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T EX TILES DE JU A N  LACAZE

DOS MARCHAS, UNA MISMA LUCHA
“ . . .  era un domingo, arrancamos como locoá, con un entusias

mo bárbaro... y nos quedamos ahí nomás, a poquitos kilómetros, 
supercansados”. Roberto Rodríguez, “el Muñeco” para los com
pañeros ,uno de los 22 “veteranos” de la marcha del 60, que inte
gran la Columna obrero textil de Juan Lacaze, en camino hacia 
Montevideo, rememora para EL ORIENTAL, en el campamento 
provisorio de la radial de Brisas, las jornadas que conmovieran ha
ce 12 años a  los trabajadores de todo el país. “—Producto de la 
falta de experiencia; creo que en el fondo todos pensamos que era 
un paseo caminar hasta Montevideo. Después marchamos con los 
dientes apretados .enfrentando el hambre, el frío, las llagas de los 
pies, la gripe. Todos oemprendimos la responsabilidad que pesaba 
sobre nuestros hombros y sólo teníamos una obsesión: llegar. Croo 
que por primera vez sentimos con tanta intensidad un orgullo ra
bioso de clase... y llegamos todos”.

LO MAS VALIOSO,
LA SOLIDARIDAD

■

Los recuerdos se suceden; el ejem
plo de las compañeras “más guapas que 
nosotros”, la unidad de hermanos, el 
cura de parroquia que cerca de Santia
go Vázquez suspendió el cine y los hizo 
dormir en la sala 'de proyecciones, pa
sándoles la película para ellos, el primer 
guiso quemado que los leó sin cena pe
ro 'n‘o sin buen humor ni canciones”.

De pronto se detiene, recuerda la lle
gada; llorábamos todos, cuando desem
boqué en Agraciada me di vuelta cua
cando a mis compañeros y venían como 
a dos cuadras, perdidos en el mar de 
gente que nos acompañaban. . .  fue uno 
de los momentos más hermosos 'de mi 
vida”.

En el campamento, todo se desarro
lla en medio de una ordenada actividad. 
Las muestras de compañerismo y la dis
ciplina nacen espontáneamente en cada 
uno.

El cocinero, otro “veterano”, ayudante 
del que en el 60 quemó el guiso compara 
la situación de ahora con la de enton
ces. .. “no nos falta nada para la co
mida, todo lo que pedimos lo tenemos, y 
hay hasta para repetir, pero cuidamos 
los excesos, debemos alimentarnos bien 
pero no comer de más. La organización 
es admirable y la muchachada excelente.

LOS FACTORES DEL TRIUNFO.
JUVENTUD, DISCIPLINA, 

ORGANIZACION

Con su acento pausado, tranquilo, Sal
vador Jaluff, Director de la Marcha ana
liza las principales características del 
grupo humano que lo rodea: “lo más 
admirable es esta muchachada, llena de 
vitalidad y entusiasmo, con una discipli
na y responsabilidad asombrosas”. “Se 
han previsto todos los detalles organi
zativos, hay comisiones de finanzas, 
propaganda, víveres, organización, etc.”. 
“La atención medida brindada por Ja 
Mutualista Obrera de Juan Lacaze es 
excelente, tenemos médico permanente, 
enfermeros, masajistas y practicantes 
colaboradores de Montevideo”.

“Esta marcha es un ejemplo de solida
ridad de la clase obrera del país, ella so
lo es posible por la colaboración que han 
prestado al conflicto los gremios herma
nos y la CNT.

■“Somos un total de 156, incluidas 25 
compañeras. El cuerpo médico rechazó 
muchos con afecciones crónicas, mujeres 
embarazadas y algunos con afecciones 
pasajeras pero contagiosas. Otros no vi
nieron por falta de documentación, éra

mos más de 200 los apuntados. En las 
últimas etapas se nos incorporan cien
tos de compañeros más”.

La doctora María Gladys Hernández 
define como “excelente” el estado sani
tario del grupo y destaca reiteradamente 
la colaboración que prestan a los médi
cos todos los participantes y la preocu
pación de cada uno en la vigilancia de 
su propia salud. “Nos sentimos integra
dos a la lucha de los obreros. Es más, 
nosotros somos realimente obreros, por 
eso caminamos junto a nuestros compa
ñeros”.

La Doctora no disimula su orgullo de 
pertenecer a la “primera Mutualista uru
guaya dirigida y administrada por tra
bajadores, y de ser realmente una médi
co-obrera.

COMO GENERAR HECHOS 
POLITICOS

El responsable de las finanzas, y te
sorero del Sindicato, Héctor Medina, nos 
enumera las dificultades conque se tro
pieza: prohibición de realizar peajes, el 
sacrificio de las compañeras que cami
nan el doble visitando casas, y la solida
ridad de sindicatos, Frente Amplio, sec
tores de las Iglesias Católica y Even- 
gélica, etc. y puntualiza: “La marcha 
debe ser generadora de hechos sociales 
y políticos de trascendencia, y creo que 
lo lograremos, debe constituirse en una 
denuncia flagrante al régimen y la oli
garquía, de la cual Bordaberry es el vo
cero. Levantaremos bien alto las bande
ras de soluciones de CNT, soluciones que 
tienen como condición para su realiza
ción la renuncia del Presidente”.

Continuamos recabando información,

sobre las asambleas informativas que se 
realizan a diario, sobre el conflicto, so
bre los detalles futuros de la marcha, 
etc.. Los compañeros se acercan a dar
nos su opinión, entre ellos una obrera 
con el pie vendado “que va a ver a 
Jaluff para que le designe algún traba
jo diferente”, ya que “le prohibieron ca
minar”, y su hijo, de 14 años, con una 
responsabilidad de adulto, y un entusias
mo enorme.

Más allá, los muchachos rodean a su 
querido "Pochilo” Iturria, el más viejo 
de la caravana, con í>8 años, pero siem
pre “primero en el sacrificio y último 
en la cola del almuerzo”, veterano de 
seis marchas obreras, que tiene siempre 
a mano el consejo “justo” o la palabra 
de aliento para los compañeros más jó
venes.

Una vez dada la orden de levantar el 
campamento, en 20 minutos queda todo 
pronto para continuar la marcha, los fa
miliares que vinieron de visita desde 
Juan Lacaze, —esposas e hijitos peque
ños— se despiden en emotivas escenas.

Con las banderas al frente y entonan
do la canción de combate, la columna 
obrera parte otra vez, hacia Ecil'da Pau- 
llicr, con el mismo orgullo do clase y la 
misma obcesión de 12 años atrás... lle
gar todos, y triunfar.

El sábado partió, desde Juan Lacaze, 
la “Marcha del Sacrificio” de los texti
les de Juan Lacaze. Las metas: Monte
video, a 146 kilómetros y la solución del 
conflicto.

156 trabajadores nos brindan su ejem

plo de lucha, de solidaridad proletaria, 
de entrega total a la causa común del 
gremio, de irrenunciable voluntad de 
vencer.

EL ORIENTAL comparte con los obre
ros, un alto en el camino y recoge los 
detalles cotidianos de esta marcha, que 
reflejan los pensamientos y caracteres 
de quienes la integran.

José Díaz

Ha regresado el ero. José Díaz 
después de haber cumplido, duran
te  su estada en la República Ar
gentina, la tarea de observación di
recta del proceso político argenti
no desde la última etapa de la cam
paña electoral hasta el momento.

Durante este período los lectores 
de EL ORIENTAL han podido apre
ciar a través de sus artículos la  
importancia y la  seriedad de los 
aportes hechos por el ero. Díaz a 
la comprensión de una realidad po
lítica que tanto interés reviste pa
ra nuestro país.

Próximamente el ero. Díaz am 
pliará sus informaciones a través de 
una exposición dentro de las que 
habitualmente se realizan los miér
coles en Casa del Pueblo.

Del Comité Departamental de Montevideo

A los militantes y amigos del P. S.
Montevideo, 13 de abril de 1973.

Compañero: -
La República vive momentos difíciles, la rosca 

apatrida, cuyo más fiel exponente es el señor 
Bordaberry, está jugando todas sus cartas para 
confundir al pueblo, ya sea éste civil o militar. 
Sus fines son los de volver a imponer el “orden” 
del pachecato y continuar así con los grandes 
negociados, con la explotación inicua de nuestro 
pueblo y la  entrega de su soberanía al imperia
lismo. Es así que destila el más burdo anticomu
nismo, que ponen en marcha los ocho puntos 
para impulsar el enfrentamiento con las Fuerzas 
Armadas, que hacen funcionar ese engendro na
cido a espaldas del pueblo: el CONAE, que se 
niegan al necesario aumento salarial, que levan
tan, en fin, una ley antisindical, que buscan 
acallar a la clase obrera. A los trabajadores que 
con trabajo y lucha contra los prepotentes de 
turno supo construir esta querida patria y  de
fenderla cuando ha sido atacada por “malos 
orientales y peores americanos”.

Gracias a esta clase obrera organizada sindi
calm ente en la  combativa CNT es que hoy po
demos mirar ocn optimismo cierto y sereno el 
futuro de la  patria de Artigas.

Quien crea que éste es el Uruguay de Pacheco, 
se equivoca burdamente. Allí está el Frente Am

plio con un programa liberador, arraigado cada 
día más en nuestro pueblo y hermanado en las 
grandes corrientes liberadoras de América La
tina. Allí están palpitando los grandes pronun
ciamientos populares como los del 29 de marzo 
y el pasado miércoes.

Toda la  acción de los trabajadores abre un ca
mino de unidad entre las fuerzas patrióticas, pa
ra lograr el objetivo de reconstruir la  patria.

En este camino tensaremos nuestras fuerzas 
para la gran demostración del Primero de Mayo. 
Nuestro Partido jugará sus fuerzas en cada rin
cón de Montevideo, levantando nuestra bandera 
proletaria. De este modo se cumplirá un vasto 
plan de plenarios militantes, jornadas de propa
ganda y asambleas abiertas. Se trata, una vez 
más, de vibrar entre las masas populares en  su 
homenaje, anualmente revivido, a los mártires 
de Chicago y al mismo tiempo de proyectar un 
multitudinario plebiscito la decisión de los tra
bajadores, de los orientales honestos, en  po sde 
la felicidad pública.

PRIMERO DE MAYO POR UN GOBIERNO DE 
UNIDAD NACIONAL, SIN ROSCA.

Fraternales saludos, éxitos en la movilización.
Por el Comité Departamental de Montevideo 

del Partido Socialista,
CARLOS BOSCH 
Secretario Departamental

CHARAMELO Y BONAVOTA

DOS AMIGOS

CREDITOS A

M u e b l e s
Dormitorio Danés encha
pado en cedro con pla- 
card o ropero cristales y 
puff - entrega $ 45.000 y 
cuotas de $ 19.000.

Dormitorios de cebrano, 
caoba o inglés enchapa
dos -  entrega $ 55.000 y 
cuotas de 19.000.

DE SU CREDITO

SOLA FIRMA

Artículos para 
el Hogar

Televisores pantalla Phi
lips o R.C.A. antena y 
mesa - entrega $ 35.000 
y cuotas desde 14.900. 
Heladeras Siam, Ferros- 
malt, G. Electric, Bridge, 
Primicia entreda $ 89.000 
y cuotas desde 14.900. 
dosS
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“ULTIMA
HORA”

“Ultima Hora” cumplió su primer 
año de existencia, fecunda y valien
te, aprestándose ahora a emprender 
una nueva etapa destinada a con
vertir s i  vespertino frenteamplista 
en una de de las mejores expresio
nes del periodismo nacional.

Los socialistas, copartícipes del es
fuerzo que significó este primer año, 
nos sentimos orgullosos por la tarea 
cumplida, sabiendo que la nueva eta
pa servirá, sin lugar a dudas, para 
afianzar definitivamente a “Ultima 
Hora” como expresión escrita de una 
de las más importantes corrientes 
de opinión existentes en el país. Sa
bemos que se han cometido errores 
de todo tipo, que el diario en oca
siones no fue el instrumento reque
rido. Pero, y eso está claro, el es
fuerzo empeñado sin pausas, no fue 
vano, n i infructuoso. “Ultima Hora” 
ha ganado la calle, teniendo una 
muy significativa circulación que sin 
duda se acrecentará en mucho al 
abrirse la nueva etapa.

EL ORIENTAL saluda a los com
pañeros de “Ultima Hora”, a los m i
litantes comunistas, socialistas, del 
MBPP, a los frenteam plistas,. que 
con su trabajo sin  pausas han hecho 
posible esta realidad; que desde el 
miércoles 25 del corriente contará 
además con los mejores servicios 
itécnicos a que se pueda aspirar en 
nuestro país.

El apoyo de todos es imprescin
dible, y será el nuestro.

Los aumentos
El Gobierno, con mentiras y ocul

taciones, trata de dilatar por un 
tiempo más una definición sobre el 
tem a de los aumentos salariales. 
Trata de escurrir el bulto preten
diendo demostrar aue el salario real 
de este período es superior al del 
segundo semestre del año pasado. 
Por supuesto que las cifras son las 
que cuentan, y elxGobierno ha que
dado nuevamente al descubierto, 
maniobrando con el único objeto de 
mantener incambiada la regresiva 
distribución del ingreso.

La CNT ha planteado la necesi
dad inmediata de un aumento sala
rial, el q.ue debe llegar a un mínimo 
del 35 por ciento. La dilucidación 
de este punto mostrará si los plan
teos de algunos sectores son reales 
o simplemente hojarasca lanzada al 
viento para ganar opinión.
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¡Salud, compañero Seregni!
E l miércoles por la noche el pueblo montevi

deano recibió al Gral. Seregni, al regreso de 
su gira por Argentina, Chile y Perú. Fue un reci
bimiento cálido y masivo que expresaba nítidamente 
tanto la adhesión de los frenteamplistas a quién 
personifica más claramente a la unidad del pueblo, 
como la expesión de solidaridad en lo internacional 
y de decisión en lo nacional, que el recibimiento 
y el acto desbordante representaban.

Seregni trazó en su discurso una firme semblanza 
de la experiencia recogida, extrajo valiosas conclu
siones que trascienden al Frente Amplío y son 
patrimonio de todos los orientales honestos; en 
definitiva reafirmó la profunda concepción anti
imperialista de nuestra fuerza unitaria.

Bienvenido, cuando los postulados que Ud. plan
teara a nombre del Frente Amplio, el 9 de febrero, 
se vuelven exigencia imperiosa si es que el país 
ha de salir adelante: la renuncia del Sr. Bordabery 
y la constitución de un gobierno de unidad nacional, 
un gobierno de los orientales honestos.

Bienvenido entonces a este país que solo puede 
salvarse por encima y en contra de los intereses 
de la rosca oligárquica.

Bienvenido, en momentos en que es cada vez 
más patente que se está con la rosca o contra ella, 
en el terreno de los hechos más y además que en 
el de las enunciaciones.

/  .

Bienvenido cuando en poderosos movimientos 
sindicales del Uruguay, con la firme actitud de la 
C. N. T. se dispone a celebrar un Primero de Mayo 
que, como nunca en la historia del país, reafirme 
las auténticas salidas sostenidas por los trabajado
res y el papel protagónico del pueblo.

Bienvenido, en medio de esta lucha por quebran
tar a la rosca apátrida, en cuyo desarrollo nos pon
dremos a buen paso en el concierto de los pueblos 
hermanos que luchan por su liberación.

Así será.

Balanza Comercial

LA MENTIRA DE LAS CIFRAS OFIOfÁLES
Cuando ya se conocen las cifras 

globales del comercio exterior de 
nuestro país para el primer trimes
tre de este año, los documentos de 
trabajo del Banco Central no re- - 
gistran aún las cifras definitivas 
correspondientes a 1972.

De acuerdo a los últimos datos la 
balanza comercial habría alcanza
do un saldo positivo de 13:783.000 
de dólares. Esta cifra surge de la 
diferencia entre las exportaciones 
por valor de 214:077.000 de dóla
res y las importaciones cuyo monto 
alcanzó a los 200:284.000 dólares.

LO QUE OCULTAN LAS CIFRAS

Los datos actuales permiten agre
gar algunos elementos al análisis ya 
hecho en su oportunidad por EL 
ORIENTAL. El 6.5 por ciento de las 
importaciones de nuestro país co
rrespondió a las compras hechas ba
jo la Ley 480. El valor de estas 
compras alcanza a los 13:638.210 dó
lares. Dicha, cifra supera amplia
mente las exportaciones nacionales 
de los rubros provenientes de la 
agricultura y da la pauta de la  cri
sis por la que atraviesa este sector 
de la  producción.

Pero lo más significativo es que 
el mentado saldo positivo de la ba
lanza comercial es como las tram
pas en el solitario. Claro que una 
trampita leve que no alcanza al n i
vel del ocultamiento de la venta de 
oro. Una nota, al p ie  de los datos 
registrados da cuenta oue “falta  
computar importaciones de combus
tibles para el año 1972”.

¿CUANTO FALTA COMPUTAR?

No existen en el Banco Central 
datos ciertos sobre el monto de dó
lares no computados en las impor
taciones de combustibles. Sin em 
bargo, las estimaciones sitúan esa 
cifra en algo más de los 12:000 000 
de dólares. Esto significa aue de 
ese “algo más” aue falta estimar 
con precisión, deoende el hecho de 
que nuestra balanza comercial c.uede 
equilibrada o arroje saldo negativo 
ya. aue, de acuerdo a, los datos ci
tados más arriba, e l superávit ape
nas alcanzó a los 12:783.000 dó
lares.

Son varias las causas que actúan 
para que la  ANCAP no haya pro

porcionado aún las cifras definitivas 
de las importaciones de combusti
ble durante 1972. Las deficiencias en 
el sistema de producción de refina
dos ha llevado frecuentemente a 
crisis de stock en diversos rubros^ 
de combustibles. Esta situación, q j|í’® 
de una u otra, forma se repite con 
mayor frecuencia, sobre todo en los 
últimos años, ha llevado a las “so
luciones de emergencia” mediante 
las que se ha importado combus
tible refinado en otros paises —ca
da vez con mayor asiduidad desde 
Brasil— y los trámites de la im
portación se han iniciado ante el 
Banco de la República cuando el 
producto ya se encontraba en plena 
distribución en  el mercado interno. 
La ANCAP no tiene los controles 
aduaneros que recaen sobre el resto 
del comercio internacional del país. 
Los buques petroleros descargan el

combustible directamente en el mue
lle de “La Teja” sin pasar por los 
controles portuarios habituales. De 
esta forma, la única fuente para el 
conocimiento de estos datos es la 
propia ANCAP. La ausencia de los 
mismos, hace suponer un serio 
atraso en la contabilidad del ente.

PRIMER TRIMESTRE 1973

Las cifras globales correspondien
tes al primer trimestre de este año 
dan cuenta de un saldo positivo en 
el comercio exterior de nuestro país. 
Las exportaciones realizadas alcan
zaron a los U$S 87:831.000 y las im
portaciones a U$S 60:306.000. Esto 
significa un superávit parcial en 
la balanza comercial de 27:525.000 
dólares. El siguiente cuadro permite 
apreciar la, evolución del comercio 
exterior mes a mes:

COMERCIO EXTERIOR PRIMER TRIMESTRE 1973
M E S
ENERO
FEBRERO
MARZO

EXPORTACIONES
U$S 19:338 000 
U$S 43:782.000 
U$S 24:711.000

IMPORTACIONES BALANCE
USS 26:862.000 — U$S 6:862.000
U$S 22:168.000 +  U$S 21:614.000
U$S 11:938.000 +  U$S 12:773.000

TOTAL U$S 87:831.000 U$S 60:306.000 +  U$$ 27:525.000

Las cifras muestran una marcada 
tendencia a la reducción de las im
portaciones y una clara inestabili
dad de los saldos exportables. El su
perávit en la balanza, al cabo de 
este trimestre alcanza cifras de sig
nificativa importancia. Pero, lo que 
importa señalar es que esta evolu
ción “positiva” del comercio exte
rior no marcha respaldada por un 
aumento de la producción y que la 
reducción de las importaciones no 
se debe a la  caída de los precios in
ternacionales de los productos que 
nuestro país debe importar obliga
damente, sino a  una simple reduc
ción de las compras. Este hecho 
repercute en el mercado interno con 
una demanda superior a la oferta 
y. como consecuencia, escasez y en
carecimiento.

