
nes exigen el perfeccionamiento democrá
tico que reclama el “orden y la conciencia 
social” que debe tener un sistema socia
lista para justificar ser mejor que el ca
pitalismo y sus vicios.

El concepto de subdesarrollo, aunque 
muy usado y gastado, es el más fácil 
para explicar las limitaciones prácticas. 
No me voy a referir al subdesarrollo es
tructural de la vieja sociedad porque és
te es el dato que motiva el proceso y que 
la “praxis revolucionaria” busca cam
biar. Me refiero a sus secuelas, a esa 
herencia que en la sociedad capitalista 
es una eóndición endémica y que en la 
revolución es un peso de arrastre, siendo 
al mismo tiempo la causa misma de la 
revolución; el subdesarrollo social.

Pero en Chile, además, el camino re
volucionario tiene las limitaciones espe
cíficas de la “vía chilena” .

La “vía chilena” contempla y tolera 
al enemigo eix todo lo que no trabe la 
ejecución del programa de la UP. Esa 
tolerancia es —al mismo tiempo— la 
fuerza indiscutible para ir debilitándolo 
y derrotándolo con sus propias reglas de 
juego y una militante a la eficiencia y 
celeridad de la ejecución. Esta esencia 
democrática pura, instrumento formal de 
la explotación de clases en el modelo 
político liberal burgués, podría teórica
mente conducir al funcionamiento de una 
auténtica democracia popular con hege
monía de la clase obrera, pero mientras 
tanto traba sensiblemente las posibilida
des de realización práctica del gobierno 
de la UP. Las fuerzas de oposición, con- 
cientes de estar maniatadas por sus pro
pios esquemas legales e institucionales, 
no se puede decir que “ jueguen como 
caballeros” . Tienen el 60% de los funcio
narios y técnicos de la administración 
pública y organismos estatales heredados 
de los gobiernos anteriores y respetados 
por la UP, que militan y en algunos ca
sos sabotean en contra del proceso en 
el terreno de las propias actividades pú
blicas. Y  tienen el poder económico de
bilitado pero aún poderoso y el poder 
político organizado en las estructuras del 
PDC y de la ultraderecha (Partido Na
cional y Movimiento Patria y Libertad, 
y Partido Demócrata Liberal) que se ex
presa orquestado y militante.

Nadie puede negar que el “contemplar 
y tolerar” a los enemigos de la revolu
ción, la “ vía chilena’’ tiene en sí misma 
una fuente de dificultades adicionales a 
las esenciales, implícitas y  conocidas de 
los procesos revolucionarios que se han 
dado en otras experiencias del mundo.

27 MESES DE OPOSICION

Mientras el gobierno cumplió su pro
grama, la oposición cumplió su táctica 
y usó su fuerza económica y política. En 
esa táctica apoyó su frente de lucha 
ideológica.

Producir pero no invertir. —  Desde el 
inicio, el gobierno movilizó la actividad 
económica creando demanda por aumen
to de ingresos de los sectores populares 
y por creación de fuentes de trabajo. El 
sector privado aumentó la oferta de bie
nes hasta colmar su capacidad instalada, 
pero no invirtió en ampliaciones de esa 
capacidad productiva para que ese desa
rrollo llegara a un punto de contradic
ciones con la demanda creciente del pue
blo. Los empresarios decidieron no in
vertir y ganar dinero aceleradamente 
aprovechando el impulso económico ge
nerado por el gobierno para “recuperar” 
el capital ya invertido y dejar sus fá 
bricas como “chatarra para el socialis
mo”.

El Gobierno cumplió su parte. Así los 
ingresas de sueldos y salarios tuvieron, 
en 1971 y 1972, un incremento real (ma
yor capacidad de compra de bienes) del 
27.5%; se crearon 260.000 nuevas plazas 
de empleo, bajando el índice de desocu
pación del 3.3% al 2.6%, Mientras tanto.

LA DERECIL
la oferta de bienes para el consumo au
mentó un 27% en los dos primeros años 
por mayor producción interna y  mayor 
nivel de importaciones.