La abultada suma que represen
tan las exportaciones se basa fun
damentalmente en. un aumento de 
los saldos exportables de carne, 
apuntalados por un fuerte incre
mento de los precios internacionales 
de esta “materia prima de lujo”.

Pero esos saldos se deben a una 
fuerte reducción del consumo inter
no, aún en épocas en que no rige el 
régimen de veda.

La perspectiva de nuestro comer
cio internacional parece confirmar 
el optimismo oficial. La política del 
gobierno, planeada crudamente con
siste en exportar todo lo a n nos 
compren aún a costa del consumo 
interno— e importar lo menos po
sible', aunque se agrave el desabas
tecimiento de importantes sectores 
de la producción industrial.

No se puede esperar de esta po
lítica una repercusión interna favo
rable en los niveles del costo de 
vida. Con ella solo se tiende a fa
vorecer a los sectores financieros 
agroexportadores. En otro plano, la 
búsqueda de un saldo positivo en 
la  balanza comercial, aún al pre
cio de duros sacrificios, se orienta 
a satisfacer las demandas de los 
acreedores internacionales que pre
sionan el cobro <je una pesada deu- 

. . .   ̂ .... . —



SEREGNI EN CHILE PERU Y

Elecciones en Chile, destacaron profunda to
En la gira que el Gral. Seregni realizara por varios países de América, 

fueron innumerables las oportunidades en que debió responder a los periodis
tas sobre la realidad uruguaya y sobre el pensamiento del Frente Amplio con 
respecto a la cambiante situación latinoamericana. El siguiente es el texto de 
un reportaje efectuado en Chile, en oportunidad de| la estada de Seergni en 
dicho país. Los puntos que menciona son prácticamente todos los que figuran 
en el candelero mundial con respecto a América Latina, y su reproducción es 
exclusiva para nuestro país.

"Por muy aguda que sea la crisis interna en el 
Uruguay, subsisten energías que se proyectan a la 
compleja escena continental y  el General Líber Se
regni parece ser el representante neto de ellas”, 
dijo del líder del Frente Amplio uruguayo uno de 
los habitualmente exigentes periodistas argentinos.

La elogiosa definición se confirmó plenamente 
cuando se enfrentó, en una entrevista concedida a 
prela especialmente, el militar retirado ahora con
vertido en indiscutible conductor de la coalición 
de fuerzas de izquierda y progresistas que abrió una 
importante brecha y consolidó una opinión Inusual 
en el antes estático panorama político uruguayo.

Sin poses ni frases espectaculares "es el prototipo 
del político a la vez coherente y humilde, rara es
pecie, que irradia ideas renovadoras”, dijo de él un 
cronista de ‘‘La Opinión”. Seregni analizó con se
renidad la coyuntura política de la “parte más di
námica del Cono Sur de América” y el avance de 
los movimientos nacionales que procuran una sa 
lida popular para superar esquemas socio - económi
cos ya caducos.

ESTRECHAR LAZOS SOLIDARIOS

Mientras sostenía en sus manos un fragante mate 
—su bebida insustituible— respondió con seguridad 
y llaneza gaucha a las preguntas de este corres
ponsal.

—¿Qué objetivos tiene esta gira que emprendió 
por Argentina, Chile y Perú?

—“Esta gira la hemos emprendido a título per
sonal, no es resolución oficial del Frente Amplio, 
para tomar contacto directo con los hombres que 
en el momento actual están dirigiendo los movi
mientos populares similares al nuestro en  los tres 
países. Es un viaje de información política y  desti
nado también a estrechar los lazos de solidaridad 
con esos movimientos y  los gobiernos con quienes 
tenemos m ás afinidades por tender a un mismo 
fin en sus patrias respectivas.” _

—¿Qué significado tiene para el Frente y para 
el Uruguay el reciente triunfo .electoral del Frente 
Justicialista en la  Argentina?

—Lo consideramos muy importante, no solamente 
para la propia Argentina sino también para toda 
América Latina. Es, sin  lugar a dudas, el término de 
una etapa en la cual el pueblo estuvo marginado

de las decisiones y la  apertura de una etapa nueva 
en la que el pueblo será el conductor de sus pro
pios destinos políticos. Por otra parte, hay una reali
dad objetiva incontrarrestable: el peronismo es un 
gran movimiento de masas y la  izquierda uruguaya 
lo valora así.

MOVIMIENTOS POPULARES

—¿De qué manera repercutirá en América Latina 
el funcionamiento de un gobierno popular en la 
Argentina?

—A los países que ya estaban en esa via, particu
larmente los que visitamos, Chile y Perú, se suma 
ahora Argentina y esto tiene indudablemente una 
gran gravitación sobre nuestro país en particular y 
sobre el resto de los movimientos populares en 
América Latina.
■ El nuevo gobierno del doctor Héctor Cámpora, por 

su propia dinámica popular, seguramente buscará 
coordinar sus esfuerzos con gobiernos y pueblos que 
tienen aspiraciones similares v ello determinará sin 
duda una necesaria integración de América Latina, 
¡a patria grande de que hablaron Artigas, San Mar
tín y Bolívar.

Concretamente, además —lo que ha sido siempre 
nuestra postulación como filosofía permanente del 
Frente Amplio—, que son sólo los pueblos quienes 
diseñan con carácter estable su futuro y los únicos 
capaces de encontrar salidas ciertas para las difi
cultades que atraviesan.

—¿Cuáles son los puntos de contacto entre el 
Frente Amplio y el Movimiento Justicialista?

—Ambos son movimientos auténticamente popu
lares y expresan a sus propios pueblos con ideas 
doctrinarias y programáticas concretas. Los dos po
seen un profundo contenido nacionalista y  procuran 
cortar definitivamente con la dependencia, otor
gado a sus países un real y autónomo desarrollo. 
También buscan la aplicación de una democracia 
efectiva y  verdadera con real participación popu
lar, y tiende a formas socialistas de la  economía 
a través del control directo de sus recursos funda
mentales. Salvando entonces las condiciones par
ticulares de cada país, las semejanzas entre ambos 
movimientos son evidentes.

CHILE: PROFUNDA TOMA DE CONCIENCIA 
DEL PUEBLO

—¿Cómo ven ustedes y el Frente Amplio el proceso 
chileno?

—Nuestro Frente Amplio y el pueblo uruguayo en 
general han seguido el proceso chileno con la m is
ma atención que los propios chilenos —nos unen a 
ellos vínculos no sólo de amistad sino de solidaridad.

No obstante las dificultades presentes, la afirma
ción del proceso revolucionario fue marcado por la 
voluntad del pueblo. El resultado obtenido por la 
Unidad Popular en las recientes elecciones parla
mentarias superó, por lo menos para los que mirá
bamos desde allá de las fronteras, todo lo que po
día esperarse y señala una profunda toma de con
ciencia de los sectores populares de Chile con res
pecto al proceso que están siguiendo a  las etapas 
que les resta cubrir.

—¿Cómo influyó el triunfo de la Unidad Popular 
chilena en el nacimiento y la acción del Frente 
Amplio uruguayo?

—Todos los movimientos populares realizados en 
otros países tienen de una forma u otra incidencia 
e influencia sobre sus similares.

En nuestro caso fue, por sobre todas las cosas, 
en un momento en que en ciertos sectores se dis
cutían posibles estrategias, la afirmación de que 
es no sólo factible sino real la concreción de trans
formaciones revolucionarias a través de procesos 
eleccionarios.

LAS COMPAÑIAS TRANSNACIONALES 
Y EL IMPERIALISMO

—¿Cuál es su opinión sobre la intervención de 
las empresas transnacionales en la vida politico
económica de los países subdesarrollados, a la  luz 
de las últimas revelaciones con respecto a la acti
vidad de la ITT en Chile?

—Si algunos sectores pudieron poner en duda en 
algún momento la influencia real y nefasta de las 
compañías multinacionales en los procesos y en la 
vida de los pueblos latinoamericanos, las revelacio
nes hechas en el caso de la ITT, la documentación 
que prueba su intervención abierta en los asuntos 
chilenos y finalmente el reconocimiento explícito

ESPECULADORES DEL DOLOR Y LA ANGUSTIA
Cuando la unidad de los pueblos lati

noamericanos se forja y se engrandece, 
poniendo en jaque al imperialismo y la 
oligarquía, no es sorprendente que sur
jan lenguaraces demagogos que cabal
gan sobre el pueblo.

Está especie tiene algunos rasgos que 
aunque conocidos conviene recapitular: 
a) son grandilocuentes y vacíos; su espe
cialidad consiste en levantar los grandes 
temas, esgrimir las ansias del pueblo, 
aunque sin postular salidas, sin ofrecer 
pasos prácticos ni caminos accesibles, ha
cia la finalidad proclamada; b) contra
ponen los objetivos finales de la lucha 
popular (esto es, la liberación nacional 
y social) a los pasos concretos e inme
diatos por los que se transita hacia esos 
objetivos; c) se golpean el pecho sin 
descanso por los intereses populares, pe
ro en realidad tienen sus propios intere
ses por encima de todo; por momentos 
sus intereses y los del pueblo coinciden, 
pero en cuanto difieren, estos especíme
nes, no vacilan en sacrificarlo todo a sus 
mezquinas ambiciones; d) medran y sub
sisten en un clima de rencillas menudas 
■de chantaje; son “polémicos” por exce

4

lencia, su especialidad es la “polémica” 
en las filas de las fuerzas populares (el 
ataque oportunista, solapado o no, a 
otras fuerzas y partidos), e) erigen al
gún rasgo personal —generalmente la 
honestidad, «1 valor, la decencia o la 
sencillez— y lo constituyen en su plata
forma programática, su tam tam ideo
lógico y en el taparrabos de su indi
gencia política e incapacidad práctica.
f) especulan con el dolor y la angustia 
del pueblo —este es tal vez uno uno de 
sus rasgos más repulsivos— con el ham
bre y con líos muertos del pueblo, con las 
ansias de transformaciones radicales y 
con los presos políticos y sindicales, etc.
g) desarrollan su actividad con total 
irresponsabilidad, dando armas al ene
migo de clase; cuando se ven amenaza
dos exigen apoyo y chantajean, cuando 
se creen fuertes lanzan diatribas y chan
tajean. h) su trayectoria política dura 
meses o años, pero tiene siempre un 
desarrollo similar: confunden durante 
un tiempo, van siendo desenmascarados 
por los trabajadores y finalmente mues
tran su faz verdadera traicionando y 
pasándose a las filas de la burguesía.

Por si- alguien creyera que nos refe
rimos a historia antigua, ahí va un ejem
plo. Albertro Baltra, chileno, ex-senador, 
profesor universitario, era figura desta
cada del Partido Radical, integrante de 
la Unidad Popular. Se postuló en 1970 
como candidato a la Presidencia en el 
seno de la U.P.. Fue. uno de los pre
candidatos que se mantuvo hasta últi
mo momento usando todo tipo de arbi
trios, cuando era evidente que la figura 
de Salvador Allende reunía el consenso 
prácticamente total de las fuerzas po
pulares. Luego, estando ya la U .P. en 
el gobierno, volcó su resentimiento en 
demagogia desenfrenada y chantaje per
manente. Se especializó en explotar las 
dificultades que el gobierno popular en
contraba en su lucha contra la rosca 
chilena y el imperialismo. Si la oposi
ción reaccionaria acusaba canallesca
mente al gobierno de Allende de cerce
nar la democracia, pues él se presenta
ba como adalid de la libertad en el seno 
de la U.P. Si la derecha imputaba a la 
política gubernamental el desabasteci
miento (producido por el acaparamiento 
y la especulación de los momios), pues él

aparecía como el promotor de una polí
tica de bienestar y abundancia a la que
{>resuntamente eran opuestas el resto de 
as fuerzas de la U.P.. Habló y habló, 

chantajeó e intentó dividir a la Unidad 
Popular. Fue desenmascarado por el 
pueblo y expulsado del Partido Radical 
—que mantiene vivas sus tradiciones de
mocráticas y populares. Constituyó jun
to con un puñado de traidores que lo 
acompañaron, el P.I.R. (Partido de Iz
quierda Radical) intentando encubrir su 
deserción con tal nombre. Se sumó a la 
CO.DE. (la coalición reaccionaria de 
oposición) levantando el eslogan “su ho
nestidad lo llevó a la oposición”. Se 
postuló para senador en las elecciones 
del 4 de marzo último y no resultó elec
to ni por casualidad (al igual que sus 
secuaces). En fin, despreciado por el 
pueblo y también por la derecha (que 
lo aprovechó y le dio bomba a más no 
poder mientras le creyó útil), desenmas
carado por la clase obrera, va a parar 
al basurero de la historia en medio de 
un proceso de ascenso de la lucha, donde 
si bien es cierto, aparecen tales ejem
plares no es menos cierto su destino
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ARGENTINA

ma de conciencia del pueblo
hecho en Estados Unidos por voceros de la propia 
compañía, los han dejado sin argumento alguno.

Los hechos señalan de qué manera el imperia
lismo ha distorsionado y limitado el desarrollo nor
mal de los pueblos latinoamericanos. No es porque 
sí entonces que todo movimiento popular auténtico 
tiene una característica común en los países latino
americanos; la búsqueda del ejercicio real de las 
soberanías, que se. identifican necesariamente con 
un choque frontal contra esos pulpos de tipo eco
nómico y financiero que, operando en su propio 
beneficio, actúan en contra de los intereses de los 
pueblos latinoamericanos.

PERU: INTERES FRATERNO EN SUS 
REALIZACIONES

—¿Cómo ve el proceso peruano, en su doble con
dición de líder de un movimiento de izquierda y 
militar?

• Sin que lo pretendieran, n i como resultado de 
un acto voluntario, las FF. AA. se encontraron en 
el escenario político nacional, y cuando intentaron 
actuar en el campo de los delitos socioeconómicos, 
hubo ya enfrentamientos con el Gobierno.

En esta lucha, las Fuerzas Armadas llegaron a 
descubrir que era cierto lo que nosotros decíamos 
de mucho tiempo atrás: la  protesta social, la resis
tencia social tiene causas profundas. Cuando la 
violencia social aparece en una sociedad no es ori
ginaria porque sí, sino obedeciendo a causas que 
están en lo más profundo de la sociedad en que se 
vive, que tienen relación con la  indecuación de las 
estructuras políticas, económicas y sociales, con la 
realidad que el país está viviendo.

Nuestro Frente Amplio mira todo esto como a  un 
hecho real en el curso del proceso de cambio que 
el país viene viviendo a partir del año 1968 y actúa 
a ese respecto con absoluta independencia.

—Muchas veces dijimos que los caminos de las 
revoluciones, cuando son auténticas, pueden ser dis
tintos, atendiendo a  las características particulares 
de las sociedades en que se desarrollan y el mo
mento histórico en que ellas se presentan.

El proceso seguido por el Gobierno Revoluciona
rio del Perú, m ás allá de toda discusión de orden 
teórico, está marcado en estos años por un orden 
de realizaciones concretas en  beneficio del Perú y 
su pueblo, que no pueden ser discutidas.

Se trata, y los hechos lo demuestran, de una so
lución altam ente valedera para Perú. A veces el 
propio vigor, la  propia consistencia de un movimien
to de este tipo, está marcado por la aparición y la 
Incorporación al léxico de los otros pueblos de pala
bras que simbolizan a estos movimientos.

No es porque sí que tiene alcance mundial la 
palabra “peruanismo”. Ha tipificado una forma ab
solutamente auténtica, absolutamente particular de 
resolución de sus problemas. Miramos entonces al 
proceso del Perú con suma atención, lo hemos se 
guido con un interés fraterno en sus realizaciones 
de tipo positivo.

Afirmamos, por supuesto, que el proceso que es 
válido para Perú no podría serlo para nuestro país, 
por las condiciones particulares que en él tenemos. 
El Uruguay tiene que recorrer, necesariamente una 
vía uruguaya, encontrar una solución propia, la que 
corresponde a sus condicionantes, no sólo en el ám
bito geográfico, sino particularmente en el político 
y social.

NINGUNA DIFERENCIA CON LA REVOLUCION 
CUBANA

—¿Cuál es la posición del Frente Amplio con res
pecto a  la  Revolución Cubana?

—No hay ninguna diferencia, no obstante los dis
tintos grupos que integran nuestro Frente y  sus 
distintos orígenes de tipo ideológico: para todos, 
Cuba es la que inició este proceso aue ahora está 
siguiendo América Latina entera. Tuvo Cuba en 
su momento, y  lo sigue teniendo ahora, todo el apo
yo. todo el cariño y toda la  solidaridad de los pue
blos latinoamericanos.

—¿Qué está ocurriendo en el Uruguay. ¿Qué sig
no tiene esta inusual irrupción de los militares uru
guayos en la  vida política del país y  cuál es la 
posición del Frente Amplio al respecto?

—La aparición de las Fuerzas Armadas en el es
cenario político del Uruguay es una consecuencia 
más, un hecho más, del proceso oue estamos vivien
do, en realidad fue una irrupción imnuesta por la. 
propia actitud del Gobierno dentro del proceso re
presivo a ene se abocó.

F.n la utilización de esas herramientas de repre
sión colocó a las Ptwza.'! Armadas en el enfrenta
miento a la s” hversión En e^a torea, las Fuerza* 
Armadas uruguayas, oue se habían caracterizado 
h°*t,a el momento actual ñor su o.re«clndencia de 
toda actuación política y  por desempeñar un nape' 
pura v exclusivamente profesional se abocaron al 
conocimiento re0' riel país, descubrieron al Uruguay 
verdadero, subvacente detrás de la-* formas.

Con*ideraron aue «demás de 1» subversión arma
da, existía una subversión mucho más profunda, 
constituida ñor lo oue ellos mismos llamaron el 
camno de los ‘‘delitos socioeconómicos”, una sub
versión económica latente en el sistema, oue se tra
ducía en la  existencia de fraudes, negociados y eva
sión de divisas, vinculada a la estructura política 
existente.

Hermano Sancho 
aventura tenemos.

Cumplirá la hazaña
de la información total
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CERRO  NORTE

Las dos palabras de Bolentini
Efectivos de la Guardia Metropolitana, Guardia Republicana, Grupos de Apoyo, Policía Femenina y 
con la presencia del propio Jefe de Policía de Montevideo, Cnel. Alberto Ballestrino, desalojaron a 
los ocupantes de las viviendas de Cerro Norte.

El Ministro del Interior, Cnel. 
Néstor Bolentini, quien fue el que 
impartió la  orden, se había com
prometido ante la Comisión de Pre
visión y Asistencia del Senado, al 
igual que el juez Echeverría, a de
morar el desalojo hasta que en el 
Parlamento se hallara una solu
ción. No eran muchos días los que 
tenía que esperar, porque la Co
misión sesionaba el pasado mar
tes y se avizoraba una solución: 
la construcción de viviendas eco
nómicas por parte de INVE en un 
predio contiguo.

Sin embargo, el Ministro del 
Interior, contra su propia pala
bra, mandó doscientos efectivos, 
diez ómnibus de Amdet y cinco 
camiones y desalojó, no sin es
cenas violentas, a las ciento nue
ve familias. Antes se había mon
tado puestos de vigilancia en di
versas zonas del Cerro. Sobre e! 
Puente Pantanoso se instaló un 
“ropero” con una ametralladora 
de pie sobre el techo.

Los peligrosos ocupantes inten
taron una resistencia pasiva en 
primera instancia: se tiraron al 
suelo con sus criaturas abrazadas. 
Pero de nada valió. Fueron arras
trados o levantados en vilo hasta 
fuera del predio. Los de los blo
ques 1 y 2 fueron introducidos 
en los ómnibus y llevados inme

diatamente a dependencias de la 
Republicana. Este grupo de dete
nidos, en su totalidad, se nega
ron a aceptar el traslado a cha
cras policiales ofrecido por Bo
lentini. La razón: quienes tenían 
empleo lo perderían, pero además 
la propuesta adolecía de .-. Je- 
terminación. “Paradisíaca” la lla
mó un legislador.

Durante el desalojo, los ocupan
tes denunciaron algunos hurtos 
de objetos, como relojes o dinero, 
y la rotura de muchos objetos de 
cierto valor. También se denun
ciaron empujones, amenazas e in 
sultos.

El Cnel. Ballestrino declaró 3 
la prensa que el operativo había 
sido “tranquilo”, que no hubo 
“Violencia” y que “se hacía para 
respetar el derecho de propiedad”.