Contrabando y consumismo. — Obsér
vese que hay equivalencia entre el cre
cimiento de la oferta global de bienes 
y el aumento de la capacidad global de 
compra de los trabajadores. Sin embargo, 
desde mediados de 1971 empezaron a 
operar factores de distorsión creados por 
los intereses enemigos: a) el contrabando 
de mercaderías al exterior bajo la con
dición favorable de los precios internos 
estabilizados; b) el desborde “ consumis
ta” de las clases altas y medias que en
tra en competencia con ía demanda cre
ciente de las clases populares beneficia
das por la distribución del ingreso, pero 
teniendo aquéllas el apoyo de un siste
ma comercial privado de distribución 
tradicionalmente mejor estructurado pa
ra servirlas. Esta última cuestión deter
minó que la estabilidad de precios de 
los primeros 15 meses de Gobierno sub
sidiara —de hecho— al consumo desen
frenado de los grupos de altos ingresos; 
c) El “desabastecimiento programado” de 
algunos productos, combinado con la pro
paganda y el desarrollo de la sicosis de 
“abastecerse que va a faltar” y que, des
de luego, se traducía en el abarrotamien 
to de las despensas familiares del barrio 
alto. (A  fines de 1971 y principios de 
1972, era habitual que en algunos loca
les de las cadenas de supermercados “fal 
tara” algún productos, mientras se man

utenía en abundancia en los restantes 
locales de la empresa.) Lo curioso es
taba en que a “ ese” local con escasez 
llegaban “casualmente” los fotógrafos de 
los diarios de oposición y que los locales 
elegidos eran del barrio alto. A l otro 
día el producto era barrido de todos los 
locales de ventas por las amas de casa 
preocupadas.

Así el desabastecimiento empezó como 
factor dé uso político por un lado y  co
mo elemento de presión para la suba 
de precios por otro, antes de que existie
ran factores reales.

1972; EMPRESARIOS Y  COMERCIAN
TES A L  ATAQUE

A mediados de 1972 (ju lio-agosto), el 
marco aparente y real de problemas es
taba creado. La producción y la oferta 
h a b í a n  crecido significativamente. La 
oferta real estaba deprimida por el con
trabando y  alterada en su correcta dis
tribución. El país estaba más abastecido 
que antes pero la demanda ahogaba a la 
oferta y afloraba la contradicción entre 
el tradicional cómodo abastecimiento de 
las clases altas y la nueva situación dei 
ingreso popular que accedía a niveles 
de consumo hasta ahora no alcanzados. 
Como el 80% de los trabajadores de Chile 
no superaba el ingreso de tres sueldos 
mínimos hasta 1970, el aumento de su 
capacidad de consumo presionó —prin
cipalmente—  sobre productos alimenticios 
y vestuario. Esto agregó al problema ar-
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tificial una dificultad real: desajustes 
entre la oferta y la demanda por tipo 
de productos.

Los empresarios, sin haber invertido 
en ampliaciones y con su capacidad pro
ductiva colmada “ tienen” que seguir ga 
nando de algún modo en su interés de 
hacer líquido su capital. Los comercian
tes, con sus stocks agotados, operan con 
la rápida rotación de mercaderías. Am
bos sectores reclaman precios más altos 
y  empiezan los primeros síntomas de 
especulación.

Las presiones de la burguesía tienen 
siempre algún punto de apoyo real.

En los 18 meses desde enero de 1971 
se habían reducido efectivamente sus 
márgenes de ganancia por unidad de 
producto. En 1971 pudieron compensar 
aumentando la producción, pero como 
no invirtieron en aumentar su “capaci
dad de producir” , ahora —en 1972— em
pezaron a sentir el aumento de costos 
internos —salarios— y de las materias 
primas e insumos importados (por la 
devaluación del dólar a nivel mundial) 
sin otra posibilidad que presionar por 
nuevos precios.

La economía privada había logrado va
rios objetivos: no arriesgar mas capital 
“ invirtiendo” para una futura sociedad 
socialista: hacer líquidas sus ganancias 
para —conducta mayoritaria— pasarlas 
a dólares y evadir el capital al exterior 
y “quebrar la estabilidad de precios del 
gobierno” .

OCTUBRE 72: LA  OPORTUNIDAD 
PARA EL GOLPE

En agosto de 1972, el Gobierno resuelve 
‘soltar" los precios buscando la estabi
lidad a un nuevo nivel y procurando re
ducir la “liquidez” monetaria retornando 
el aumento dé sueldos y salarios en un 
100% recién el 1 de ocubre. El paso su
ponía que se “desahogaría” la oferta y 
se aliviaría la presión sobre los abaste
cimientos. A l mismo tiempo se aceleraba 
la organización de las empress estatales 
de distribución —creadas a fines de 1971— 
que permitirían poner orden al conflicto 
entre la demanda bien atendida comer
cialmente de los “barrios altos” y la nue
va demanda de las clases populares.

En estas circunstancias emergió la opo
sición política. La ultraderecha, no in
teresada en la “vía democrática de la 
UP” que se dirigía a las próximas elec
ciones parlamentarias y calculando que 
el resultado de las elecciones no permi
tiría cuestionar la legitimidad del go
bierno, creyó ver en las “alzas” de pre
cios la oportunidad de impulsar el gol- 
pismo para derrocar a Allende.

En agosto; agitación estudiantil: en se
tiembre: un plan abortado por rumores 
y un alerta general de trabajadores, cam
pesinos y estudiantes; en octubre: la 
huelga patronal y comercial, cuyos re
sultados ya se conocen.

Creo que cabe aquí una pausa de aná
lisis. La mentalidad burguesa razona por 
e! interés mercantil y se mueve en con

junto cuando existe un interés corpo
rativo. Su acción política es oportunista, 
según sea la coyuntura del sistema en 
el que lucra y  al cual sostiene. Pero la 
burguesía comete el error de pensar que 
la dase obrera tiene que razonar y ac
tuar dé forma oportunista también. (En 
realidad no concibe ni entiende que pue
da actuar de otra manera). Pero sucede 
que cuando la clase obrera tiene con
ciencia y está organizada políticamente, 
actúa según su propia inteligencia y tác
tica. Se mueve y lucha por su interés de 
clase que es más vasto que sü nueva 
posición económica de coyuntura. Su ac
ción política tiene el carácter de “praxis 
revolucionaria” porque considera su si
tuación inmersa en todo el contacto del 
complejo social. En esa forma, lúcida
mente apoyada en úna teoría revolucio
naria que tiene el cambio de la sociedad 
como meta final, procede eficientemente 
fíente a cada situación concreta, combi
nando su interés corporativo con el inte
rés del objetivo social general de la revo
lución.

Esto explica que, contrariamente al 
cálculo de la burguesía, las “alzas de 
precios” de agosto no le quitaron base 
popular al Gobierno de la UP y que ante 
los embates fascistas esa clase se cohe
sionó orgánicamente en defensa de su 
Gobierno. El acto de masas del 4 dé se
tiembre —segundo aniversario del triunfo 
electoral— fue el más grande de la his
toria de la UP y la respuesta de obreros 
y campesinos en octubre, que con su 
trabajo impidieron a la derecha paralizar 
el país, mostró a una masa chilena ma- 
yoritariamente desprendida de los sim
ples esquemas economicistas de la luch 
sindical, alentadoramente politizada y or
ganizada.

La idea, la concepción teórica, de este 
proceso chileno, en sus líneas gruesas ha
bía entrado en las masas y se transformó 
en octubre de 1972, en FUERZA MATE
R IAL  para la defensa del Gobierno Po
pular.

Obsérvese que señalo que ésa fue una 
conducta “mayoritaria” de la clase tra
bajadora y que también digo que la con
cepción táctica de la UP ha penetrado 
en los sectores mayoritarios en “sus lí
neas gruesas” . La crisis de octubre cohe
sionó e incorporó nueva base social al 
proceso, sin que por ello hayan dejado 
de existir sectores populares retrasados 
políticamente n i que en la base de adhe
sión de la UP se hayan superado las 
distintas interpretaciones, las distintas 
corrientes y también la adhesión por sim- 
pli intuición de clase”. En la base social 
de la UP sigue predominando la condi
ción dé alianza policlasista con mayoría 
de la clase trabajadora y siguen exis
tiendo diferencias notables en cuanto al 
nivel de desarrollo ideológico y político.

CRISIS DE OCTUBRE

Con la derrota política de la crisis, al 
no lograr el objetivo de derrocar al go
bierno, la derecha se lanzó a la táctica 
de usar los efectos del daño económico 
causado por el conflicto —de dimensiones 
cuantiosas— para dar una nueva vuelta 
de tuerca en sus intenciones de deterio
rar la imagen del gobierno.

Especulación en precios, acaparamiento 
y  mercado negro fue y es el método.