Luego se supo que varias mu
jeres, muchas de ellas embaraza 
das, estaban internadas en cen
tros de asistencia o estaban sien
do atendidas en casas de vecinos 
-  que colaboraron con los ocu
pantes en todo momento —. En 
los últimos días de ocupación, 
vanas mujeres habían abortado 
a causa del nerviosismo y la an
gustia en que vivían ias veinti
cuatro horas del día. También se 
habían soportado epidemias de

diarrea infantil y, lo que es peer, 
la muerte de dos personas- un 
joven. Edgar Roba y una pequeña 
de seis meses: Sandrúa Agui’ar

Durante más de un mes, las 
enfermedades se incrementaron a 
raíz de un cerco policial insta
lado a solicitud del Juez Echeve- > 
rría, quien había decretado el 
desalojo. El cerco impidió la  nor
mal alimentación de los ocu
pantes (aunque el Ministerio lo 
negó una y otra vez) y también 
la atención médica. Finalmente, 
el M .S .P . instaló una clínica 
en el lugar, supervisada por el 
Dr. Guerra, médico del Cerro.

En todo momento, los habitan
tes de las viviendas trataron de 
organizarse con dos objetivos: pa
ra ser más efectivos en el recha
zo del desalojó y para ordenar 
la convivencia, de por sí difícil, 
si se tiene en cuenta que la ma
yoría de ellos no se conocían an
teriormente.

La decisión de la Comisión de 
Previsión y Asistencia del Sena
do, de otorgarles seis meses las 
viviendas hasta tanto se constru
yan de tipo económicas en un 
predio contiguo, podría desatar 
en los próximos días un conflicto 
de poderes.

C N T :  Duro 
contra la rosca

En relación al comunicado emitido 
por_la Junta de Comandantes en 
Jefe, el Secretariado Ejecutivo de 
la CNT ha resuelto dar a conocer 
la siguiente Declaración:

l 1?) En el marco de la prepara
ción de la extraordinaria jornada 
realizada por la clase obrera el pa
sado 29 de marzo, la CNT realizó, 
entre otras, una entrevista con la 
citada Junta de comandantes.

Lo hizo para explicitar el carácter 
y los objetivos de la jornada, que, 
como la vida demostró, significó un 
invalorable y patriótico aporte de la 
clase trabajadora al esfuerzo del 
conjunto del pueblo uruguayo por 
impulsar un programa de solucio
nas a la  crisis, por remover los obs
táculos aue se oponen a su con
creción expresados, tal como se  se
ñalara en la reunión, por la presen
cia de una rosca oligárquica que ha 
procedido a un vaciado sistemático 
de la economía nacional, en una 
palabra, para utilizar la expresión 
artiguista, por remover los obstácu
los nue se oponen a la pública fe
licidad.

En el transcurso de la reunión, 
la CNT señaló los lineamientos esen
ciales de su programa de soluciones, 
expresado en lo fundamental en la 
necesidad de una profunda reforma 
agraria, la. nacionalización de la ban
ca, del comercio exterior indepen
diente y soberana, la recuperación 
y el desarrollo de los entes del Es
tado, la defensa del nivel de vida 
del pueb’o y el ejercicio pleno de 
los derechos y las libertades demo
cráticas. Se constató asimimo la 
existencia de coincidencias en rela
ción a un conjunto de objetivos pro
gramáticos expresados en los comu
nicados 4 y 7 de las Fuerzas Ar
madas.

La CNT no omitió señalar en su 
comunicado sobre la citada entre
vista que, no obstante lo expresado 
anteriormente, las partes habían en
tablado. con total independencia, sus 
particulares puntos de vista en tor
no a la compleja v difícil situación 
que vive la  República y los caminos 
para su superación, los aue, por 
otra parte, han sido ampliamente 
explicitedos tanto en los documentos 
de la CNT como en los propios co
municados de las Fuerzas Armadas.

2?) La CNT señala que no son los 
paros y las huelgas de los trabaja
dores los que afectan la economía 
nacional, sí que es la  obra de la oli
garquía la aue ha llevado a ! país a 
su actual situación.

Los trabajadores, por otra parte, 
recurren a tales medidas de lucha 
como recurso extremo, cuando se 
han agotados todas las otras vías 
para hacer reconocer sus derechos 
o para impulsar su programa de so
luciones reales a la  crisis, cuyas 
consecuencias padecen, en primer 
término, las capas populares. Tal, 
por ejemplo, la  intensa movilización 
desarrollada en los meses de agosto 
y setiembre, al cabo de la cual el 
Presidente Bordaberry tuvo que re
conocer que los trabajadores tenían  
razón luego de intentar, en primer 
término, el camino de la represión, 
desestimada por las propias fuerzas 
armadas, debió conceder los aumen
tos salariales reclamados. El régi
men del nachequismo se alimentó 
de la prédica contra las huelgas.

Hoy, ante todo el país, ha quedado 
demostrado quiénes tenían la  ra
zón: y  por cierto no la tienen los 
que calumniaron a la clase obrera, 
los que esgrimieron la represión pa
ra sumir al país en el caos econó
mico, los que se aprovecharon de 
las medidas de seguridad a pre
texto de las movilizaciones sindica
les, para regalarle miles de millones 
a la rosca de los bancos y frigorí
ficos, para meter la mano en nego
ciados que hoy salen a luz para 
instaurar la peor corrupción que ha 
existido en la República.

39) Los trabajadores no se con
sideran ajenos a ninguno de los pro
blemas sociales y políticos que con
mueven al país. Prácticamente des
de su fundación, el movimiento obre
ro ha entendido que la lucha por 
el salario, por las condiciones de 
trabajo, por la legislación social, es
tán indisolublemente ligadas a la 
lucha por cambios estructurales en 
la economía, por el ejercicio pleno 
V efectivo de la democracia y los 
derechos populares, promoviendo a 
tales efectos los planteos políticos 
correspondientes.

Así lo hizo, por ejemplo, en 1966, 
señalando el carácter represivo del 
proyecto de reforma constitucional 
“naranja”.

Así lo hizo, en los instantes dra
máticos de febrero de este año, cuan
do en momentos en que pendía so
bre el país la amenaza misma de 
la guerra civil por las actitudes del 
propio Presidente de la República, 
la CNT asumió una actitud de gran 
responsabilidad histórica, afirmando, 
una vez más, que el dilema real era 
entre la  oligarquía y pueblo y de
senmascarando a los que, vaciando 
las instituciones pretendieron que 
eran sus defensores.

Y así lo hizo en la majestuosa jor
nada, del 29 de marzo, volcando más 
de 150.000 personas a la calle en 
reclamo de avanzar en las metas 
programáticas en torno a las cuales 
viene coincidiendo el conjunto del 
pueblo uruguayo y en el reclamo 
de la renuncia de Bordaberry para 
abrir, a través de los mecanismos 
constitucionales correspondientes, tal 
como se precisó en la reunión, y no 
por vías “irregulares”, un camino 
para el reencuentro de los orientales 
no vinculados o comprometidos con 
la rosca, en la tarea común de lle
var adelante el programa de solu
ciones a la crisis.

49) En la  entrevista del día 28 no 
estuvo planteado el tema de la re
glamentación sindical.

Es bien conocida la posición del 
movimiento obrero en torno a este 
tema. Aquí no se trata de garan
tizar la vida democrática de los sin
dicatos. ¿Quién que conozca el mo
vimiento sindical uruguayo puede 
desconocer el carácter esencial y 
auténticamente democrático del m is
mo; las formas de elección de sus 
dirigentes; el m e c a n i s m o  de las 
asambleas y de la consulta perma
nente a - las bases sobre todos los 
aspectos de la labor sindical? ¿Pero 
acaso conociendo las características 
de los trabajadores uruguayos, como 
las de todo nuestro pueblo, podrían 
pequeñas minorías, como a veces se 
dice en cierta prensa vinculada a 
la rosca, torcer la voluntad e im
poner sus opiniones a  los centena
res de miles de obreros que parti
cipan activamente en las moviliza
ciones, en los paros, en las huelgas, 
en manifestaciones multitudinarias 
como la del 29?

Detrás de los intentos de imponer 
la reglamentación sindical, se han

escondido siempre los esfuerzos de la 
oligarquía, de la derecha, por encha
lecar a los sindicatos, no por ga
rantizar los derechos sindicales, sino 
para negarlos, no por cumplir la 
Constitución garantizando el ejerci
cio pleno del derecho de agremiación 
y huelga sino para coartar esos de
rechos; en una palabra, impedir 
que los sindicatos ejerzan plenamen
te 'su acción como una fuerza fun
damental en el proceso de la unidad 
del pueblo uruguayo por la libera
ción de nuestra patria del dominio 
de la oligarquía y el imperialismo.

Es atento a lo expuesto, que una 
y otra vez la clase trabajadora ha 
rechazado y rechaza los intentos de 
reglamentación sindical.

Finalmente, 1a. CNT reitera que lo 
que el país requiere son medidas 
contra la rosca; que lo que hoy se 
trata os de desalojar a la rosca del 
poder. Y que en ese camino, como 
en el camino de la reconstrucción 
nacional, siempre se va a contar con 
la clase obrera, con el movimiento 
sindical y con la CNT.

PARA LA 
CAJA RURAL

Juana Orellano — Young — Den. 
Río Negro — FJ. 821.289 — se ju
biló en 1966 (abril), con el número 
10.285. Recibió su mensualidad y ja
más la suma de $ 33.488.. que le 
correspondía según Liquidación. Ca
si 7 años han transcurrido y la cau
sante aún espera el pago de esa 
deuda que con las devaluaciones ha
bidas, esa cantidad perdió su valor 
adquisitivo, por lo cual, corresponde
ría actualizarla.

Tiene la palabra Caja Rural
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De “ Comercio Exterior” de México

URUGUAY: Los que Cargan con la Crisis
Consideramos de interés dar a conocer un artículo de la  im 

portante revista m exicana “Com ercio E xterior” sobre la crisis 
uruguaya.

“Hace tiempo que Uruguay pade
ce una prolongada receción econó
mica, algunos de cuyos indicadores 
comienzan a moverse ascendente
m ente”; con esta caracterización 
principia el análisis que sobre la 
situación del antes próspero país 
sudamericano, elaboró la Embajada 
de Estados Unidos en Montevideo a 
finales de agosto de 1972 y que 
aparece en “Foreing Economic 
iSrentís”. La prolongada crisis en
cuentra expresión concreta en el 
estancamiento y reducción de las ac
tividades industrial y comercial, la 
disminución del área de cultivo, el 
crecimiento del déficit en la balan
za de pagos, el incremento del en
deudamiento externo, la inflación 
acelerada, la desocupación, la emi
gración de miles de cuadros califi
cados, el deterioro general del n i
vel de vida y del aumento de la 
inestabilidad político - social.

El r? de marzo de 1972, durante 
el acto de toma de posesión el pre
sidente Juan María Bordaberry anun 
ció un programa de estabilización 
que sustentaría el crecimiento. Al 
término de los 10 primeros meses 
de gestión, las principales medidas 
aplicadas fueron: la suspensión de 
las garantías individuales para com 
batir al movimiento guerrillero sin
dical y popular (“El país tiene pro
blemas que no esperan; la sedición, 
la infiltración comunista en la en
señanza y en los sindicatos, y el 
propio desarrollo económico —ex
presó el presidente Bordaberry el 2 
de diciembre de 1972. Pero no nos 
engañemos, que el desarrollo econó
mico, si no enfrentarnos otros pro
blemas, no sirve para nada, porque 
después nos roban el fruto del tra
bajo. . .  Por lo tanto, debemos pri
mero sanear el país para' que el ver
dadero fruto del- trabajo rinda al 
país y a quienes producen como 
deben hacerlo”) y el establecimien
to de un sistem a de devaluación 
monetaria y un doble mercado cam 
biario (1), que llevó el peso urugua
yo de 370 a 732 por dólar, lo que 
representa un cambio del 98%, a 
lo largo de diez “minidevaluaciones” 
entre marzo y diciembre. Ello esti
muló la inflación que en el mes de 
diciembre, según se calcula, pasó del 
80%, disminuyendo los salarios rea
les sometidos a la política enuncia
da en la Carta de _ Intención del 
Gobierno uruguayo ante el FMI. En 
ella se estableció que no habría 
aumentos, sino hasta el fin de año

y en un porcentaje anual no mayor 
del 45% cifra en la que se calcu
laba aumentaría la inflación. Ello 
ha condicionado el creciente des
contento de los trabajadores que 
han apoyado sus demandas en  15 
grandes paros nacionales de 24 ho
ras, a lo que el régimen ha respon
dido con amenazas de intervenir en 
las organizaciones sindicales para 
impedir las acciones reivindicativas.

La Convención Nacional de Tra
bajadores, que agrupa a la gran ma
yoría de los asalariados, ha plantea
do que el aumento de los salarios 
no puede ser menor que el incremen 
to de los precios. Cifras publicadas 
el 15 de diciembre de 1972, por “Opi 
nión Nacionalista” de Montevideo, 
señalan que los índices de precios y 
salarios, tomando como base 1968, 
llegaron, en setiembre de 1972, a 
156,65 para los precios y a 91.19 pa
ra los salarios.

La política de devaluaciones acón 
se jada por el FMI busca elevar las 
posibilidades de incremento de las 
exportaciones no tradicionales; sin 
embargo, no son éstas sino las tra
dicionales las que aumentaron — 
carne y lana— debido fundamental
mente a  los precios internacionales 
que se recuperaron en el segundo 
semestre de 1972. En el caso de la 
carne la exportación se apoyó, tam 
bién en un drástico racionamiento 
interno que elevó en 82% los pre
cios al consumo doméstico; empe
ro, esta situación favorable a la 
exportación ha incrementado el con 
trabando de ganado, calculándose que
400.000 cabezas salen anualmente por 
Brasil, país en donde se monta una 
gigantesca infraestructura exporta
dora en el “superpuerto” de Rio 
Grande do Sul, con frigoríficos orien 
tados a  captar el contrabando de 
ganado uruguayo.

La lana, que es el segundo pro
ducto de exportación, disminuyó su 
producción en un 38.2% durante la 
trasquila de octubre - julio de 1971- 
1972, con relación a la anterior. 
Sin embargo, el incremento de los 
precios mundiales, por la reducción 
de 1?. producción internacional en 
la trasquila 1972 -  1973, permitirá 
al país elevar su producción a 65.000 
o 70.000 toneladas métricas, cifra 
mayor que las 54.000 toneladas de

1971-72, pero inferior a las 80.000 
de 1970-71.

Supuestamente, los altos precios 
internacionales para 1a, carne y la 
lana habrán permitido a Uruguay 
equilibrar su balanza comercial en 
1972. En ello, el Estado ha .jugado 
un importante papel con apoyo cre
diticio y estímulos fiscales a las 
exportaciones y con una fuerte res
tricción de importaciones producti
vas. Empero, los ingresos del sector 
externo no se transfieren a inversio
nes productivas en la economía n a
cional, ya que existe una alta con
centración y asociación de los ga
naderos exportadores (4.88% de los 
predios concentran el 58.39% de la 
tierra; 600 familias son dueñas de 
la mitad de la tierra, el ganado y 
la trasquila lanera) con la banca 
privada que controla la  industria 
frigorífica, banca que a su vez, es 
controlada en un 88% por el capital 
extranjero- y  los complejos financie
ros internacionales ADELA y DEL- 
TEC, encargados de la comercializa
ción de los exportables uruguayos.

Los industriales uruguayos han  
manifestado descontento, ya que la 
contracción del ulereado interno, los 
créditos especulativos, las restriccio
nes a la  importación de bienes de 
capital y diversos insumos, y el au
mento peligroso de los adeudos los 
amenazan con la quiebra. Hacien
do eco a estas protestas, el cotidia
no uruguayo “El Día” publicó el 
20 de diciembre de 1972 que los ban
cos oficiales, Central y de la Repú
blica, lim itan el crédito al sector 
privado al congelar los descuentos 
y redescuentos, “cuando la produc
ción precisa de un impulso podero
so, para acrecer los valores de la 
tierra y de fábricas y  talleres”, en 
tanto que la banca privada aumen
ta el crédito aunque a un costo ele
vado y  vendiendo el dólar de im
portación “por recargos, impuestos, 
tasas, y comisiones bancarias”, a 
una tasa que supera los 1.209 pesos 
uruguayos. Las crecientes dificulta
des de la industria uruguaya se re
flejan en los datos publicados el 16 
de diciembre de 1972, por el diario 
uruguayo “El Popular” que calcula la 
disminución de la producción indus
trial en 1.5%, con relación a 1971 
y en 45% a 1970. Observando el ere

cim iento en 2 años, el diario señala 
que la producción industrial por ha 
bitante se ha reducido en 7.2%. 
Cálculos del economista Eduardo Vie
ra señalan que el 40% de la  capaci
dad instalada se mantiene ociosa, a 
la vez que el grado de obsolescencia 
es muy alto debido a la baja in
versión bruta, lo que ha permitido 
la descapitalización de la industria 
y su paralización al tiempo que el 
sector estatal depende cada vez más 
del crédito externo. Este último ago
ta la economía uruguaya al cargarla 
con fuertes obligaciones a corto pla
zo; Eduardo Viera calculó en 300 
millones de dólares los pagos al ex
terior en 1972. La deuda externa 
gubernamental era, en junio de 1972, 
de 561.4 millones de dólares. En esos 
días una misión oficial buscó sin 
conseguirlo, refinanciarla ante los 
acreedores (2). Esta situación dis
minuyó las reservas netas en 14.6 
millones de dólares en los 10 prime
ros meses del año y si se le agre
gan los atrasos comerciales, el sa l
do desfavorable de los activos ex
ternos netos llega a  35.6 millones 
de dólares. En tales circunstancias 
el gobierno de J. M. Bordaberry no 
ha podido cumplir la Carta de In 
tenciones con el FMI, lo que d ifi
culta solicitar nuevos préstamos.

La perspectiva para 1973 es com
plicada ya que, por principio, el go
bierno ejercerá un presupuesto de
ficitario en 39.000 millones de pesos, 
presupuesto en donde los renglones 
de educación y  salud disminuyen, 
en tanto que los rubros de Seguri
dad y. Defensa aumentan. Los pesa
dos compromisos a corto plazo, la 
inflación galopante, la recesión in 
dustrial y  el contrabando, son fac
tores que condicionan, en el campo 
político, que el ejército, después de -  
una exitosa campaña policíaca con
tra los tupamaros, tienda a dividirse 
en dos alas, calificadas por la pren
sa internacional como nacionalistas 
de izquierda simpatizantes de las re
formas peruanas y extremistas de de
recha que ven en el ejemplo de sus 
vecinos el camino a seguir, en tan 
to crece la inquietud organizada de 
los trabajadores que no están dis
puestos a seguir cargando con el 
peso de la crisis. 1 2

(1) . .Véase “Nueva política de minideva
luaciones”, en “Comercio Exterior”, Mé
xico, octubre de 1972, pp. 957-958.
(2) Véase “Situación económica y nue
vos créditos r! exterior”, en “Comercio 
Exterior”, México, julio de 1972, p. 533.

Comunic3do
Montevideo, 3 de abril de 1973.

En la tarde del lunes 2 de abril, a la hora 18, 
aproximadamente, un grupo de alrededor de 50 per
sonas, constituido por estudiantes y algunos obreros, 
realizaban un “peaje” en la calle Gral. Flores, entre 
Yatay e Isidoro de María, frente a los edificios de 
las Facultades de Medicina y Química.

En esas circunstancias habiendo avistado los estu
diantes la presencia próxima de un vehiculo policial 
blindado, suspendieron su actividad propagandística, 
produciéndose la inmediata disolución del grupo.

Fue entonces que se observó que del vehículo blin
dado descendieron varios agentes uniformados y ar
mados que corrieron hacia el portón principal de la 
Facultad de Medicina, ingresando tres de ellos al 
edificio.

Dentro del hall principal de dicha Facultad pro
cedieron a la captura 'de una joven que fue conducida 
por la fuerza al vehículo policial.