Por un lado, tanto los empresarios lí
deres del conflicto como la gran mayoría 
de comerciantes arrastrados en el, per
dieron muchos días de ganar. La revan
cha en los precios era el camino natural 
para resarcirse.

Por otro lado, como las fábricas no 
pararon un minuto de producir, en oc
tubre se acumuló mercadería para la 
venta. Eso iba a producir un alivio no 
deseado en el abastecimiento y, por tan
to, era aconsejable acaparar para hacer 
“rendir”  más a la especulación de pre
sistema privado de reparto a domicilio 
tíos. Paralelamente entró a funcionar mi 
en el que a precios de clases pudientes 
se abastecía a los barrios elegantes de 
Santiago y de las grandes unidades del 
país. Apareció el “mercado negro” .

Finalmente, estas medidas, al mismo 
tiempo que rentables para los especu
ladores lograban el “ clima”  político do 
colas y dificultades a la población, ne
cesario para el trabajo electoral de la 
oposición.

No se puede negar que los métodos 
dieron resultado. Inmediatamente el Go
bierno encaró la solución: 1) Desató una 
dura y profunda lucha contra el mercado 
negro, cuyos resultados abren día a día 
los ojos a la población, principalmente 
a muchos ámbitos incautos de las capas 
medias que caían en la  crítica fácil al 
Gobierno; y 2) Reguló en materia de 
un sistema de "distribución asegurada” 
a toda la población de 40 productos esen
ciales, organizando para ello una estruc
tura que se inicia en la Secretaría de 
Distribución del Ministerio de Economía 
y termina en las J .A .P . (Juntas de 
Abastecimientos y  Precios) que son ór
ganos populares, por barrios, encargados 
de asegurar y  controlar el sistema de 
distribución y venta de los abastecimien
tos esenciales.

Estos pasos se han dado en las puertas 
de la elección parlamentaria. La derecha 
ha usado la imagen de “racionamiento 
marxista”, pues cree que eso le suma

votos y efectivamente logra aterrorizar 
a parte de las capas medias.

La UP siente que el pueblo aprueba 
que se busquen soluciones y se den pasos 
concretos para superar el desorden crea
do por los enemigos de siempre y poi 
la etapa de cambios de una sociedad ca
pitalista organizada para atender con efi
ciencia a minorías, pero cuyas estruc
turas crujen y sé desbordan cuando se 
intenta hacerlas trabajar por el bienes
tar de todos.

No obstante cabe decir que estas for
mas de ataque como la especulación y 
el mercado negro son menos claras que 
la crisis de octubre. El pueblo no ve al 
enemigo con tanta facilidad. Esta logra 
confundir y hacer más difícil la orga
nización de las respuestas a la vez que 
consigue dividendos transitorios.

ELECCIONES CHILENAS: LIBERTAD, 
DEMOCRACIA Y  PLURALISMO

Antes de noviembre de 1970, los par
tidos de izquierda tenían 4 diarios sobre 
un total de 42 diarios en todo Chile. Ade
más, la derecha manejaba el 95% de las 
radios. ¡Así era la democracia!

Actualmente la situación es así

Opo- Indepen-
U.P. sición dientes Total

DIARIOS 10 45 9 64
RADIOS 36 82 16 134
TO TAL 46 127 25 198
Medios 
difusión % 23 64 13 100

Es importante que se sepa, afuera de 
Chile, cómo la democracia es ahora un 
poco más democrática. Por primera vez 
en la historia de Chile, la CUT (Central 
Unica de Trabajadores) tiene una radio.

Con este marco del uso de los recursos 
de información y desinformación se mue
ve el proceso político chileno. Y  ello sor 
rende y deja perplejos a muchos hom- 
res de izquierda que llegan a Chile. Un 

argelino en la Conferencia de UNCTAD 
me comentó: “Yo no sé por qué el pro
ceso chileno tiene que pagar el alto costo 
de esta democracia ineficiente” .

Sin embargo, retrotrayéndonos al 5 de 
noviembre de 1970 y a la “cuota de Go
bierno” que la UP logró ese día, vemos 
que el apego caprichoso a la legalidad, 
al pluralismo político y a la vigencia 
irrestricta de las libertades ha sido la 
táctica que lia permitido avanzar man
teniendo controlada la irritación del ene
migo y limadas sus garras. Se han hecho 
muchos y pofundos cambios y se ha me
jorado en forma no acelerada pero sis
temática la correlación de fuerzas en 
términos cuantitativos y más aún cuali
tativamente.