Aparentemente los gritos de protesta de estudian
tes que presenciaban los sucesos desde la proximidad 
de la Facultad de Química, promovieron el despla
zamiento de los policías hacia el edificio de esta Fa
cultad, en actitud amenazante y agresiva. Al encon
trar cerrada la puerta principal del mismo, proce
dieron a romper sus vidrios a golpes de cachiporra, a

la vez que arrojaron gases al interior con vaporizado
res de mano. No puniendo entrar se retiraron de la 
zona.

No obstante algunos minutos después, en circuns
tancias en que nada nuevo acontecía, regresaron los 
efectivos policiales en mayor número y en dos ve
hículos blindados que se apostaron en la vecindad 
de los locales universitarios.

Descendió de los vehículos un piquete policial que 
se dirigió hacia el edificio que ocupa el Ciclo Básico 
de la Facultad 'de Medicina, intentando forzar el ac
ceso del mismo para capturar un estudiante. No pu
diendo hacerlo • golpearon con su cachiporra la ven
tana de un salón de clase contiguo a la puerta, sin 
otra consecuencia que el daño material.

En la proximidad de este edificio, procedieron a 
detener a un estudiante que concurría a la Facultad

de Medicina 'dispuesto a efectuar una prueba de con
trol parcial y nada tenia que ver con los sucesos an
tes relatados.

Otro piquete policial se dirigió hacia la puerta, aho
ra abierta, de la Facultad de Química, con la inten
ción aparente de capturar estudiantes que intentaran 
traspasar la misma.

En esas circunstancias, el Decano de dicha Facultad 
se apersonó a los funcionarios policiales, que luego de 
algunos minutos se retiraron definitivamente del lu
gar.

Tal la versión objetiva de sucesos acontecidos en el 
día (de ayer, de la que se desprende una actuación 
inusitada de los efectivos policiales que, procediendo 
con menosprecio absoluto de la autonomía universita
ria, ingresaron al local de una Facultad, detuvieron 
a una persona en su interior, y ocasionaron daños 
materiales cuyo sentido es imposible comprender.

Ante tales hechos, las Facultades de Química y 
Medicina se dirigen a la opinión pública denunciando 
la extrema peligrosidad y alto riesgo que implica este 
comportamiento de los efectivos policiales, cuya obli
gación primera es la prevención de sucesos anómalos 
y nunca la provocación de otros con desprecio total 
por su eventual saldo trágico.

Dr. Pablo Carlevaro
Decano de la Fac. de Medicina

Q.I. Carlos Píriz Mac Coll
Decano de la Fac. de Química
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___________ COMARGEN___________

Terminar el sabotaje

IU n  rápido trám ite para el proyecto de ley  que prevee la  nacio
nalización del Frigorífico Comargen de Las Piedras, pidió el dipu
tado compañero Vivián Trías. Como es notorio, el representante 
frentista, tomando en cuenta las escandalosas maniobras de la firma 
en perjuicio del país y sus trabajadores, concretó una solución que 
contempla la creación de una administración, donde estarán repre
sentados productores y obreros. Pero, además, es necesario que 
se otorguen, señaló, “los créditos, para que la  planta pueda trabajar 
y  con la  idea de constituir en la  zona de L as Piedras un centro fri
gorífico que incluirá, en el futuro, tam bién nacionalizados, a Cruz 
del Sur y  a Corfrisa, otorgando a  los m odestos productores de la 
zona, especialm ente a los quinteros y  productores de fruta, las cá
maras frigoríficas que faltan.

Estas son las palabras del diputado Trías en el curso de una 
sesión de la Cámara de Representantes:

Hemos presentado un proyecto de 
ley para resolver el problema que se 
ha planteado con el frigoflfico Co
margen radicado en la ciudad de Las 
Piedras

Dicha empresa fue intervenida a 
raíz de haberse comprobado contun
dentemente las graves denuncias rea
lizadas sobre maniobras perpetradas 
en perjuicio de la economía nacio
nal.

El Frigoréfico Comargen es propie
dad de una firma griega, cuyo titular 
es el señor Angelópulos. Tiene va
rias colaterales, una de las cuales es 
Stauros Tsonis S. A., que es la im
portadora de las ventas de carne que 
hace en Grecia.

De acuerdo con una denuncia en
viada al Ministerio de Relaciones Ex
teriores por nuestro representante di
plomático en Atenas, el señor Teje- 
rina, la importadora —que pertenece 
a la misma firma de Comargen— 
denunció falsamente que la carne lle
gaba en envases que estaban en ma
las condiciones. Por ese motivo dicha 
firma pidió a Comargen una rebaja 
del 50 % en el precio y este frigo
rífico se presentó al Banco de la Re
pública y al Banco Central y la au
toridad monetaria concedió dicha re
baja. Esto significa que a través de 
una maniobra realizada entre dos 
firmas del mismo dueño, se escamo
teó al país el 30 % de los dólares que 
le correspondían por la venta de la 
la carne elaborada en Comargen. Y a 
esta maniobra se agregan otras con 
los fletes, con los cheques, con el 
destino de la carne, por lo cual Co
margen fue intervenido por el Poder 
Ejecutivo y detenidos sus principales 
jerarcas administrativos, ya que su 
dueño, el señor Angelópolus, se en
cuentra prófugo desde hace un tiem
po.

Según las versiones que han tras
cendido, por informes que han llega
do a nuestro conocimiento, los jerar
cas detenidos han confesado la par
ticipación de la empresa en todas las 
maniobras que hemos señalado con
tra la economía nacional. Pero, ¿qué 
ocurre? Que por parte de la Adminis
tración de Comargen se ha realizado 
una nueva maniobra para sabotear la 
intención de que la empresa siga tra

bajando, ahora bajo la intervención 
del Estado, maniobra que consiste en 
paralizar la planta y en difundir en
tres los empleados y trabajadores de 
otros frigoríficos la idea de que cuan
do el Estado interviene los frigorífi
cos ello trae como consecuencia in
mediata su paralización y, por lo tan
to, la pérdida de esa fuente de tra
bajo.

En función de lo que acabamos de 
manifestar, hemos presentado un 
proyecto de ley por el cual se entre
ga la intervención de Comargen a 
una Comisión integrada con un re
presentante del Inac y un represen
tante de los trabajadores, ya que co
mo la Comisión interventora del Fri
gorífico Nacional ha fracasado con
tundente y rotundamente en su in
tervención en dicho frigorífico, sería 
realmente perjudicial que ahora se le 
entregara la gestión del Frigorífico 
Comargen, pues iría a un nuevo fra
caso.

Pero nuestro proyecto incluye la na
cionalización definitiva del Frigorífi
co Comargen, con una administración 
en la que estén representados direc- 
tamnte los obreros, con créditos pa
ra que la planta pueda trabajar y 
con la idea de constituir en la zona 
de Las Piedras un centro frigorífico, 
que incluirá en el futuro, también na
cionalizados, a Cruz del Sur y a Cor
frisa, otorgando a los modestos pro
ductores rurales de la Zona, especial
mente a los quinteros y productores 
de fruta, las cámaras frigoríficas que 
faltan y que están haciendo perder la 
oportunidad de importantes exporta
ciones para el Uruguay, corriéndose 
el riesgo de que se pierdan definitiva
mente más ae cien mil cajones de 
fruta a punto dé entrar en putrefac
ción.

Por estos motivos entendemos que 
el trámite de este proyecto de ley, 
que además contempla la reincorpo
ración inmediata de los trabajadores 
despedidos de Comargen, debe ser agi
litado por la Cámara, por lo que so
licitamos su repartido.

Sr. Presidente (Gutiérrez Ruiz) — 
Se va a votar el repartido solicitado.

(Se vota)
—Treinta y siete en cuarenta y 

uno: AFIRMATIVA.

_______ “ ULTIMA HORA”_______

Una nueva etapa
"Ultima Hora” cumplió esta se

mana su primer año de existencia  
fecunda, unitaria y  militante. Aho
ra se apresta a encarar, desde el 
miércoles 25. de abril, una nueva 
etapa, que convertirá al vespertino 
en una de las más rutilantes expre
siones escritas del periodismo uru
guayo.

“Ultima Hora”, así, dará comienzo 
a la segunda etapa de su impor
tante existencia, dirigida a  afian
zarse como un instrumento al ser
vicio de las masas populares, que 
gane a los lectores no solamente 
porque expresa políticamente a una 
de las más importantes corrientes 
de opinión que existen en el país, 
sino por sus cualidades técnico - 
periodísticas que serán afianzadas 
con dos fundamentales logros: 1) 
El cambio de imprenta, pasándose a 
una de las más modernas existentes 
en el país, para el sistema offsset, 
la que sin duda dará realce al es
fuerzo periodístico diario. 2) La in
troducción de modificaciones en  el 
ordenamiento del trabajo de la  re
dacción, sin duda una de las de 
mayor nivel existente en nuestro 
medio, con la búsqueda ininterrum
pida de nuevas noticias que am 
plíen su panorama informativo.

Es de destacar, para los que no 
lo han  advertido todavía, que él 
vespertino que ahora emprenderá su 
nueva etapa, tiene un altísimo nivel 
informativo, superando encesta  ma
teria a la mayoría de los diarios de 
nuestro medio. Una simple enume
ración del manejo de la informa
ción frente a cada uno de los he
chos que se producen en los más 
diversos campos, y fundamentalmen
te a nivel político, muestran que
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“Ultima Hora” está a  la  cabeza, con 
una información que suma a  su 
frescura el valor incomparable de 
decir siempre la  verdad.

Para “Ultima Hora” comienza una 
Importantísima experiencia im ita
ría. Ha llegado la  hora de conver
tirse en uno de los principales vo
ceros del pueblo. Para ello es im 
prescindible que los m ilitantes de 
todos los sectores del Frente Amplio 
apoyen este esfuerzo, abriendo asi 
la posibilidad de que este esfuerzo 
fructifique exitosamente.

ELECCIONES EN 
A J .U .  P.E.G.R.A.F.

La Asociación de Jubilados, Periodistas 
y Gráficos, celebrará el próximo 15 de 
Mayo, Asamblea General Ordinaria, en 
la que se procederá a la total renovación 
de autoridades del Consejo Directivo por 
el periodo 1973-1975.

lias Listas pueden depositarse en la 
Sede con 5 dias antes del acto eleccio
nario. — LA SECRETARIA

PIZERIA Y CERVECERIA 
TORRADO

Ejido 1564 c. Paysandú

ORO
ALHAJAS - MONEDAS 

PLATA

compro
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UN PROYECTO D EL  PARTIDO SOCIALISTA

INTERVENIR AL GRUPO CAMPOMAR
E l representante por M ontevideo, ero. Viviáni Trías, acaba de 

presentar al Parlam ento un proyecto de intervención de la  em presa  
tex til “L a Industrial”, perteneciente al Grupo Campomar y  situada 
en Juan L acaze. L os obreros de esta em presa ya  llevan  m ás de urt 
m es en  conflicto provocado por las reiteradas maniobras suscitadas 
por la  patronal. L os obreros, en  reiteradas ocasiones, han denun
ciado los ilícitos com etidos por esta  empresa, que operando en un  
ramo sum am ente beneficioso, se encuentra casi en la  ruina debido  
a la  lam entable y  ¡ o dolosa adm inistración de la  m ism a. Loi que 
sigu e es el texto  del proyecto de ley  y  la exposición  de m otivos  
del m ism o.

PROYECTO DE LEY

ART. i .  — La empresa textil “La 
Industrial” (CYSSA), perteneciente 
al grupo Campomar y situada en 
Juan Lacaze, será intervenida por 
una Comisión Interventora integra
da por un delegado del Banco Cen
tral, un delegado del Banco de la 
República y un delegado de los tra
bajadores.

La intervención durará hasta que 
la empresa vuelva a trabajar nor
malmente.

ART. 2. — Por constituir, la  pa
ralización de dicha empresa, un pro
blema típico que afecta a la segu
ridad nacional, la intervención será 
controlada por el COSENA.

ART. 3. — La Comisión Inter
ventora mencionada en el Art. 1 
tendrá los siguientes cometidos:

1) Administrar la empresa y ejer
cer todos los actos necesarios para 
su inmediata normalización y m an
tenimiento de la misma. A tales 
efectos, se faculta al Banco Central 
y al Banco de la República a ins
trumentar una línea especial de re
descuentos con esos fines.

2) Investigar la situación real de 
la empresa, sus adeudos y las m a
niobras denunciadas por la “Agre
miación Obrera Textil” que agrupa 
a sus trabajadores.

3) Proponer al COSENA, que re
solverá, una solución definitiva pa
ra la normalización de las activi
dades de la  empresa.

Si en ella se incluye la solución 
del actual conflicto gremial que la  
afecta, ésta deberá contar con el 
consentimiento expreso de los tra
bajadores.

Si ella incluye la  nacionalización 
de la empresa, la  C I. deberá ela

borar el proyecto respectivo que pon
drá a consideración del COSENA. 

ART. 4. — Comuniqúese, etc.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Un largo conflicto gremial ha pa

ralizado la empresa textil “La In
dustrial” (CYSSA), propiedad d e l  
grupo Campomar y situada en Juan 
Lacaze, departamento de Colonia.

Es sabido que dicha empresa em
plea a más de dos mil trabajadores, 
por lo que gran parte de la vida

de Juan Lacaze gira en torno a sus 
actividades.

También es sabido que se trata 
de una empresa exportadora que ha 
llegado a exportar por un millón 
de dólares. Por lo cual su parálisis 
constituye un problema que afecta a 
la seguridad nacional. De ahí que 
propongamos su intervención bajo 
control del COSENA y a los efectos 
de lograr la normalidad que ya lle
va una interrupción de más de dos 
meses.

La “Agremiación Obrera Textil” 
ha denunciado fraudes con los apor
tes sociales y prebendas para “ne
gocios mal administrados”. La Comi
sión Interventora deberá investigar 
estas denuncias y considerar la po
sibilidad de la nacionalización como 
solución definitiva del p r o b l e m a  
planteado.

En efecto, la empresa, según in
formaciones de origen sindical, adeu
da 3.588 millones de pesos y de 
ellos 1.669 millones los debe al Es
tado.

Lo que integra un cuadro de cri
sis endémica que parece indicar que, 
en manos de sus actuales dueños, la 
empresa se dirige al colapso en un  
plazo no muy largo.

Si se tienen en cuenta que de
14.000 habitantes de Juan Lacaze,
2.000 trabajan en CYSSA y éstos 
mueven allí no menos de 160 millo
nes de pesos y  que la empresa es 
un polar de las exportaciones in 
dustrializadas del país, es evidente 
que se debe actuar antes de que 
ello ocurra.

Constituimos la Comisión Inter
ventora con delegados del Banco 
Central y del Banco República, por 
ser éstos los principales acreedores 
de la  empresa.

FR EN T E  AMPLIO

17 preguntas sobre la venta del oro
Con la firma de los diputados frentis

tas Oscar Bruschera, Vivlán Trias, Rod- 
ney Arismendi, Hugo Batalla y Walter 
Martínez Gallinal se propuso la semana 
anterior la creación de una Comisión 
Investigadora de la operación de venta 
del quinto de las reservas de oro, efec
tuada por el gobierno de Bordaberry.

La Mesa de la Cámara de Represen
tantes designó inmediatamente la Comi 
sión pre-investigadora (así lo exige el 
trámite respectivo), que fue integrada 
por los diputados Fachinetti (Reeleccio- 
nista), Porras (Movimiento de Rocha) y 
Amorós (Por la Patria).

Este grupo de trabajo deberá estudiar 
el tema planteado por la bancada fren
tista y luego de un determinado plazo, 
expedirse acerca de la formación de la 
Investigadora. Esto se concretaría a bre
ve plazo en función de la importancia 
del tema.

Entre otras cosas se planteó indagar 
acerca de “las causas concretas y polí
tica económico - financiera que deter
minaron la catastrófica situación finan
ciera en abril y mayo de 1972, según re
velaciones del Presidente del Directorio 
Interventor de Banco Central, Contador 
Amestoy, en la sesión del Senado del 21 
de marzo de 1973 y en su audición por 
cadena de radio y televisión”.

Además se interroga sobre qué “otras 
alternativas consideraron las autoridades 
en relación con la venta del 20 por cien
to de las reservas del oro destinada a 
aliviar la grave situación aludida”.

—quiénes intervinieron en la decisión

de la venta y quiénes sabian de su rea
lización.

—confirmar la veracidad de la denun
cia realizada por la prensa sobre la for
ma en que se- encubrió la venta del oro, 
y que de acuerdo a dichas denuncias, se 
habria llevado a cabo bajo la fase apa
rente de un crédito concertado con el 
Algemene Bank de Holanda (casa ma
triz del Banco Holandés Unido que ac
túa en nuestra plaza). Indagar todos 
los detalles y asientos contables que teu 
gan que ver con la mencionada opera
ción.

—indagar todos los documentos en que 
•de acuerdo a las normas legales o la 
tradición contable, debieron constar las 
operaciones de la venta del oro, balances, 
balancetes mensuales, Mensaje del Po
der Ejecutivo del ano 1972, publicacio
nes del Banco Central, etc.

—determinar qué normas legales se 
violaron al falsificar tales documentos 
públicos.

—porqué razones no se esperó el resul
tado de la Misión Financiera encabeza
da por el ex Ministro de Economía y 
Finanzas, Sr. Francisco Forteza, que inl 
ciara su trabajo a mediados de mayo de 
1972, y que viajara a USA y Europa, 
para decidir sobre la venta del oro.

—si esta misión conversó acerca de 
dicha venta con los banqueros a los 
que se les plantearon soluciones para 
la deuda externa uruguaya.

—confirmar la versión explicada por

el Cr. Amestoy en la Comisión de Ha
cienda del Senado, sobre que la Misión 
Financiera llevó Bases de Negociación 
que prácticamente aseguraban su fra
caso.

—las razones por las cuales se envía 
al exterior una misión financiera en esas 
condiciones.

—causas por las cuales se mantuvo la 
operación en secreto. Si una de esas cau 
sas es haber llegado a un compromiso 
para que se permitiera al Uruguay ven
der oro en el mercado libre, pero en 
condiciones de reserva absoluta.

(Versión del Cr. Amestoy en la Co
misión de Hacienda del Senado).

—qué autoridades monetarias extran
jeras, qué jerarcas de bancos extranje
ros conocían U operación de la venta 
del oro.

—el cuestionario en su totalidad inclu
ye 17 sustanciosas preguntas o interro
gantes. Al ofrecer a los lectores en este 
número algunas de ellas creemos cum
plir con la finalidad que animó a los le
gisladores frentistas: que el pueblo co
nozca todos los detalles del más fabu
loso fraude llevado a cabo en los últimos 
tiempos.

¿PORQUE LUCHAN LOS PALESTINOS? 
INFORMESE TODOS LOS MIERCOLES 
A LAS 19 y 15 POR RADIO VANGUARDIA

Audición del Comité de 
Apoyo al Pueblo Palestino
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Informe del Comité Central
del Partido Socialista

La enorme inestabilidad de los momentos que vivimos ,obliga a un 
constante cuidado en el análisis político, un permanente esfuerzo de ri
gor científico que permita extraer elementos de real valor para la lucha 
cotidiana. Enmarcado en esa permanente necesidad, el Comité Central 
del Partido Socialista brinda hoy el siguiente informe, cuyos concep
tos esenciales recogiera el ero. Ramón Martínez, Secretario General del 

Partido, en su exposición del pasado4 de abril.
A nadie puede escapar que vivimos momentos 

cruciales' para nuestro pueblo y  sus perspectivas 
de liberación. Ello vuelve más necesario que nun
ca la presencia lúcida y militante de nuestro par
tido, junto a las organizaciones obreras y popula
res, tactor de primera importancia para conducir 
los azarosos acontecimientos cotidianos en el sen
tido de la liberación.

El papel conciente que es imprescindible jugar, 
debe partir de la comprensión más acabada de la 
situación que vivimos, no sólo en lo referente a 
la particularidad de cada momento, sino también 
en lo que ella tiene de profundo y sustancial; debe 
tener en cuenta con la mayor precisión la corre
lación de clases y sus diferentes expresiones polí
ticas; y debe traducirse necesariamente en orien
taciones iconcretas, para conducir prácticamente 
la lucha. Hoy iqás que nunca es necesario tener 
presente que “sin teoría revolucionaria no hay mo
vimiento revolucionario”, y que “nuestra teoría no 
es un dogma, sino una guía para la acción”.