Esta es una tendencia evidente en la 
que el tiempo está de parte del proceso.

La ruptura del esquema democrático 
interesa a los enemigos de la UP. Y  lo 
antes posible. Antes que más y más sec
tores populares “abran los ojos” en la 
neblina de las dificultades reales y  las 
aparentes de esta etapa.

La ultraderecha, orientada por concep
ciones fascistas, habla de democracia y 
permanentemente la- amenaza y la niega. 
El pueblo sufre las colas por obtener 
abastecimientos, pero no sufre “ falta de 
democracia”. En eso la derecha cae ideo
lógicamente en él vacío popular. Y  si 
algún día se llega a la ruptura del «sis
tema institucional quedará aislada. Esto 
no quiere decir que no lo vaya a inten
tar, pues su objetivo es la caída del Go
bierno de la UP. Sólo pensamos que no 
le será fácil alcanzar ese objetivo.

Con claro sentido revolucionario, la 
UP y el pueblo chileno parecen estar 
igualmente concientes de que es tan ab
surdo no estar preparados para esa eevn-

tualidad como, con “urgentismo revolu
cionario infantil” , pretender que el pro
ceso es blando porque -se apoya en con
cepciones democráticas y que debe to
marse la iniciativa empezando a romper
les la cabeza a los momios.

La dirección del proceso chileno insiste 
en seguir ejecutando el programa de 
cambios de la Unidad Popular, avanzar, 
y estar alerta, a la expectativa de que les 
momios o algunos momios —si lo desean— 
den nuevos pasos en falso y se rompan 
ellos mismos la cabeza, dándosela contra 
la pared del proceso como va ocurrió en 
octubre de 1972. En esa oportunidad ellos 
fallaron y el pueblo aprendió en 20 días 
lo que no había comprendido claramente 
en los dos años anteriores.

Pienso que esto puede ayudar a enten
der algo de esta específica realidad de 
la vía chilena y su apego táctico a los 
esquemas político liberales del sistema 
heredado en el cual poco a poco va 
pasando de la conquista de una cuota 
de gobierno a perspectivas más concretas 
de la conquista del poder.

El Presidente Allende dijo en el acto 
de lanzamiento de la plataforma electo
ral de la UP el 6 de febrero: “No es el 
proceso revolucionarlo lo que está en 
juego, porque Chile continuara inevita
blemente su marcha hacia el socialismo. 
Lo que está amenazado es que este pro
ceso pueda realizarse sin la violencia 
física como instrumento. La vía chilena 
hacia el socialismo es lo único que evi
tará la guerra civil y la destrucción ma
terial» y humana del país” .

En el marco democrático, con las más 
amplias garantías y libertades, con todo 
el sistema institucional y de seguridad 
volcado en ese objetivo; y en la pugna 
ideológica más enconada que registre la 
historia de Chile, se realizarán el 4 de 
marzo las elecciones nacionales para re
novar la mitad de los cargos del Senado 
y la totalidad de la Cámara de Diputados,

El pluralismo comprende a la propia 
coalición de gobierno UP que mayorita- 
riamente integrada por los partidos mar- 
xistas (P .S . y  P .C .) se completa con 
corrientes liberales progresistas (Pártido 
Radical) y con corrientes segregadas del 
P .D .C . (MAPU e Izquierda Cristiana).

En la aposición el pluralismo ha jun
tado al P .D .C ., al Partido Nacional y a 
los sectores de derecha seoarados del 
Partido Radical (P .D .R . y P . I .R . ) .

El Presidente del Partido Federado de 
la Unidad Popular, senador Rafael Agus
tín Gumucio, refiriéndose a la UP y a 
la alianza opositora acaba de decir: “La 
Unidad Popular existe y es efectiva. T ie
ne un Programa concreto y lo está ejer
citando. Es una unidad basada en el 
consenso táctico y estratégico que impli
ca dicho Programa”.

En cambio, dijo Gumucio; “La combi
nación opositora cobija en su seno a 
fascistas, derechistas , oportunistas y 
pragmatistas del poder. Le es imposible 
luchar por un programa común. La apa
rente unidad es una unidad negativa: 
botar al gobierno a cualquier precio, pe
ro después, cuando venga la lucha por 
el poder, ¿qué tienen que ofrecer en co
mún? ¿“La libre empresa” ’  ¿El socia
lismo comunitario? ¿El gremialismo fas
cista? Por eso es que en la campaña 
electoral nada positivo han podido exhi
bir” .