En las negras instancias vividas en torno al 14 
de abril (¡hace sólo 1 año!), con una correlación 
de fuerzas marcadamente adversa, desde una pos
tura necesariamente de resistencia, nuestro Par
tido levantó la  bandera de 1a. ALTERNATIVA DE
MOCRATICA ante el embate fascista. Las fuerzas 
acumuladas por el movimiento popular tras largos 
años de batallar, son puestas a dura prueba; el 
FA y la CNT desarrollan la lucha tras las ban
deras de la PACIFICACION, convirtiéndose en el 
factor decisivo para la  alteración progresiva de 
la correlación adversa, desgastando la política de 
guerra y desplazando la contradicción tramposa 
orden - subversión. Los acontecimientos de setiem 
bre y octubre marcan un punto de inflexión.; ya 
no basta con resistir, es necesario pasar a la ofen
siva, La alternativa democrática adquiere concre
ción y entra en una nueva fase. El 37? Congreso 
reafirma la concepción —en las Tesis—, y se con
creta —en el documento de octubre, “La hora de 
la alternativa democrática”— disponiendo las fuer
zas del partido para la tarea.

Febrero marca una nueva etapa en este proceso. 
El partido lo visualiza con claridad —informar al 
Activo Nacional— elevando los tres puntos actua
les: que se vaya Bordaberry, Gobierno de Unidad 
Nacional, Consulta popular. Y se objetiviza como 
tarea práctica de todo el movimiento popular —al
canzando plena vigencia hoy, toas la manifestación 
del jueves 29 de marzo— la CAIDA DE LA ROSCA, 
nuestro principal enemigo.

Abril, setiembre -octubre, febrero, marzo - abril. 
Las fechas más sobresalientes evidencian la perma
nente aceleración de la crisis. Ya en abril del 72 
decíamos: “lo más notable es la  inestabilidad”. 
Hoy tedo está en cuestión: la inestabilidad ha co
rroído el andamiaje de nuestra sociedad de un modo 
muy profundo.

Es indudable la diferencia cualitativa de las dis
tintas etapas que hemos recorrido. A través de 
tremendas penurias, de mucha sangre oriental de
rramada, a través de aciertos y errores, de duros 
reveses o notorios avances hemos pasado de la 
acuciante necesidad de cerrarle el paso al fascis
mo al objetivo concreto de desplazar al principal 
enemigo.

Seguramente, las cosas “tendrían” que haber su
cedido de un modo muy distinto, pero la historia la 
hacemos los hombres no en las condiciones que

preferimos, sino en el terreno concreto de la más 
dura de las luchas, la  lucha de clases, cada vez 
más abierta.

No quedar a  la  cola de los acontecimientos, no 
ser meros comentaristas de una realidad que trans
curre a nuestro lado, supone comprender a fondo 
que el Uruguay no nace el 14 de abril de 1972; que 
los hechos y las crisis no se suceden por obra del 
azar; que el avance y la conciencia de las masas 
populares no es producto mágico, n i se deriva auto
máticamente de la situación objetiva; que las nue
vas fuerzas que ingresan a la lucha no lo hacen 
por generación espontánea, que fructifica, sí, en 
épocas de viraje, el trabajo muchas veces anónimo 
de los revolucionarios, la práctica sistemática de 
partido, .de organización conciente de la clase obre
ra, capaz en los hechos de conducir la experiencia 
práctica de las masas’, factor decisivo para identi
ficar sin vacilaciones y de la manera más conse
cuente al enemigo y gestar, por lo mismo, las con
diciones concretas de la confluencia de todos los 
que se le opongan.

El enemigo de clase comprende con lucidez cre
ciente este hecho clave, eje mismo del acontecer 
político. Y no ceja un instante en su tarea de jugar 
hasta la  última carta —y le quedan montones— 
para tronchar una perspectiva que día a día se 
vuelve más práctica y concreta.

Hoy, para el país sigue estando sobre la mesa la  
misma acuciante alternativa: rosca o pueblo, o 
fascistización creciente, o apertura de un proceso 
de democratización consecuente., Alternativa f u n 
damental, que encuadra todo un complejo y difícil 
período de la lucha liberadora, que trasita por las 
más dispares instancias de avance y retroceso en 
la correlación de fuerzas, que no guarda ninguna 
semejanza con un andar lineal y cansino sino que 
se nutre de sobresaltos y virajes crecientes. Período 
clave, en fin, en el cual se gesta y desarrolla una 
crisis política a. nivel nacional, y cuya dilucidación 
en el sentido de los intereses del pueblo, nos colo
cará en los umbrales de una fase de efectiva y de
finitiva liberación.

La lucha por la alternativa democrática, por la 
unidad de los orientales honestos conducidos por 
la clase obrera y enfrentados al enemigo principal, 
sintetiza la esencia de este período en cuestión. 
Comprender a cabalidad su significación, exige ser 
consecuentes con sus postulados esenciales, plas
mándolos a través de las distintas instancias con
cretas que nos depara la  lucha.

EL MARCO ACTUAL DE LA LUCHA POR LA 
ALTERNATIVA DEMOCRATICA

De acuerdo a  lo dicho más arriba, veamos de en
cuadrar las características esenciales de la situa
ción en la cual hoy se desarrolla la  lucha de nues
tro pueblo por abrir un proceso de democratización 
consecuente.

Nuestra lucha se desarrolla, antes que nada, en 
el marco de una situación internacional particular
mente gravitante y signada por claro avance de las 
fuerzas liberadoras. La evolución mundial de la co
rrelación de fuerzas en favor del socialismo, tal 
como lo identifican nuestras Tesis, se ha visto sig
nada por hechos relevantes en los últimos tiempos 
El avance permanente del mundo socialista, el de
sarrollo de las fuerzas liberadoras lideradas por la 
clase obrera en los países desarrollados y capita

listas —caso Francia— y la aplastante victoria viet
namita sobre el imperialismo yanqui, dan un im 
pulso formidable a las tres grandes corrientes por 
las que transita el avance del socialismo en el mun
do. En particular, en América Latina, asistimos a 
una verdadera correntada liberadora. A su frente 
se ubica Cuba, junto a la cual Chile consolida su 
paso, afianzando la  alianza de obreros, campesinos 
y militares en el camino del socialismo.

En su torno, el avance de Perú, la aplastante 
derrota del militarismo gorila argentino, la firmeza 
de Panamá, el despuntar de Ecuador, junto a los 
hechos de nuestro país. La reunión del Consejo de 
Seguridad de la ONU en Panamá, y la actual reu
nión de la OEA, se han convertido en contundentes 
demostraciones de la confluencia práctica de las 
fuerzas que verdaderamente defienden la  sobera
nía, la independencia v la liberación de nuestros 
países, configurando una realidad pautada por la 
ofensiva de los pueblos.

La enorme repercusión del trascendental Viaje del 
ero. Gral. Seregni, refuerza y materializa notable
mente la estrecha ligazón que vincula el proceso de 
nuestro país con la correnitada liberadora de Amé
rica Latina.

En este marco, se desarrolla la profunda crisis 
de poder uruguaya, manifestada en sus sustentos 
políticos, ideológicos y económicos.

En lo político, asistimos a una crisis general, sin  
antecedentes eñ el país, traducida en una creciente 
intesbabilidad. Todo está en cuestión, en discusión, 
en el aire; las distintas clases y sectores, y sus ex
presiones políticas juegan sus cartas de manera 
cada vez más abierta y en un escenario de masas; 
se procesa ante nuestros ojos una acelerada expe
riencia política de multitudes.

a) El principal instrumento político de la rosca, 
el pacto chico —sobre la  base del cual pudo go
bernar hasta hoy— marcha de crisis en crisis hacia  
su total bancarrota. A esta altura, resulta evidente 
que el factor de unidad que persiste está en la  de
fensa prácticamente sin condiciones de los privi
legios que detentan y que se ven amenazados glo
balmente por primera vez. De allí proviene la  acti
tud lúcida de la rosca al no abandonar ningún car
go, para practicar una política de contraataque al 
movimiento popular, de división a las fuerzas ar
madas enfrentándolas a aquél y de reordenamiento 
de sus propias filas.

b) Las FF. AA„ principal sostén material de la 
estructura de poder político de la  clase dominante, 
despegando de su función tradicional de brazo ar
mado oligárquico, juegan sus propias cartas y viven 
de manera particularmente intensa una experiencia 
directa que exacerba las contradicciones en su seno 
y en el conjunto de la sociedad .

c) El avance de las fuerzas populares, su presen
cia multitudinaria en todas las instancias claves, 
el accionar lúcido de la CNT y el FA, han fructifi
cado en el masivo reconocimiento de la rosca como 
el enemigo principal, constituyéndose en la prác
tica en un factor activo e independiente de funda
mental gravitación.

d) El desgaste inexorable de las posturas refor
m istas estilo Ferreira, atracadas en la  vigencia 
práctica de la contradicción principal que las em 
breta en acompañar al movimiento popular en as
pectos programáticos (reforma agraria, nacionaliza
ción de la  banca, etc.) y tácticas (renuncia de Bor
daberry) y las obliga a levantar vallas de diferen
ciación forzada para seguir alentando ambiciones 
personales.

e) La indigencia creciente de la pequeñoburgue- 
sía radical que, carente de opción valedera, en los 
momentos cruciales debe seguir el torrente de la 
clase obrera o quedar a la vera del camino.

En lo económico, las expectativas reales referentes 
a los excelentes precios internacionales de la  carne 
y lana, no pueden restañar por sí mismos las pro
fundas grietas que se han abierto en la estructura 
política y social del ¡país, evidenciando, por el con
trario, la insostenible contradicción entre las m i
serias del pueblo y los latrocinios dé los rosqueros.



-«I

a) Contradicciones a los más altos niveles res
pecto a la orientación económica. Lucha entre la 
tendencia liberal encabezada por el director de pla
neamiento y la intervencionista, liderada por el Mi 
nistro, que desemboca en creciente indefinición, 
marchas y contramarchas e incapacidad práctica 
de conducción económica.

b) Tal situación se contrapone con la marcha 
inexorable de la inflación, y se exacerba ante la 
necesidad acuciante de ajuste salarial, asumido y 
elevado por la CNT.

c )  ' Todo ello en el marco del reconocimiento ob
jetivo del fracaso estrepitoso de la política econó
mica heredada del pachecato, evidenciada en torno 
al problema del oro.

d) En síntesis, se estrecha la posibilidad de una 
estabilización de la situación actual, obligando a 
las distintas fuerzas en pugna a utilizar a fondo 
las condiciones creadas para dilucidar la crisis.

En lo ideológico, asistimos a una confrontación 
profunda de teorías, postulados, concepciones, dé 
manera abierta, cotidiana, a través de los medios 
de difusión masiva (profusión de cadenas, comu- 
nicdaos, artículos, editoriales, etc. sobre la más gran
de diversidad de tem as), que se traduce en efer
vescencia a todos los niveles, y en motivo de dis
cusión en todos los rincones del país.

a) La rosca apunta decididamente a imponer la 
contradicción democracia - comunismo, pero con es
caso resultado. El presidente ataca a la CNT de 
manera abierta, califica a Seregni como jefe de la 
“coalición bolchevique - tupamara”. Los mandos se 
recortan, dialogan con los dirigentes obreros pero 
“despegan públicamente; el Gral. Alvarez se entre
vista con el Gral. Licandro, dirigente frentista. Y 
las masas populares responden abrumadoramente, en 
la calle, el 29 de marzo.

b) La “mcralina” que ha teñido este proceso lle
ga a su fin. Hoy día ya están todos más o menos 
implicados; todos zafan más o menos; nadie puede 
basar únicamente, ni siquiera principalmente, su 
accionar en la, pura e infantil moralina que primó, 
p.ej., en el caso de la Junta. Ello lleva inexorable
mente a  concretar mucho más los planteos, a supe
rar la moralina barata para identificar las verda
deras inmoralidades de la rosca; a ubicar mucho 
más la problemática esencial del país.

c) La vigencia de la contradicción real obliga 
también a la pequeñoburguesía reformista a per
geñar su interpretación propia. Levanta la contra
dicción “libertad despotismo” contraponiéndola a 
oligarquía - pueblo; juego de palabras de patas cor
tas, destinado únicamente confundir para medrar.

d) La pequeñioburguesía, radical, por otro ca
mino, plantea la cuestión en similar terreno, con
traponiendo la lucha por el programa, por la caída 
de la rosca, a la lucha por la libertad. Especula con 
la  angustia de miles de orientales —presos políticos 
y familiares— para levantar una. gritería vacía, 
ideológicamente ' /  rguesa, de libertad abstracta que 
al no apuntar a los problemas aue posibiliten un 
cambio real de la situación, sólo sirve nara confun
dir y sembrar falsas expectativas al servicio de 
gestos en muchos casos demagógicos. /

b) Los rosqueros no tienen más remedio que re
conocer de hecho el avance del marxismo leninismo. 
J. Batlle se declara “antimarxista”, haciéndolo ex- 
tensible a las “deformaciones latinoamericanas”; los 
diarios rosqueros machacan con la misma idea (“El 
Día” alerta acerca de las catástrofes que acarrea la 
participación de los marxistas leninistas en la con
ducción de un país), etc.

e) La clase obrera y el pueblo profundizan cada

ve2 más la comprensión a través de la  experiencia 
práctica de multitudes, de la  verdadera problemá
tica del país. Las ideas de las clases progresistas 
se transforman día a día en creciente fuerza real, 
al ser asumidas por las masas. La riquísima y pro
funda lucha ideológica que hoy se desarrolla, más 
allá del abuso de las palabras, de la confusión de
liberada, o la gritería vacua, se decanta y cataliza 
a través de esa práctica de masas, pautada por la 
confrontación directa con la realidad.

CRISIS E INESTABILIDAD

¿Qué es lo que sucede en realidad? Hoy día, las 
distintas clases se van ubicando de manera cada 
vez más abierta, en un escenario de masas, a tra
vés de una difícil, compleja y  dolorosa experiencia, 
en el lugar que les* corresponde. En este sentido 
fundamental, vivimos una situación mucho más or
denada, más coincidente con la verdadera estruc
tura social de nuestro país, menos oscurecida y de
formada por toda, esa maraña ideológica, política 
y jurídica que la clase dominante ha montado para 
salvaguardar su explotación.

La crisis y la inestabilidad llega así a todos los 
rincones del' país; la política dejp, de ser patrimonio 
de minorías selectas, para vivir en el seno mismo 
de las masas. Nadie puede apostar simplemente a 
un arreglo entre bambalinas, y todos, mal que les 
pese a algunos, se ven obligados a recurrir a las 
masas, a empujarlas a definirse en uno u otro sen
tido, colaborando de hecho con su participación 
histórica independiente.

Por un lado, la rosca toma posición de combate 
y juega sus cartas; por otro, la clase obrera se re
corta como el eje indiscutido de todo el movimiento 
popular. En el medio, la pequeñoburguesía, cada 
vez más obligada y acorralada por lo acelerado del 
proceso, pone a prueba —y va quemando— las dis
tintas expresiories de su política de medio camino. 
Es así que cuando la rosca recurre a la  provoca
ción desembozada para llevar a la práctica el plan 
de 8 puntos; cuando la clase obrera gana la  calle 
apuntando directamente a la caída de su principal 
enemigo, resulta cada vez más difícil que los mili
tares puedan mantenerse “equidistantes” de esos 
dos campos esenciales, resulta cada vez más im 
probable que el ferreirismo pueda mantener la po
lítica de oposición puramente propagandística, re
sultan cada vez más extrañas a las masas las pos
turas verbalmente radicales o las vacilaciones y  
dislates de algunos grupos de intelectuales.

A esta altura, está claro para todos que de esta 
situación se podrá salir de muchas maneras, pero 
cualquiera de ellas supondrá cambios radicales en 
este escarnecido Uruguay: no sólo es necesario cam 
biar, sino que ya es imposible no hacerlo. Más allá 
de voluntades e intenciones, más allá de intereses 
y objetivos, ya sea para avanzar o para retroceder, 
aquí habrá grandes cambios. Para la rosca, esto 
es producto de una imposición de los hechos m is
mos: ya no pueden seguir gobernando como antes. 
Para las masas populares, esto es producto de su 
sacrificio, de su lucha, de su decisión de continuar 
hasta ver concretados sus objetivos liberadores; ya 
no quieren seguir como antes.

Lenin sintetizó este tipo de indicadores definien
do lo que llamó condiciones objetivas de una s i
tuación revolucionaria, llamando la atención acerca 
de las tareas que urgían al partido de la clase 
obrera, para conducir los acontecimientos hacia su 
dilucidación de acuerdo a los intereses del conjunto 
del pueblo. Y ello adquiere particular relevancia 
hoy, ya que ciego sería quien concluyera que la 
victoria está asegurada, que no resta un duro, di
fícil y complejo camino por recorrer, que el enemigo 
ha agotado sus fuerzas, que las políticas pequeñobur- 
guesas han caducado. Justamente porque la realidad 
dista de indicar eso, se agiganta el papel conciente 
del Partido así como del conjunto de las organi
zaciones populares.

AMPLIAR LA FUERZA SOCIAL Y POLITICA 
DE LA REVOLUCION

Sigue sobre la. mesa el problema de las alterna
tivas. Sigue sobre la mesa el problema de la  fas- 
cistización como posibilidad concreta y actual. Pero 
está también sobre la mesa ,1a posibilidad práctica 
de gestar la caída de la rosca, abriendo un proceso 
de democratización consecuente, cosa inseparable de 

' la formación de un nuevo gobierno de unidad na
cional, capaz de apuntar a los problemas de fondo 
que aquejan al país. Esa posibilidad descansa en 
procesar la experiencia de masas que defina la  co
rrelación de fuerzas en favor del pueblo, a partir 
de ampliar y profundizar la fuerza social y política 
de la revolución.

Hoy todos los problemas son prácticos y acucian
tes. Y la realidad misma se encarga, momento a 
momento, de evidenciar el error o el acierto de 
actitudes y posturas, de mostrar diáfanamente si 
en concreto se acrecienta o se debilita, se cohesiona 
o se diluye la conciencia, la organización y  la lu
cha del pueblo.

Es en estas condiciones que es necesario desple
gar la mayor iniciativa.

En primer lugar, ampliando y profundizando la 
conducción proletaria de la  lucha. Cuando lo vital 
reside en gestar la unión de todo el pueblo, es n e
cesario comprender cabalmente que no hay unidaa 
real sin conducción obrera; tal diferencia entre el 
punto de vista marxista leninista y el punto de 
vista pequeñoburgués, acerca de la  unidad. Pero, re
petimos, hoy todos los problemas son prácticos y 
concretos, y se dilucidan en el terreno de los hechos.

De la realidad viva del país resulta de primera 
importancia el papel que desempeña la CNT. Por 
algo se agita hoy la reglamentación sindical, por 
algo la derecha pontifica acerca del papel de los 
sindicatos, traduciendo la necesidad de ponerle un 
tope al avance torrentoso de las masas organizadas.

Al mismo tiempo, la propia realidad destaca con 
claridad la importancia creciente del Frente Amplio, 
en tanto instrumento político poUclasista, en torno 
al cual habrá de plasmarse la unidad más amplia 
de todos los orientales honestos.

La importancia decisiva de nuestro Partido —el 
partido de la clase obrera— de la  organización sin 
dical unitaria y del instrumento frentista, se entre
lazan así indisolublemente paca colocar a la clase 
obrera siempre en la primera fila y  abrir el más 
amplio cauce para ahogar las maniobras y provo
caciones de la rosca, acelerando el momento de su 
caída.

En segundo lugar, por lo dicho, se desprende que 
hoy más que nunca hay que apuntar directamente 
a la rosca. Cualquier vacilación o debilitamiento de 
este sentido fundamental de la lucha, ayuda prác
ticamente a los rosqueros, abriéndoles puertas para 
su contraataque: de ahí el peligro de las políticas 
de medio - camino. Justamente, tales políticas vaci
lantes —por más radicales que puedan presentar
se— itienen un contenido claramente pequeñobur
gués. Sobrevolando las condiciones concretas y los 
intereses de clase que expresan, poniendo siempre 
por delante intereses individuales o de grupos, ca
reciendo por lo general de perspectivas claras para 
su accionar, caen inevitablemente en desdibujar al 
enemigo principal, enturbian lá* verdadera línea di
visoria y como consecuencia, obstaculizan la con
fluencia de los que se oponen a aquél.