En estas elecciones, la UP aumentará 
—en un porcentaje que se estima entre 
el 4 y el 8%— la votación que dio el 
triunfo a Allende en 1970 y logrará cre
cer sus bancadas parlamentarias en 4 se
nadores y 15 diputados aproximadamente. 
En términos del control político del Po
der Legislativo, este avance no variará 
la situación actual. Los efectos de la 
elección se verán afuera del Congreso...

La CIA y el imperialismo tratan de intervenir cada vez más intensamente para obs
taculizar el proceso chileno. Sin embargo Chile, como Cuba, alumbran el camina 

hacia la liberación de América Latina y el derrumbe del imperio,



O TR O  CRIMEN ISRAELI
El día miércoles 21 de febrero, un avión libanés de pasajeros 
cruza la península del Sinaí. Estaba a pocos minutos del aero
puerto de El Cairo. Hubo unos breves momentos de conversa
ción entre el piloto y varios cazas Phamtom israelíes y luego.. . 
el asesinato. Cabe sólo este pensamiento ante el hecho que se 
ha desarrollado en el Sinaí, donde murieron casi 100 personas 
a raíz de lo que los voceros sionistas explicaron como “error 
del piloto y la Torre de Control de El Cairo”, pero que en 
realidad configura una agresión más de las fuerzas sionistas 
e imperialistas en el Medio Oriente.

Varias de las argumentaciones que 
se utilizan para tratar de salvar la 
situación ante la opinión pública son 
solo excusas para algo que no tie
ne otra explicación que el claro ob
jetivo israelí de sentar un dominio 
estricto del área ocupada y de trans 
formar la zona en un coto privado, 
desoyendo así las reiteradas declara
ciones de la ONU acerca de la ne
cesidad de que Israel devuelva esas 
territorios. Así se ha argumentado, 
por ejemplo, que en la zona del Si
naí, Israel posee fuertes y ultrase- 
cretas instalaciones militares. Es es
ta la primera vez que se anuncian 
tales instalaciones y cabe pregun
tarse entonces: ¿Hasta dónde es cier 
to que estas instalaciones existen? 
¿Cómo no han sido detectadas ante
riormente por los árabes, cuando es 
tá sólo a pocos minutos (4 o 5) de 
El Cairo? Esas instalaciones deben 
haber requerido, además, fuertes y 
grandes desplazamientos de materia
les y transportes. Cosa que tampo- 

’  co se denunció o se informó por par 
te de los corresponsales destacados 
en el lugar.

Se pretende asimismo atribuir es
te hecho a una fatalidad más de 
la guerra que se libra en el Medio 
Oriente. Incluso el General Moshé 
Dayan ha declarado que sería con
veniente poner un teléfono directo 
entre Israel y los países árabes pa
ra evitar así situaciones semejantes. 
Nada más lejano de la realidad el 
acusar a este avión de estar efec
tuando un movimiento de guerra. 
Estaba claro que era un avión de 
pasajeros y estaba claro que le res
taban sólo dos o tres minutos para 
llegar a El Cairo. Una situación de 
guerra implica agresión mutua y an 
te una inseguridad tal como deben 
haber tenido los pilotos israelíes en 
la situación no autoriza nunca a 
atacar a un avión de pasajeros, des
conociendo las reglas internaciona
les que existen al respecto, ^ue im
plican ante todo el estar ante una

situación plena de ataque enemigo.

TRATAN  DE ACUSAR A LOS 
ARABES

Al realizarse las exequias de 55 
de las víctimas en la ciudad de Ben 
gási se emitieron conceptos, que des
truyen las suposiciones de que el 
principal causante de la tragedia 
fuera Egipto.

Tras ofrecer el pésame a los mieui 
bros del Consejo de la Revolución y 
al pueblo libio, el jefe de policía 
afirmó que la agresión criminal de 
Israel contra el avión civil libio tu
vo por objetivo crear -la enemistad 
entre el pueblo de Libia y el de 
Egipto.

“Por su acción criminal, Israel 
quiso hacernos dudar de Egipto” , 
subrayó el orador quien exhortó a 
continuación a los pueblos libio y 
y mantener la confianza en Egipto.