Por ello, no hay que escatimar esfuerzos para 
hacer calar muy hondo que aquí la  verdadera di
visión es CON O CONTRA LA ROSCA

En tercer lugar, tenemos claras definiciones como 
partido y como Frente acerca del papel y el pro
ceso de las FF. AA, a partir de considerar como 
necesario su inserción activa en la vida misma 
del país. Hoy día, las FF. AA. juegan ostensible
mente sus propias cartas. Alcanzado un mecanis
mo permanente e “institucional”, el COSENA, pro
ducto de la crisis de febrero, desatada por medios no 
muy constitucionales, se disponen a incidir direc
tamente en la conducción del país, desde una pos
tura “equidistante” entre las fuerzas del pueblo y 
las de la  rosca. De hecho, al mismo tiempo que de
nuncian el plan rosquero de los 8 puntos, respaldan 
a Bo.rdaberry aduciendo la “ilegalidad” del planteo 
de renuncia. Hablan con los dirigentes obreros, pe
ro trazan una línea divisoria.

Tal tesitura es lógica: evidencia “capacidad de 
resistencia” ante los embates de la rosca por un 
lado, y “confianza en sus propias fuerzas” o lo que 
es lo mismo en este caso, desconfianza hacia las 
fuerzas populares, por otro. Nadie espontáneamente 
deja de lado la posibilidad de jugar sus propias 
cartas; no es posible exigir un razonamiento cien
tífico a quienes carecen de formación o experiencia 
para ello, todo lo contrario.

Pero también resulta claro que no hay lugar para 
“equidistancias” entre la  rosca y  el pueblo, y quié
rase o no, con buenas o malas intenciones, cada 
paso concreto se inscribe en el marco de la polí
tica rosquera o de la política popular. Con o contra 
la  rosca es la cuestión práctica. No reconocer esto 
como factor que incide en  cada caso concreto es 
abdicar del punto de vista que la clase obrera y 
el pueblo han acuñado a través de su dura lucha.

Las consecuencias de una práctica “equidistante”, 
de medio camino, se ven reflejadas, hoy día, de 
forma inmediata. Y compele a posturas definidas 
de todos los sectores de nuestra sociedad.

Por ello, caen en la misma postura pequeñobur- 
guera quienes se encomiendan a las FFAA y quienes 
se oponen ciegamente a sus acciones. Unos y  otros 
carecen de interpretación de la  realidad, sobrevue
lan las contradicciones de clase, comentan —furio
sos quizás— la realidad.

La clase obrera y  sus aliados tienen otra postu
ra. Jamás abdican de su independencia de clase, 
porque eso significaría abdicar de su papel conduc
tor, en esta fase y en todas las que debamos re
correr hasta la  liberación definitiva. Pero su inde
pendencia no es aislamiento, todo lo contrario, es 
factor de unidad, como lo hemos dicho, ya que en 
su consecuencia como clase, en su irreductible opo
sición al enemigo principal, descansa la  posibilidad 
de abrir el ancho cauce de la unidad de todos los 
sectores, sin falaces distinciones.



DOS FECHAS Y UN SOLO DESTINO

El nacimiento de 
José Martí

El asalto al 
cuartel Moneada

28 de enero de 1853, va a cumplirse 
el 120 aniversario, 26 de Julio de 1953, 
va a cumplirse el 20 aniversario. Dos 
fechas separadas en el tiempo y uni
das en el destino histórico de un pue
blo y de un continente. Cien años 
de lucha indoblegable por la indepen
dencia nacional cubana.

El 28 de enero de 1853, nace en una 
humilde casa 'de la calle Paula, en La 
Habana, el forjador de la nacionali
dad cubana, JOSE MARTI (1853- 
1895). Poeta, maestro, ensayista, di
plomático, periodista y luchador in
cansable por la independencia de su 
patria. Al repasar sus Obras Comple
tas cuesta trabajo creer que alguien 
en tan corta existencia (42 años— ha
ya producido tanto y de tanta calidad, 
y lo haya hecho como actividad su
pletoria de una vida consagrada por 
enteró a lograr la independencia de 
Cuba y Puerto Rico y la de asegurar, 
con la liberación de estos dos pueblos 
antillanos, la independencia ae toda 
Latinoamérica. Su producción litera
ria tiene por marco el presidio poli- 
tico, el exilio o el campo de batalla. 
No existe pueblo de Latinoamerérica 
que no conozca de su paso fecundo 
o de su servicio. Su gran amor por 
Cuba lo conjugó con un profundo 
sentimiento de solidaridad latinoame
ricana que está presente eñ toda su 
obra y en su vida. Para él la América 
es nuestra América y tiene limites 
muy precisos: del rio Bravo a Maga
llanes. Así sostiene:

“¡Porque ya suena el himno uná
nime; la generación actual lleva a 
cuestas, por el camino abonado por los 
padres sublimes, la América trabaja
dora; del Bravo a Magallanes, sen
tado en el lomo del cóndor regó el 
Gran Semi por las naciones román
ticas del continente y por las islas 
dolorosas del mar, la semilla de la 
América nueva!”

Esta definición se enmarca en con
tornos históricos cuando afirma:

“Ni ¿en qué patria puede tener un 
hombre más orgullo que en nuestras 
repúblicas dolorosas de América, le
vantadas entre las masas mudas de 
indios, el ruido de pelea del libro con 
el cirial, sobre los brazos sangrientos 
de un centenar de apóstoles)”.

Esta palabra vigente avizora el des
tino de nuestros pueblos cuando afir
ma:

"Ya no podemos ser el pueblo de 
hojas, que vive en el aire, con la copa 
cargada de flor, restallando o zum
bando, según la acaricie el capricho 
de la luz, o la tundan y talen las tem
pestades; ¡los árboles sé han de po
ner en fila, para que no pase el gi
gante de las siete leguas. Es la hora 
del recuento, y de la marcha unida, 
y hemos de andar en cuadro apreta
do, como la plata en las raíces de 
los Andes!”

Martí intuyó con clarividencia de 
estadista, el papel del imperialismo 
norteamericanao en la América La
tina y dejó como legado a las futuras 
generaciones latinoamericanas su de
cisión de enfrentarse a esos planes 
de los monopolios y del Gobierno de 
los monopolios para someter a nues
tros pueblos. El mismo define como 
la razón de su vida y de sus luchas 
el enfrentamiento al imperialismo 
norteamericano y ello le otorga el 
mérito histórico de haber sido el pri
mer combatiente antiimperialista de 
este continente. Así, en su testamento 
político, la carta inconclusa que un 
día antes de su caída en combate —el 
19 de mayo de 1895— le escribe a-su 
amigo, el periodista mexicano Manuel 
Mercado, le expresa:

“Ya estoy todos los días en peligro 
de dar la vida por mi país y por mi 
deber —puesto que lo entiendo y ten
go ánimos con que realizarlo— de im
pedir a tiempo con la independencia 
de Cuba que se extiendan por las An
tillas los Estados Unidos y caigan, 
con esa fuerza más, sobre nuestras 
tierras de América. Cuanto hice has
ta hoy y haré es para eso.”

Y en la propia carta agrega:
“Las mismas obligaciones menores

y públicas de los pueblos —como ése 
de Ud. y mío—, más vitalmente in
teresados en impedir que en Cuba se 
abra, por la anexión ae los imperia
listas de allá y los españoles, el cami
no que se ha 'de cegar, y con nues
tra sangre estamos cegando, de la 
anexión de los pueblos de nuestra 
América, al Norte revuelto y brutal 
—que los desprecia—, les habían im
pedido la adhesión ostensible y ayu
da patente a este sacrificio, que se 
hace en bien inmediato de ellos. Viví 
en el monstruo y le conozco las en
trañas y mi honda es la de David.”

LA POLITICA DEL GARROTE
Y cuando ya las fuerzas de mies- 

tro glorioso Ejército Libertador ha
bían llevado la guerra a las provin
cias occidentales y todo el poderío 
español se resquebrajaba en Cuba; el

Gobierno de los Estados Unidos en
contró muy propicia la ocasión para 
producir el incidente de la voladura 
del crucero “Maine”, anclado en el 
puerto de La Habana, y encontrar dis
culpa para entrar en una corta guerra 
que le produjo dividendos muy ren
tables. El dominio neocolonial sobre 
Cuba y el dominio colonial sobre 
Puerto Rico, Islas Vírgenes y Filipi
nas. Y se cumplió la predicción mar- 
tiniana y los Estados Unidos, dueños 
de Cuba y Puerto Rico y con esa 
fuerza más cayeron sobre los pueblos 
de la América Latina e instauraron 
Ja política del “Garrote” y de la “Di
plomacia del Dólar”, que no eran dos 
políticas sino dos fases de una misma 
política de dominación imperialista. 
El garrote para aplastar en forma 
brutal cualquier rebeldía, inaugura la 
época de las intervenciones militares 
y los desembarcos de marines en 
nuestro continente. Y el dólar para 
corromper y adueñarse por centavos 
de nuestros recursos naturales y del 
trabajo esclavo de nuestros obreros y 
campesinos. Este proceso de neocolo- 
nización progresiva de América La
tina que entonces se inicia, culmina, 
cuando terminada la segunda guerra 
mundial, los Estados Unidos emergen 
como potencia neocolonial única en 
este hemisferio, adueñándose de los 
recursos fundamentales del resto de 
los pueblos de nuestra América.

EL 26 DE JULIO
Los hombres que hicieron posible 

el 26 de julio, cuyo XX aniversario 
va a cumplirse este año, conocían y 
admiraban a Martí y sabían de su

lucha trunca y de la cruel explotación 
imperialista sobre nuestro pueblo y 
sobre nuestros pueblos hermanos. Sa
bían que la dictadura que combatían 
y el subdesarrollo son productos de 
la explotación neocolonial. Es por ello 
que Fidel Castro señaló a José Martí 
como el inductor de ese gran Movi
miento de Liberación, que tiene su 
primera acción en el ataque al Cuartel 
Moneada. Es por ello que en su his
tórica defensa por estos sucesos Fidel 
sostiene:

“Parecía que el Apóstol iba a mo
rir en el año de su centenario, que 
su memoria se extinguiría para siem
pre, ¡tanta era la afrenta! Pero vive, 
no ha muerto, su pueblo es rebelde, 
su pueblo es digno, su pueblo es fiel 
a su recuerdo; hay cubanos que han 
caído defendiendo sus doctrinas, hay 
jóvenes que en magnífico desagravio 
vinieron a morir junto a su tumba, 
a darle su sangre y su vida para que 
él siga viviendo en él alma de la 

atria. ¡Cuba, qué sería de ti si hu- 
ieras dejado morir a tu Apóstol!
Raúl Gómez García, poeta mártir, 

caído en el Moneada, cantó con su 
pluma y con su vida a esta presen
cia martiana con palabra emocionada:

“Apóstol. . . ,  la patria te reclama. 
Resplandece tu verbo como un himno 
de ayer arrebatado que fructifica 
hoy.”

La gesta que se inicia el 26 de julio, 
después de seis años de dura lucha, 
con el triunfo del Ejército Rebelde 
sobre la tiranía, el primero de enero 
de 1959, reivindica para el pueblo sus 
recursos fundamentales, liquida la ex
plotación del hombre por el hombre,

conquista el poder político para la 
clase obrera y produce la independen
cia nacional soñada por José Martí.
EL PRIMER ESTADO SOCIALISTA 

DE AMERICA
En lo internacional y a pesar de 

las agresiones y del bloqueo imperia
lista, se consolida y desarrolla el pri
mer Estado socialista de la América 
Latina, contando con el apoyo de los 
países socialistas y fundamentalmen
te de la Unión Soviética.

El sueño martiano de una república 
independiente y sólida en Cuba que 
además de valladar a la expansión 
imperialista constituya punto de apo
yo a todos los pueblos de nuestro con
tinente que luchan por un desarrollo 
nacional independiente, cobra fuerza.

Los enemigos 'del socialismo defor
mando intencionadamente los princi
pios del internacionalismo proletario, 
han pretendido presentar al Estado 
obrero como enemigo de las tradi
ciones nacionales. La experiencia en 
todos y cada uno de los países donde 
el socialismo ha triunfado y también 
en Cuba, es la contraria. El triunfo 
del socialismo ha servido para forta
lecer y desarrollar las mejores tradi
ciones nacionales y patrióticas; y es 
la penetración imperialista la que 
cumpliendo objetivos de absorción, co
rrompe y despersonaliza a nuestros 
pueblos, tratándolos de convertir en 
entes híbridos.

Por ello, al conmemorarse en un 
mismo año el 120 aniversario del na
cimiento de José Martí y el XX ani-. 
versario del ataque al Cuartel Mon- 
vada, podemos contemplar con orgullo 
que si bien es verdad que el poder 
avasallador del imperialismo norte
americano comienza por Cuba de fi
nes del siglo pasado, es igualmente 
cierto y destacable que apenas 60 años 
después comienza también para Cuba 
la declinación de este imperio. Los 
sueños de nuestros fundadores, de una 
América Latina Unida y poderosa, los 
sueños de nuestro José Martí de unas 
Antillas independientes q.ue contuvie
ran la amenaza del imperio yanqui so
bre nuestra América, ha comenzado 
ya a vislumbrarse. Los procesos de 
Chile, de Perú, de Panamá y otros 
en gestación, con sus características 
propias, como antes el de Cuba, son 
hitos importantes en un camino que 
cada ‘día se perfila con más nitidez. 
Las ideas de José Martí se han cum
plido en Cuba, las ideas de José Marti 
comienzan a cumplirse en América, 
él también participó en el ataque al 
Cuartel Moneada.

MARIO GARCIA INCHAUS- 
TEGUI (último embajador de 
Cuba en Uruguay, actual em
bajador en Chile). — Santia
go de Chile, enero 22 de 1973. 
Año del XX Aniversario,

R. D. i

JULIO
1973

- AGOSTO

“Profundos cambios se han producido y se 
producen en la mentalidad de la joven gene
ración, en su papel y lugar en la sociedad.

La juventud del mundo entero avanza hoy 
en la arena mundial como una inmensa fuerza 
de progreso, de la democracia y la paz.

Son conocidos los grandes -movimientos so
ciales de la juventud en los distintos continen
tes: la posición firmé, extraordinariamente com
bativa, adoptada por amplios circuios de la 
joven generación. Todos estos movimientos de
muestran que la juventud ya no desea asistir 
pasivamente a que las fuerzas reaccionarias de
cidan su destino, a que sus intereses y vitales 
aspiraciones sean sacrificados. La juventud de
sea opinar sobre los graves problemas con que 
se enfrenta la humanidad hoy, que inquietan 
a la vida internacional y, sobre todo quiere to
mar parte directa en jalonar las vías de la edi
ficación del porvenir, en el que está llamada 
a vivir y trabajar”.

Nicolás Ceasescu, Presidente de la Repú
blica Socialista de Rumania, en el dis
curso del IX Congreso de la UTC Ru
mana, en 1971.

La preparación del X Festival de la Juventud 
y los estudiantes, que coincide con el 25 ani
versario del movimiento iniciado con el I Festi
val en Praga en 1947, se desarrolla a todo va
por. Entre el 28 de julio y el 5 de agosto se 
reunirán en Berlín, capital de la RDA, millones 
de jóvenes de todos los continentes. El inter
cambio de experiencias, la actividad en común, 
la discusión y la festividad, van a desarrollarse 
en el marco del monstruoso trabajo prepara
torio que la FJD (Juventud Libre Alemana) 
viene llevando adelante. El X Festival será una 
demostración política, cultural y deportiva de 
la juventud y fortalecerá los lazos de amistad 
y cooperación en la lucha contra el imperia
lismo en todos los rincones de la tierra.

EL MARCO MUNDIAL
Este Festival se lleva adelante en medio de 

una situación internacional determinada por el

avance sustancial de la correlación de fuerzas 
a favor del socialismo, la democracia y el pro
greso frente al imperialismo en crisis.

La victoria de los hermanos vietnamitas de
termina con su ejemplo la conducta de la 
juventud y los pueblos coloniales y neocolonia- 
les que hoy levantan las banderas de la libe
ración definitiva: Chile, con la Unidad Popu
lar creciendo en todos los sectores del pueblo 
y basando su unidad monolítica en la clase 
obrera y sus partidos; Perú, que ha interpre
tado irreversiblemente la más profunda voca
ción popular; Argentina, con un pueblo jugado 
por el cambio; Panamá proclamando en las 
narices de los yanqus la voluntad de construir 
su destino.

La lucha de los hermanos vietnamitas es un 
ejemplo claro de la inevitabilidad del socia
lismo, la solidaridad práctica y militante de la 
clase obrera que dirige la construcción de una 
nueva sociedad tras las irreductibles banderas 
de octubre, fue una garantía de su triunfo co
mo también lo será 'de la reconstrucción de 
ees querido país.

LA RDA; ANFITRION DE LA JUVENTUD 
ANTIMPERIALISTA

El X Festival se realiza nada menos que ,en 
la RDA, país donde se vive y desarrolla el ideal 
de millones de jóvenes, el socialismo. Su con
tribución a la lucha por la paz y la seguridad 
es indiscutible. El reconocimiento internacional 
de la RDA habla a las claras del progresivo 
influjo de este pueblo que caminando sobre el 
cadáver del fascismo hitleriano construye un 
país donde los niños son los únicos “privile
giados”.

Al llamado del CIP (Comité Internacional 
Preparatorio) comenzaron a constituirse en to
do el mundo comités preparatorios nacionales 
del X Festival. El comité de la RDA está pre
sidido por Herich Honocker, primer secretario 
del PSUA y 120 jóvenes.

En el Uruguay, como los compañeros saben, 
ya son 38 organizaciones juveniles las que for
man parte del comité.
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Fidel Castro

La toma del poder por las fuerzas revolucio
naría no significa de modo alguno, la termi
nación de la lucha de clases.

Lenin, refiriéndose a tan importante cuestión, 
preciso: “La 'dictadura del proletariado no es el 
final de la lucha de clases, es su continuación 
bajo nuevas formas. La dictadura del proleta
riado es la lucha de clases del proletariado 
triunfante y que ha tomado en sus manos el 
poder político contra la burguesía derrotada, 
pero no destruida, no desaparecida; que lejos 
de haber dejado de resistir, intensifica su resis
tencia”.

Las revoluciones, verdaderas locomotoras de 
la historia, ponen al descubierto, en forma des
carnada, las contradicciones entre las clases. La 
lucha entre ellas se presenta en estos períodos 
revolucionarios con una gran diafanidad, lo cual 
permite captar fácilmente los antagonismos cla
sistas.

La teoría marxista enseña y la historia de las 
revoluciones ha demostrado que las clases ex
plotadoras, cuando son expropiadas, reaccionan 
violentamente ante las transformaciones radi
cales que significan el comienzo del fin de sus 
privilegios.

En nuestro país, a partir de las primeras le
yes revolucionarias que se promulgaron se inició 
una violenta confrontación clasista entre las 
fuerzas revolucionarias por un lado y el impe- 
lialismo y sus aliados nacionales por el otro.

Recordamos aquellos momentos de nuestro 
proceso en que la Revolución a cada golpe del 
imperialismo, de la reacción y de la contrarre
volución respondió con un contragolpe que, en 
la dinámica del avance revolucionario, repre
sentaba poner en manos del Estado las palan
cas principales de la economía.

Al negarse las empresas imperialistas a refi
nar el petróleo que Cuba había comprado a 
menor precio en la Unión Soviética y amena
zarnos con cortar todo suministro de combus
tible a nuestro país, la Revolución resuelve in
tervenir, ocupar y operar las refinerías y final
mente nacionalizarlas.

Al producirse la suspensión de nuestra cuota 
azucarera en el mercado norteamericano, la Re
volución respondió decretando la nacionaliza
ción de todas las empresas norteamericanas en 
nuestro país.

El primer secretario de nuestro Partido, com
pañero Fidel, caracterizando esta etapa expresó:

. . . la Revolución a la ofensiva y el imperia
lismo a su vez a la ofensiva; la derrota del im
perialismo; su retroceso; el contraataque revo
lucionario; el avance revolucionario; y de nuevo 
el Imperialismo otra vez planeando su ataque, 
de nuevo el imperialismo otra vez planeando 
su ofensiva”.