“No debemos dudar del pueblo 
egipcio que es el artífice de la li
beración de la nación árabe”, afir
mó la máxima autoridad de Benga
si.

“No olvidaremos jamás, agregó, lo 
que debemos a Egipto que tanto se 
sacrificó por nosotros y por la gran 
deza de la nación árabe” .

“El sacrificio de estos mártires

inocentes del sionismo reforzará 
nuestra voluntad de lucha” , conclu
yó el jefe de policía.

Una declaración del gobierno libio 
dijo posteriormente que desde cual

quier punto de vista objetivo, el de- 
rribamiento deliberado de un avión 
comercial con 113 pasajeros a bordo 
no puede dejarse pasar sin castigo.

El periódico “Nueva Alborada” 
afirmó que todas las fuerzas ara- 
bes deben unirse para la batalla y 
oís comandos palestinos deben uni
ficarse: "El infame crimen cometi
do contra los inocentes pasajeros del 
avión no deja lugar a dudas de que 
el odio de los israelíes contra los 
árabes ha Icanzado su máxima ex- 
prsión” , prosiguió el diario.

Los medios de comunicación libios 
ignoraron totalmente el ofrecimien
to de indemnización formulado por 
el gobierno israelí a los famiilares 
de los muertos. Los observadores es
timan que el gobierno de Libia no 
lo aceptará.

TERM INAR CON LAS 
AGRESIONES

El hecho a que nos hemos refe
rido es solo uno de la incontable 
serie de agresiones sionistas en el 
Medio Oriente, especialmente luego 
de la guerra de los Seis Días, que 
trajo aparejada la posesión de vas
tas zonas árabes por las fuerzas im 
periallstas israelíes. Los propósitos 

de paz no parecen ser del agrado 
del sionismo que aleja, aún más, 

con estos actos, la  posibilidad de un 
acuerdo con los países árabes. Sigue 
demostrando mientras tanto, que la 
soberbia, la ambición de dominación y 
el espíritu imperialista son las cons
tantes de los que mantienen el poder 
en Israel, entre los que se destaca 
Golda Meir, que ya anciana, defendió 
el papel de EE.UU. en la guerra de 
Vietnam, en la Internacional Socia
lista efectuada en Francia a princi
pios de año y que efectúa ahora una 
entrevista con Nixon. Seguramente 
pedirá más aviones Phamton, para 
“defender” el cielo israelí. 100 nue
vas víctimas inocentes en el Medio 
Oriente la están mirando.P I J I I  E #la predica derechista esu I 1IL C « una MENTIRA tras otra

L a  CIA ha trabajado eficientemente en Chile, 
colaborando con los enemigos de la unidad 

Popular y obtaculizando el cumplimiento de 

su programa. Uua prueba de ello es la cam
paña de mentira y engaño que ha desatado 

en la época electoral, aunque es una situación 

que se arrastra prácticamente desde el comien
zo del gobierno de Allende. Es éste un pequeño 

informe sobre los métodos utilizados por el 
P. Nacional y el PDC, a través de la prensa, 
para engañar y mentirle al pueblo chileno.

JAP imponen el terror".
EL MERCURIO. 15 - 1 - 73.
“Nuevos y bestianes cogoteos comunistas. Modestí

simos comerciantes y humildes dueñas de casa son 
asaltados y robados so pretexto de buscar acapa
ramientos”.

TRIBUNA. 15 - 1 - 73.
“ Comités de defensa en cada comuna. Chilenos se 

organizan para rechazar tarjeta del hambre”.

LA PRENSA. 15 - 1 - 73.
“ Marxistas desatan la violencia” .

LA  SEGUNDA. 15 - 1 - 73.
Ese mismo día los medios de comunicación de iz

quierda en el país, denunciaban fabulosos acapara
mientos en los que se encontraban como responsa
bles máximos a connotados miembros del PN y del 
PDC. Es importante decir que inmediatamente de 
encontrado el acaparamiento, la mercadería se ven

día a quien quisiera comprarla.
El profesor norteamericano L. John Martin, en su 

libro “ International Propaganda”, publicado en Min- 
neápolis en 1958, decía:

“Él propagandista trabaja con éxito cuando com
bina la información favorable y desfavorable, dis
minuyendo la última y esbozándola como que no 
tiene significado, al mismo tiempo que aumentando 
la primera”.