En la variada gama de choques clasistas en
tre las fuerzas revolucionarias, exponentes de 
los intereses de los obreros y campesinos, y las 
fuerzas contrarrevolucionarias, representantes de 
los intereses de los antiguos explotadores, no 
podemos dejar de mencionar la invasión de Gi
rón, y la lucha contra bandidos. Ambos hechos 
constituyen sendas expresiones de cómo los ex
plotadores no consideran ocioso ningún medio 
cuando de recuperar sus privilegios se trata.

En los años transcurridos, desde 1959 hasta 
la fecha, nuestros enemigos de clase han uti
lizado contra la Revolución los más diversos 
procedimientos. En estos momentos, si bien las 
formas de lucha se han tornado más sutiles, po
demos afirmar que las pretensiones contrarre
volucionarias persisten.

El segundo secretario del Partido, comandante 
Raúl Castro, al analizar, en su intervención, con 
motivo del XI aniversario del MININT, la ac
tualidad de la lucha <de clases entre el impe
rialismo v los revolucionarios cubanos, planteó: 
“Mientras postergan su aspiración de restaurar 
por la fuerza el capitalismo en nuestro país, los 
Imperialistas yanquis realizan todo tipo de ac-

ACTUALIDAD DE LA 
LUCHA DE CLASES

EN CUBA
DOCUMENTO DEL CURSO DB SUPERACION POLITICA 
QUE DESARROLLA EL PARTIDO COMUNISTA CUBANO

clones encaminadas a entorpecer o frustrar 
nuestros planes de desarrollo econcánico, impedir 
el fortalecimiento político del poder revolucio
nario y desviar nuestro esfuerzo en el orden de 
la educación y la cultura”.

Y agregaba: “Entre las acciones concretas pa
ra alcanzar estos fines, y en cierta medida como 
resultado ’del fracaso del bandidismo, la derrota 
en Playa Girón y el aniquilamiento de la con
trarrevolución interna, han incrementado pro
gresivamente la labor ideológica, la cual adopta 
las formas más sutiles, encubiertas y solapadas 
del diversionismo ideológico”.

Es bueno puntualizar que no se trata de que 
el imperialismo haya abandonado viejos métodos 
contrarrevolucionarios, como sabotajes, infiltra
ciones, etc., sino que en virtud del fortalecimien
to de los órganos de defensa de la Revolución 
se ve obligado a utilizar procedimientos más re
finados en la lucha de clases que necesaria
mente ha de sostener.

Las cuestiones que maneja el imperialismo 
en su ofensiva ideológica son sumamente di

versas. Los imperialistas tienen miles de gen
tes a sueldo a las que se les paga para que, 
en forma razonada y aceptable para las ma
sas, elaboren los más disímiles argumentós en
caminados a negar la validez de los principios 
mafxistas, a socavar la confianza de los revo
lucionarios en el campo socialista y a desunir 
las fuerzas revolucionarias.

Los ideólogos del imperialismo escriben sobre 
el capitalismo actual en forma apologética, 
argumentan acerca de que dicho sistema ha 
superado sus contradicciones y que, por lo tan
to, es falso plantear que el socialismo sea el 
único camino. Niegan también la necesidad del

Partido y de la dictadura del proletariado. Exa
cerban el nacionalismo a fin de mellar el filo 
a los principios intemacionalistas. Declaran an
ticuados la lucha de clases y el papel histórico 
de la clase obrera. Se erigen en defensores de 
un socialismo con “rostro humano” que defiende 
al individuo del “totalitarismo” del Estado pro
letario.

Estas manifestaciones contrarrevolucionarias 
se exponen convenientemente camufladas bajo 
el ropaje de lo novedoso, de lo renovador y de 
lo imparcial.

Otra arma ideológica utilizada por el enemigo 
de clase consiste en tergiversar los hechos de 
la Revolución, exagerando nuestras dificultades 
y propalando nuestras ineficiencias.

Por lo general, estas cuestiones no son tra
tadas abiertamente por la propaganda enemiga, 
sino más bien en forma indirecta y encubierta. 
Todo aparece servido de manera aderezada y 
sugerente a fin de envenenar ideológicamente 
a las masas y llevarlas a enfoques y actitudes 
individualistas, nacionalistas anticomunistas, 
etc., de acuerdo con el objetivo propuesto.

Esta sutil contrarrevolución, el enemigo de 
clase no la genera espontáneamente, es resul
tado de un plan concienzudamente proyectado 
y minuciosamente dirigido. En esta lucha, el 
imperialismo aprovecha las fallas que pueda 
presentar el trabajo revolucionario y escoge co
mo blanco aquellos sectores de nuestra pobla
ción que, por sus especificidades, puedan ser 
más receptivos a su venenosa propaganda.

En nuestro país, si bien la explotación ca
pitalista ha sido erradicada, dicho sistema nos 
dejó como herencia toda una gama de ideas 
egoístas, individualistas, atrasadas que consti
tuyen un instrumento de la lucha de clases de 
lo viejo contra lo nuevo. Son supervivencias 
de la sociedad anterior que no se corresponden 
con la mentalidad nueva del hombre comunista 
que estamos formando.

La indiferencia ante la obra de la Revolu
ción, el individualismo, la irresponsabilidad, el 
ausentismo, la chapucería son agentes de la 
dase enemiga en el seno de nuestra sociedad. 
Contra esas manifestaciones hay que mantener 
una condente lucha de dase.

Hay que tener presente que nuestros enemi
gos estimulan las actitudes negativas como ar
mas de su quehacer contrarrevolucionario.

Los revolucionarios debemos preparamos ideo
lógicamente para vencer al enemigo de clase en 
el campo de las ideas portadoras de prejuicios 
y también en el terreno de los hábitos antiso
ciales que entorpecen la gran obra de la crea- 
ción de una nueva vida y una nueva sociedad.

Es bueno precisar que mientras subsista el 
imperialismo habrá lucha de clases dirigida con
tra nuestra Revolución y contra toda manifes
tación de carácter progresista que se genere en 
el mundo. En ocasiones será abiertamente como 
en Girón, otras mediante la utilización de los 
órganos masivos de comunicación (radio, pren
sa, libros, etc.), otras mediante la utilización 
de las ideas viejas que durante algún tiempo 
pervivirán en el seno de la nueva sociedad.

Quiere esto decir, que para los revoluciona
rios cubanos la lucha de clases no ha terminado 
todavía. Nuestra lucha de clases no desapare
cerá, mientras no desaparezca la explotación 
imperialista en el mundo.

Él jefe de la Revolución, compañero Fidel, 
dándonos la perspectiva respecto a este im
portante asunto, en su intervención con motivo 
del X aniversario del MININT, planteó: “El 
imperialismo existe, el imperialismo es fuerte 
todavía, el imperialismo alienta la lucha con
trarrevolucionaria, alienta a los antiguos ex
plotadores, trata de sembrar y de divulgar y 
de mantener el imperio de las ideas que du
rante mucho tiempo sirvieron de base ideoló
gica a esa clase explotadora, y por lo tanto, 
será una lucha muy larga”.

i
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103 Años de su Nacimiento \

Lenin, Símbolo de un Mundo Nuevo
El próximo 22 de abril se cumplen 103 años del nacimiento de 

LENIN. Cada aniversario se convierte en una jornada militante de x 
recuerdo, de estudio, de emulación, de quien fuera el creador de la 
primer revolución socialista del mundo y guía imperecedero de la 
clase obrera en lucha hacia su liberación. ¿Qué hizo Lenin, en sus 
54 años de vida? A esta pregunta responde su esposa, amiga y com
pañera de lucha, Nadezhda Krupskaia:

—Lenin fue enemigo de los zares, te
rratenientes y capitalistas, enemigo de 
los opresores y amigo, el más íntimo de 
los obreros, de los campesinos, amigo de 
todos los trabajadores, amigo de los pue
blos oprimidos.

—Lenin condujo durante toda su vida 
a millones de obreros y campesinos a la 
lucha contra la opresión, por la libertad, 
por la tierra, por una vida mejor.

—Lenin trabajó toda su vida para 
crear el Partido Comunista, que debía in
dicar a todos los obreros y campesinos el 
camino de la lucha, marchar en sus 
primeras filas.

—Lenin inició la lucha contra la ex
poliadora guerra mundial desencadenada 
por los zares y los imperialistas. Llamó 
a los trabajadores de los países belige
rantes a concertar una alianza fraternal. 
Los exhortó a alzarse contra los provo
cadores de esa guerra.

—Lenin ayudó a los obreros y campe
sinos insurrectos de su país a conquistar 
el poder, conseguir la paz, tomar la tie
rra y las fábricas. Ayudó a la República 
de obreros y campesinos a defenderse de 
sus enemigos.

—Lenin exhortó a los obreros y cam
pesinos que habían conquistado el pe
der a crear mancomunadamente el so
cialismo.

CONDUJO A LA CLASE OBRERA 
HACIA LA TOMA DEL PODER 

POLITICO
Lenin fue el alma del proceso revolu- 

tariado. el conductor de los pueblos en 
la lucha por el socialismo. Ninguno co
mo él fue capaz de adaptar la teoría 
marxista a las condiciones concretas de 
su país. Ninguno como él analizó en 
toda su profundidad el problema colo
nial y nacional marcando una nueva era 
en la historia: la de la revolución so
cialista.

Lenin gue el alma del proceso revolu
cionario ruso; él con una valentía y 
una fe extraordinaria en las masas fue 
capaz no sólo de sacar a su pueblo del 
atraso en que lo tenía sumido el zaris
mo sino, además, 'de conducirlo por la 
senda victoriosa durante los años difí
ciles de la intervención extranjera.

Lenin supo crear las condiciones para 
la formación de un partido verdadera
mente marxista que lograra llevar a los 
obreros a la toma del poder político. 
Creó ese partido marxista frente a las

intrigas, frente a las posiciones seudo- 
rrevolucionarias de la época, que veían 
la toma del poder por parte de los tra
bajadores como algo irrealizable y fren
te a aquellos que parafraseando el mar
xismo no hacían sino entorpecer y fre
nar el movimiento de masas.

Los objetivos revolucionarios de Le
nin lo llevaron a realizar de manera 
profunda el desarrollo del capitalismo 
contemporáneo; no podemos olvidar que 
él nace precisamente en las postrimerías

del siglo XIX, precisamente el siglo que 
lleva al capitalismo a su etapa mono
polista. Nace, precisamente, en la épo
ca en que comienzan a desarrollarse de 
manera más patente las contradicciones 
del imperialismo a nivel internacional. 
Es el momento también del rápido cre
cimiento del proletariado. Rusia por tan
to no escapa a ese movimiento.

Ya en la segunda mitad de ese siglo, 
el régimen de la servidumbre había de
saparecido, afianzándose en forma lenta

el capitalismo. Rusia era en el momento 
de los primeros intentos de lucha de 
Lenin, una monarquía absoluta, una 
“cárcel de pueblos” y uno de los princi
pales bastiones de la reacción en Eu
ropa,

Es en medio de esta situación que Le
nin realiza los primeros intentos de aglu
tinar a un grupo de obreros de vanguar
dia, y comienza a luchar contra las ten
dencias populistas y economistas que 
permeaban el movimiento obrero ruso. 
Lenin escribe una serie de artículos que 
ponen al descubierto a los verdaderos 
enemigos de la clase obrera.

Su objetivo, para la verdadera toma 
de conciencia del proletariado, era la 
creación de un partido y es por eso que 
desde 1895 hace los primeros intentos 
para su creación fundando la ‘‘Unión de 
lucha por la emancipación de la clase 
obrera” que agrupa en su seno a los 
primeros grupos marxistas.

Desde este momento lo veremos traba
jar arduamente en la consecución del 
objetivo trabado que llega a cristalizar 
con la toma del poder en 1917.

Desde el inicio de la lucha, Lenin pu
so al desnudo la verdadera esencia del 
capitalismo y fue el que descubrió, ade
más, el desarrollo desigual de éste en la 
época del imperialismo. Lenin demostró 
que el Imperialismo es el capitalismo 
agonizante, en putrefacción, y antesala 
de la revolución socialista.

Ese fue uno de sus fundamentales 
aportes al marxismo. El leninismo se há 
convertido en el marxismo de la época' 
del imperialismo, en la guía para la ac
ción de los pueblos en su lucha por la 
emancipación del yugo del capital con
temporáneo, en la bandera que abre el 
camino a las revoluciones proletarias.

Estos méritos extraordinarios los sub
rayó el Partido Bolchevique al comuni
car al pueblo soviético la dura noticia ¡ 
de la muerte de Lenin.

“. . .  Todo lo realmente grande y he
roico que tiene el proletariado —inteli
gencia audaz, voluntad férrea e infle
xible, tenaz y arrolladora, odio sagrado, 
odio hasta la muerte a la esclavitud y la 
opresión, pasión revolucionaria capaz de 
mover montañas, fe ilimitada en la fuer
za creadora de las masas, inmenso genio 
organizador— todo esto halló su esplén
dida encarnación en Lenin cuyo nombre 
se ha convertido en el símbolo del mun
do nuevo, de oeste a este, y de norte 
a sur.. . ”.

EE. UU.: L i  POLITICA NIXON

El Precio Diplomático
WASHINGTON. — La polémica sus 

citada en torno a la reciente designa
ción de la señora Ruth Farkas como 
embajadora norteamericana en Lu- 
xemburgo,indujo al “NewYork Times” 
a publicar un mordaz editorial en el 
que denuncia la costumbre de asignar 
puestos diplomáticos en el exterior al 
“mejor postor”.

Al parecer, la señora Farkas con
siguió el puesto de embajadora gra
cias a una contribución de 300.000 dó 
lares que hizo al Partido Republica
no durante la pasada campaña elec
toral.

Nadie desmintió, por lo menos, la 
sospecha de que existía una vincu
lación entre estos dos hechos. El dia
rio recordó como, en 1968, la señora 
Farkas no ocultó su irritación por no 
ser designada embajadora en Costa 
Rica no obstante su contribución mo
netaria a la campaña que llevó a la 
presidencia a Richard Nixon.

El único personaje que no logró con
quistar un puesto de embaajdor con 
su dinero, señala el “New York Ti
mes”, fue el negociante en seguros, 
de Chicago, Clement Stone.

Según el diario, Stone aspiraba a 
la embajavla en Londres y el año 
pasado entregó un millón de dólares. 
“Nixon parece, por el momento, si
mular ignorarlo... Pero quizá es que 
un millón de dólares no es bastante", 
escribió el “Times”.

De todos modos, a juicio del dia
rio, 300.000 dólares fueron suficientes 
para que Arthur Watson —uno de los 
herederos de la IBM— consiguiera la

embajada en París. Watson fue sus
tituido por su cuñado el ex subse
cretario de Estado, John Irwin, quien, 
según el “New York Times”, es “el 
único oferente que quizá conquistó el 
puesto por sus méritos”, pese a haber 
entregado a los republicanos 52.500 
dólares.

La representación en Helsinki, dice 
el diario, vale bastante poco: John 
Krehbiel tuvo que entregar solamente
12.500 dólares. Por su parte, siempre 
según el “New York Times”, An
thony Marshal tuvo que desembolsar
40.500 dólares para asegurarse el pues 
to en Trinidad - Tobago, mientras 
que en Viena continúa destacado John 
Hemes por una contribución de 103.500 
dólares. Henry Catto dio 26.000 dóla
res para continuar representando a 
Washington en El Salvador mientras 
que Jamaica, añadió el '“Times”, pa
rece ser para el gobierno un verda
dero filón: 224.000 dólares fueron en
tregados por el embajador Vincent 
De Roulet para permanecer allí.

El diario, asimismo, dio cuenta de 
la “sagacidad” de la señora Farkas, 
quien, para asegurarse el puesto, dio 
su contribución al Partido Republi
cano en dos cuotas: un tercio antes 
de las elecciones y los dos tercios res 
tantes después.

La señora Farkas justificó ese pro 
ceder alegando que pensaba entregar 
el dinero en una sola vez (antes de 
las elecciones), pero que debió to
marse su tiempo para vender algunas 
acciones.

URUGUAY EN LA OEA

La pobreza de siempre
Juan Carlos Blanco, al hablar an

te la asamblea general de la Orga
nización de los Estados Americanos 
(OEA), anticipó que Uruguay acepta 
el estudio de las reformas “sin pre-
Íuicios ni fórmulas predeterminadas”, 
aiego añadió: “Uruguay está dispues 

to a una reflexión tan amplia y tan 
honda como sea necesario y posible”.

El canciller reiteró el apoyo uru
guayo a la política del pluralismo 
ideológico, subrayando que no es co
sa nueva en la tradición de su país.

Sin embargo “este princiipo plura
lista —consecuencia del principio de 
autodeterminación y aplicación de la 
libertad de pensamiento y de expre
sión— no puede ser motivo ni pre
texto para vulnerar la regla de no 
intervención”.

El canciller Blanco dijo: “que na
die pretenda erigirse en mentor de los 
demás, penetrando, interviniendo, so
cavando. .. no existe filosofía, concep
ción o doctrina, sea cual fuere, que 
justifique o autorice a un estado a 
intervenir en los asuntos de otro”. Di 
jo también que rechazaba las tácti
cas terroristas de coacción.

El canciller Blanco señaló que “Una 
meditación sobre el sistema intera
mericano no puede ni debe eludir la 
naturaleza y carácter de las relacio

nes de América Latina con los Esta
dos Unidos”.

Según Blanco “nuestra tarea con
siste en acentuar la presencia de Amé 
rica Latina y fortalecer su capacidad 
para una acción concertada en las 
relaciones con los Estados Unidos.

En otra referencia, esta vez dirigi
da a Chile y  otros países, el minis
tro uruguayo expresó:

“. . .Se suele oponer la noción de 
un sistema exclusivamente latinoame
ricano. Mi gobierno considera que es
tas posibilidades no constituyen cur
sos de acción contradictorios sino com 
plementarios”.

Este breve resumen de la interven
ción de nuestro canciller no hace más 
que reafirmar la pobreza que ha ca
racterizado a la politica internacional 
uruguaya en los últimos años, inclu
so agravada por la lamentable nómi
na de diplomáticos existentes. Las pa 
labras del Sr. Blanco quieren quedar 
bien con todo el mundo, pero solamen 
te ha salvado su parte ante el sis
tema. Ha atacado a Chile ante su 
planteo, acepta el pluralismo ideoló
gico y no se define por la readmisión 
de Cuba, defiende en última instancia 
la existencia de relaciones “normales” 
con EE.UU. Pobreza, indefinición, va
cilación, entreguismo. Signos de nues
tra política internaiconal. Signos de 
la oligarquía y la rosca.
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En la OEA tiembla el sistema

“ LOS IMPERIALISTAS SE VAN QUEDANDO SOLOS”
El actual Secretario General del orga

nismo —Galo Plaza, ex presidente ecua 
toriano— salió raudamente al enfrenta
miento del ambiente de liberación ya 
creado desde hace tiempo. Sin olvidar 
su entreguismo grandilocuente (nefasta 
característica de los últimos secretarios 
generales de la OEA) expresó en la se
sión inaugural que “es necesario borrar 
todo rastro de dependencia”, tras ad
vertir que existe “honda preocupación” 
por el estado del sistema interamerica
no. Muy claramente destacó que “el cua 
dro de las relaciones internacionales ha 
experimentado dos notables modificacio
nes en los últimos tiempos; por una par
te se observa una más clara 'definición 
de los intereses de los países latinoame
ricanos en materia de desarrollo econó
mico y social, y una mayor cohesión en
tre ellos para la expresión de tales in
tereses”. Esto es el reconocimiento de 
que el grueso de América Latina ha di
cho basta a la explotación, al saqueo de 
sus riquezas naturales, al vaciado de sus 
reservas. En una palabra, de que los mo 
nopolios ya no corren donde gobiernan 
los intereses del pueblo. También la de- 

t mostración de que cada día el sol alum
bra una más férrea y contundente so
lidaridad internacional entre los países 
latinoamericanos que defienden sus in
tereses legítimos.