Por supuesto que no es casual la coincidencia en
tre los medios de comunicación reaccionarios. No es 
extraño entonces, que los diarios, radios y la TV  con
trolados por los "nacionales” y demócrata cristia
nos coincidan a tal extremo que cuando "uno revisa 
los titulares de la prensa no encuentra, práctica
mente, diferencias.

Las técnicas de la propaganda están siendo usa
das a la perfección' por los opositores al Gobierno 
Popular y al pueblo. Es que han aprendido la re
ceta dictada por un estudioso de la comunicación so 
cial norteamericano, J. Elliol: “ En propaganda el 
problema se plantea así: obligar a alguien a pensar 
algo o, más exactamente, obligar a un grupo de
terminado de personas a actuar de una manera de
terminada”.

OBLIGADOS A ACTUAR

Como producto de las últimas denuncias de aca
paramiento hechas diariamente por los trabajadores 
se ha ido despejando una incógnita que nunca fue 
realmente una incógnita: ¿Quién determina el Mer 
cado Negro? Y a  no hay dudas. Cuando se sorpren- 
DC, Juana Dip, acaparando en las bodegas de CON 
de al generalísimo de la campaña de la candidata 
C I de Llolleo, 16 mil kilos de azácar; cuando el hi
jo del marqués Bulnes, Francismo Bulnes Ripamon- 
ti, esconde 3.000 sacos de cemento en Casa García, 
ya nadie puede tener dudas. Pero, claro, ¿por qué 
alguien habría de tenerlas? La respuesta es sim
ple. Porque los medios de comunicación derechis
tas inventaron una campaña para culpar al Gobier
no de este problema. Revisemos los diarios; El mis
mo día en que el Senado discutía el proyecto de 
Ley del Gobierno en que sancionaba el delito eco
nómico y el senador Victor García Garzena decía 
que “el proyecto sancionaba a las víctimas y dejaba 
en impunidad a los delincuentes” , TRIBUNA <9 de

enero del 72) decía: "A tarascones comunistas se pe
lean el Mercado Negro” .

LA  PRENSA; 3 - 1 - 7 3 :  “La UP es culpable del 
hambre”.

LA  SEGUNDA: 9.1.73; "Acusan al PS y al PC del 
Mercado Negro” .

EL MERCURIO. 9.1.73: “Todo lo que toma DI- 
i NAC va Mercado Negro”.

Estamos en presencia de lo que en lenguaja téc
nico se denomina una “campaña propagandística” . 
Campaña que tiene un objetivo clarísimo: obligar 
a la gente a pensar que el Gobierno es culpable, y 
al mismo tiempo amparar a los que se enriquecen 
ilícitamente. Si se lograba convencer al pueblo que 
la UP es culpable y que los “democráticos” eran 
absolutamente inocentes, podían darse el lujo de 
rechazar el proyecto contra el Delito Económico. 
Pero la campaña necesita de un ingrediente que 
no les cuesta mucho a sus creadores: LA  MENTI
RA.

CLANES HERIDOS DE MUERTE

Tanto les dolió que el Gobierno estatizara las prin 
cipales distribuidoras como Agencias Graharn, Dun- 
can Fox y creara DINAC, que no vacilaron en lan
zar una campaña a propósito del Mercado Negro 
en contra de la  distribuidora Nacional. Y  L A  SE
GUNDA sacó un titular en primera plana el 4 de 
enero, que decía; “Ante grave desabastecí miento, co
merciantes se rebelan contra DINAC” .

También las JAP han merecido las farsas reac
cionarias. Un organismo creado por el pueblo para 

! controlar precios y la especulación, concebido como 
1 uniones ampilas de dueñas de casas y comercian-
i tes, debía ser atacado por la derecha, LA  PREN-
I SA el 14 de enero, decía: VJAP asaltó almacén en 

Buin”. TRIBUNA, el 14 de enero: “ El PC y las JAP 
establecieron y mantienen Mercado Negro”.

I Con el desarrollo de las nuevas investigaciones 
en Psicoolgia Social y en las llamadas técnicas de 

! persuasión los propagandistas reaccionarios han des- 
1 cubierto que el miedo es uno de los estimulos más
i importantes que guía la conducta humana. En 1964
¡ y 1970, durante las campañas presidenciales, el puc- 
; blo chileno soportó lo que conocimos como la “Cam

paña del Terror” . Hoy, nuevamente se reedita esa 
i campaña pero en forma más sutil.