Estas palabras del secretario general 
le han dolido al imperio. Justamente im 
plicaban la paulatina desaparición del 
mismo. Pero más adelante Galo Plaza 
pone broche de oro a su alocución, al en
terrar virtualmente a los restos (por si 
aún quedaban) de la Alianza para el 

'Progreso (Otra vez el recuerdo del Che, 
aquí cerquita en Punta del Este, y no 
para veranear justamente). El secretario 
general eligió muy cuidadosamente sus 
palabras: “La Alianza para el Progreso 
trajo beneficios para América Latina pe
ro su pecado residió en la propaganda 
excesiva que sirvió para despertar ilusio
nes de lograr metas inalcanzables de la 
noche a la mañana”. Plaza sugiere en
tonces la sustitución de la nunca bien 
ponderada Alianza; “no sería mejor pa
ra todos y más realista, reemplazar a la 
Alianza por una relación natural, per
manente y en constante evolución pro
gresiva entre América Latina y Estados 
Unidos que no requiera ninguna-etiqueta 
especial, ni tenga plazo fijo, ni aspire a 
lograr milagros”.

No debería extrañar a nadie que estas 
palabras que buscan “borrar y a otra 
cosa”, sean la aplicación de la política 
Kissinger, esta vez utilizada para Amé
rica Latina. Nada de préstamos y pro
gramas especiales (aunque dejen miles 
de millones de dólares de ganancia co
mo la Alianza para el Progreso), nada 
de compromisos con los “nativos” al sur 
del rio Bravo. Simplemente - una clara 
y fortalecida política de reciprocidad con 
los paises que quieran seguir siendo ci- 
payos. Para ellos habrá dólares y quizás 
alguna prebenda. Pero para los demás 
habrá bloqueo, complots conjuntos CIA- 
monopolios (puede ser la ITT y esta 
vez recordamos a Chile) .y todo lo que 
pueda contribuir a oponerse a la volun
tad de cambio. Galo Plaza representó 
entonces desde un primer momento la 
política oficial de los EE.UU. para la 
América Latina: reconocer que tiene que 
haber cambios en las relaciones con los 
EE.UU., reconocer que existe una nueva 
correlación de fuerzas, pero también de
cir muy claramente que nada hará cam
biar los objetivos de EE.UU. hacia los 
paises de América Latina: que sigan 
siendo colonia de sus inteerses capitalis
tas e impedir por todos los medios el 
avance popular.

LAS VOCES LIBRES
Claro que de allí para adelante cam

bió la voz en el recinto de Washing
ton. Casi al comenzar, Perú propuso la 
creación de una Comisión encargada de 
trazar una reestructuración integral de 
la Organización de los Estados America
nos. Su palabra encabezó una serie de 
brillantes discursos que fustigaron al no 
civo y decadente sistema interamerica
no. El general Miguel Angel de la Flor 
Valle —sentado al lado de William Ro- 
gers, representante de los Estados Uni
dos— expresó con voz firme que “el im
perialismo ha estado y está aún presen
te en América, y lo conocemos por sus 
manifestaciones antiguas y nuevas”. Ro- 
gers sentado a su derecha, se tomó un 
vaso de agua hasta el fondo. En otro 
lugar de esta página están más detalla
das las declaraciones del representante 
peruano.

Antes que Chile, habló Estados Uni
dos por boca de Rogers y tal como se

Esta frase de Fidel Castro al comentar las más recientes reuniones 
internacionales (C. de Seguridad, CE.PAL, OEA) es el fiel reflejo 
del clima antimperialista, especialmente antinorteamericano, que ha 
dominado en cuanto lugar pudiera oirse la voz de Panamá, de Chi
le, de Perú, de Cuba, es decir, de los países que lideran en estos 
momentos la voz de rebelión de la América Latina subdesarrollada. 
El miércoles 4 de abril pasado comenzó la Asamblea de Cancilleres 
de los paises de la OEA. Quizás muchos se habrán preguntado qué 
está pasando en- América Latina, que ya no se le tiene respeto al 
“coloso del Norte”, a pesar de que ya no está el Che Guevara para 
explicar que el origen de la miseria y del atraso de nuestra Améri
ca está en el progreso y en los crímenes cometidos por el Imperio. 
El ya no está pero sus palabras, sus ideas, su lucha ha quedado 
prendida con letras de fuego en la mente de cada latinoamericano 
que busca la liberación de su continente, y en lo más hondo del 
sistema, que tiembla ante la naciente y ya irreversible revolución 
latinoamericana.

Argentina a través de McLouhlin, que 
será sustituido luego del 25 de mayo 
(cuando asuma Cámpora y el justicia- 
lismo) favoreció la tesis peruana de re
formar el organismo regional y recono
ció que la OEA debe ajustarse a la rea
lidad actual muy distinta de la de hace 
diez años. Quizás sus palabras sean el 
anticipo de la anunciada política inter
nacional del justiicalismo que incluyó en 
tre sus primeros puntos el restablecer 
las relaciones con Cuba, el incrementar 
la acción en deefnsa de los intereses au
ténticos del continente y concretizar una 
agresiva política argentina para oponer
se al libre camino que Brasil ha tenido 
en los últimos años.

EL MAN ANA YA NO SERA LO MISMO 
QUE HOY

Panamá denunció especialmente a los 
EE.UU. de amenazar a los países que

no se plieguen a su política. Uno de los 
puntos que mencionábamos como parte 
integrante de la política Nixon - Kissin
ger - CIA - Monopolios para con la 
nueva realidad latinoamericana. Las 
enérgicas andanadas del Canciller Tack 
se produjeron tres semanas después que 
el gobierno panameño manifestara su 
desconfianza hacia el organismo regional 
planteando la cuestión de la zona del 
canal en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. Tack sentenció: “Quién con una 
mano arroja la migaja y con la otra 
asesta el latigazo, no cumple con la Car 
ta de la OEA. Quien tal cosa hace no 
cultiva la amistad sino que siembra re
sentimientos y cosechará enemigos”.

Estos conceptos van en relación direc
ta á  la aceptación de la moción perua
na para formalizar la Comisión que es
tudiaría la nueva OEA. Panamá sugirió 
incluso que el trabajo no sería exitoso 
si no se cumpliera con: reunirse en una 
capital latinoamericana; no participación 
de ningún funcionario de la secretaría 
de la OEA; Comisión abierta a todos 
los que quieran participar. Evidentemen
te Washington no es paar la nueva OEA 
un lugar de buenos aires. Cada vez se 
oyen más proposiciones acerca de cam
biar el lugar de la sede del organismo. 
Por algo será, evidentemente.

Cuando en el próximo número de EL 
ORIENTAL comentemos los resultados 
concretos de esta reunión de la OEA 
podremos aquilatar en su verdadera di
mensión el alegato militante, histórico y 
latinoamericano que estos países han 
hecho. Comentaremos además las posi
ciones de los cancilleres que no hemos 
mencionado aquí, tal como Brasil, Vene
zuela, etc. En estos momentos de defini
ciones la política internacional de cada 
país es fiel reflejo 'de los intereses que 
predominan en sus estructuras internas. 
Sino que lo diga nuestro canciller —el 
Sr. Juan Carlos Blanco— del cual co
mentamos sus palabras en un recuadro 
aparte. Tan aparte como fuera su po
sición cipaya dentro del clima antimpe
rialista de esta reunión de la OEA.

El CHE Guevara ya denunciaba en 
1961 el origen del subdesarrollo de A. 
Latina. El mismo que ahora resuena 
en cada organismo y reunión Latino
americana: la dependencia estructu
ral que suifren nuestros países, resul
tado de la explotación imperialista 

durante siglos.

esperaba reafirmó ante los cancilleera 
latinoamericanos que no hay ninguna 
modificación en la política norteameri

cana hacia Cuba, las 200 millas de mar 
territorial o las inversiones estadouniden
ses en la región. La apología del impe
rialismo no hubiera tenido mejor inter
locutor.

Clodomiro Almeyda fue en cambio un 
exponente de la magistral política ex
terior seguida por el gobierno de la Uni
dad Popular, que tuvo su punto máxi
mo en el discurso de Allende en las 
Naciones Unidas, donde denunciara las 
maniobras del capital financiero, los mo 
nopolios y las compañías multinaciona
les. Almeyda propuso un nuevo sistema 
regional que excluya a los norteameri
canos y se incorpore de hecho a la es
fera de las Naciones Unidas. La “soli
daridad hemisférica” se ha transforma
do para Almeyda en un término ficticio 
y es necesario cambiarlo sin más vuel
tas.

Agregó que “lo que ha sido hasta aho
ra el sistema interamericano, dispositivo 
de dominación del Norte sobre el Sur, 
debe llegar a ser en el futuro y en la 
medida en que un sistema latinoame
ricano se exprese institucionalmente, la 
estructura orgánica y hemisférica que 
sustente el dialogo entre los Estados Uni 
dos por un lado y América Latina por 
otro”. La ruptura, clara manifestación 
de la lucha de clases a nivel interna
cional, se agudizaría ante las evidencias 
que la cancillería chilena ha ido acumu
lando acerca de la intervención de Es
tados Unidos a través de monopolios y 
de la CIA en Chile y a través de la in
vestigación en el propio senado de los

Estados Unidos.

P E R U :
HACIA LA NUEVA OEA

El canciller peruano se pronunció 
en favor de un replanteamiento total 
del sistema de la comunidad que con 
duzca a una reforma capaz 'de “ade
cuarlo a la incontestable realidad in
teramericana de hoy”.

La proyectada comisión, precisó De 
la Flor Valle, debería estar compues
ta por representantes especiales de los 
países miembros de la OEA y recibi
ría concretamente el encargo de diag
nosticar primero el actual estado del 
sistema interamericano y proponer 
luego la reestructuración integral del 
mismo.

Después de dar por hecho que está 
ya “aceptado sin reservas el princi
pio del pluralismo ideológico”en el 
continente americano, el canciller ex 
plicó más 'detalladamente las tareas 
reservadas a la comisión propuesta.

"Sería preciso, dijo, que la comisión 
propuesta analizara profundamente 
los muy variados problemas que ge
neran en nuestro continente las ina- 

, decuadas estructuras actuales del co
mercio, la financiación y la transfe
rencia de tecnología.

“Luego ( . . )  de propuestas las so
luciones profundas y radicales que 
las circunstancias exigen, agregó, la 
comisión debe abocarse a definir la 
organización, asi como las bases y ñor 
mas del nuevo sistema interameri
cano”.

En el mismo orden de ideas, la 
proposición peruana pide también “la 
descentralización de los órganos del 
sistema” para evitar su concentración 
en un solo país y el cambio de su 
sede actual.

Refiriéndose a Washington, dijo que 
“hay que reconocer que la actual se
de de los más importantes órganos 
del sistema no es apropiada, tanto 
por su ubicación geográfica que los 
aleja y desvincula de la realidad la
tinoamericana, cuanto por el hecho 
de constituir la capital del país don
de están ubicadas en medio de in
negable influencia política”.

Recordó que actualmente siete paí
ses tienen ya relaciones con Cuba y 
otros tres han anunciado que las res
tablecerán en poco tiempo. “Esto de
muestra palpablemente, afirmó el can 
ciller, que las medidas adoptadas por 
la OEA en 1964 hoy han perdido su 
validez”.

Otros puntos destacados del discur
so del ministro peruano fueron los 
siguientes: .

—Reafirmó el principio 'de sobera
nía y jurisdicción en el mar de las 
200 millas, haciendo al mismo tiem
po una advertencia “sobre el peli
gro que comportaría limitar los de
rechos soberanos solamente a los re
cursos del mar”.

—Abogó por una cooperación eco
nómica que no se base en Inversio
nes foráneas que al no estar "ajusta
das a las reglas de juego que dic
tan nuestros intereses habrán de ge
nerar un desarrollo independiente e 
ilusorio.

—A renglón seguido denunció “la 
creciente influencia y las acciones in
controlables de las empresas transna 
cionales” que muchas veces “no sólo 
afectan sustanciales intereses de los 
paises latinoamericanos, sino que son 
un permanente foco de tensión, in
ternacional”.

“Los países de América Latina que, 
como Perú, se hallan empeñados en 
la profunda transformación de sus 
estructuras socio - económicas, decla
ró, encuentran en ciertas grandes em 
presas transnacionales uno de los prin 
cipales obstáculos para su desarrollo”.

—Señaló que, a lo que llamó “som 
brío horizonte’’ de las perspectivas 
económicas de Latinoamérica hay que 
añadir una crisis monetaria mundial 
que ha originado ya dos devaluacio
nes del dólar. Esto, precisó, ha cau-, 
sado a los países de la comunidad 
latinoamericana “una merma notable 
en su poder adquisitivo internacio
nal”.
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Mujeres peruanas apoyan la 
revolución

Las dueñas de casa, cuyos afanes y preocupaciones pre
tendieron ser explotados por una maniobra contrarrevo
lucionaria mediante una injustificada alza de precios de 
artículos de consumo popular, se han convertido en los 
fiscales más severos de los comerciantes especuladores pe
ruanos.

Ahora ellas no se limitan a expresar su amargura por 
el abuso de los vendedores, alarmadas por la profusa 
campaña de los diarios de derecha y atenuadas ante la 
idea de que como en otras épocas, nada podía frenar la 
prepotencia y la falta de respeto a la economía popular.

Hoy, los mercados de la gran Lima son un hervidero 
de bullicio. Las madres, hijas y hermanas saben que esa 
época terminó, ahora se puede gritar y denunciar al es
peculador y así lo pidió el gobierno revolucionario en 
un decreto ley que congeló los precios y frenó el lucro 
desmedido.

Las mujeres saben que el gobierno las necesita para 
acabar con el encarecimiento artificial. Por eso, en las 
dos últimas semanas han sido notificados cerca de dos 
mil comerciantes, muchos de los cuales comparecieron ya 
ante los tribunales contra la especulación y el acapara
miento.

Las cifras no mienten. Voceros policiales han confir
mado que más del cincuenta por ciento de las denuncias 
fueron hechas por dueñas de casa que llamaron al guardia 
civil de la esquina o al policía municipal de la garita 
más cercana, para quejarse porque tal o cual vendedor 
quería cobrar más por la carne o las cebollas.

Pero el decreto que llamó al pueblo al cumplir este 
deber sirvió no sólo para eso. Grupos de mujeres van a 
los diarios de apoyo al proceso revolucionario, para plan
tear formas de organización a fin de luchar más eficaz
mente contra los especuladores y exigen el boicot contra 
los comerciantes que insistan en caer en falta. Hablan 
de formar grupos en cada mercado.

Paraguayos en Argentina
Son numerosos, muchos habitan en las villas de emer

gencia que rodean la capital. Algunos han llegado con 
un permiso temporario para ayudar en la cosecha del 
algodón, o del maíz. Otros vienen con visa de turista 
para trabajar en Buenos Aires. Otros, aún, son exilados 
políticos, solicitan asilo pero pronto ven coartadas sus 
posibilidades de trabajo. Con gran facilidad caen en una 
situación de irregularidad legal. No tienen documentos 
de radicación; no pueden hacer trámites ni reclamos la
borales; viven con la zozobra de ser detenidos en cual
quier momento, por cualquier motivo, simplemente por
que no poseen una cédula argentina. Todo esto significa 
carecer de los derechos más elementales. Son —según 
ellos mismos— “marginados entre los marginados”.

Sin embargo, siguen llegando, cargados de pobreza y 
sufrimiento. A pesar de todos los inconvenientes, Argen
tina sigue representando un progreso económico que en 
su patria nunca alcanzarían. l o  cierto es que constitu
yen un llamado de atención para que los argentinos 
consideren como de ellos los problemas de cualquier país 
hermano, de todos los que son compañeros en la situa
ción de opresión, explotación e injusticia.

La agricultura soviética
La agricultura soviética se halla ante la tarea de in

crementar en 1973 el producto global en 12.6%. No sólo 
habrá que cumplir, sino rebasar el plan para suplir lo 
que no se ha podido recoger el año pasado debido a la 
mala cosecha. La recolección mínima de cereales estable

cida es de 197.4 millones de toneladas. Es la primera 
vez que se plantea un objetivo así.

Y esto viene a explicar el auge social que se observa 
en el agro soviético. Coljoses. sovjoses, distritos, territo
rios, regiones y repúblicas, todos asumen compromisos en 
la emulación socialista. Dichos compromisos se plasman 
en documentos, en los que se exponen detalladamente los 
métodos que serán aplicados para lograr mejores resul
tados de los previstos por el plan.

La iniciativa de asumir tales compromisos cuya elabo
ración imantó la atención de los medios sociales, partió 
de los propios agricultores. La publicidad de las inten
ciones económicas de tal o cual comunidad laboral crea 
en ésta un ambiente de responsabilidad especial y de 
interés en alcanzar la máxima eficacia económica de la 
producción.

Para comprender mejor el sentido de este movimiento, 
no basta tener presente que la agricultura soviética este 
año se propone alcanzar objetivos que jamás se había 
planteado. Es importante también prestar atención a 
cómo la URSS aprecia los resultados del año pasado y 
las conclusiones que hace.

Ni que decir tiene que estas apreciaciones y conclu
siones se diferencias diametralmente de los comentarios 
que hace la inmensa mayoría de la prensa occidental.
En los juicios de los trabajadores de la agricultura sovié
tica hay mucha más sensatez y tranquilidad y carecen, 
al mismo tiempo, de todo carácter sensacionalista. Los 
expertos occidentales, generalmente, no ven más que las 
compras de cereales hechas el año pasado por la Unión 
Soviética. Sin embargo, los campesinos soviéticos y sus 
dirigentes examinan el problema desde un ángulo más 
amplio, no pierden de vista los momentos y factores más 
Importantes.

El año pasado, en condiciones de una sequía que no 
se había visto hacía cien años, los coljoses y sovjoses 
recogieron 168 millones de toneladas de cereales, es decir, 
más que el promedio anual del quinquenio anterior (1966- 
1970).

De aquí se deriva también la actitud respecto a la com
pra de cereales en el extranjero. Si el Gobierno, habien
do obtenido en un año de excepcional sequía, no menos 
grano que el promedio anual obtenido en el quinquenio 
anterior, compra cereales en el extranjero, eso significa 
que el programa aprobado en el XXIV Congreso del PCUS 
(marzo-abril de 1971) para elevar sustancialmente el 
nivel de vida, se cumple y se seguirá cumpliendo incon
dicionalmente.

Nixon: el que destruye la paz

Los malabarismos de Nixon con la Paz mundial 
y la seguridad de los pueblos es la principal oposi
ción para que existan las posibilidades concretas 
de un desarrollo humano. Sus afanes imperialistas 
y monopólicos no cesan de demostrarse.

BRASIL: LA DICTADURA Y SU 
NUEVA IMAGEN DEPORTIVA

El prooeso comenzó tres años atrás: el régimen mi
litar miró con simpatía la actividad que Emerson 
Fittipaldi, actual campeón .mundial de conductores, 
desplegaba en Europa, en la “Fórmula Ford”. El nue
vo ídolo de Brasil salió a categorías superiores en 
1971 y culminó su meteórica carrera en 1973, al ad
judicarse el campeonato mundial.

Las simpatías del régimen militar hacia Fittipaldi 
eran justificadas; el aparato estatal había comenzado 
a buscar un reemplazante de Edson Arantes do Nas- 
cimento, más conocido por Pelé, sin duda el mejor Ju
gador de fútbol del mundo. Es que Pelé llegaba al 
final de su carrera; con 30 años a cuestas, no era 
más el chiquilín que deslumbró al público cuando 
debutó en la selección brasileña que participó en el 
campeonato mundial de Suecia. Pero además había 
otras causas para la simpatía del régimen hacia Fitti
paldi: a Pele le habían utilizado igualmente Kubits- 
check y Quadros. Constituía, para el gobierno de Ga- 
rrastazú Médici una especie de joya usada, de tercera 
mano.

Con Fittipaldi. las perspectivas para el régimen bra
sileño eran distintas; dotado de grandes condiciones 
naturales para la conducción de automóviles de com
petición, era sólo cuestión de suerte y apoyo. Al co
menzar la temporada europea en 1969, de Fórmula 
Ford —la más pequeña—, el brasileño dio la imagen

romántica del joven que quiere competir y no tiene 
muchos medios. La realidad, en cambio, era diferen
te: la imagen del joven pobre la tenía, pero era por 
expresas Instrucciones de sus patrocinantes. El gobier
no todavía no confiaba en él.

La desconfianza primitiva cedió cuando Fittipaldi 
ascendió por méritos propios, a la Fórmula 2. En ese 
momento fue cuando el gobierno descargó toda su 
influencia para que le fuera cedida una plaza en la 
categoría mayor, la Fórmula I. La presión fue indi
recta: Lotus, marca para la que corre Fittipaldi, uti
liza motores Ford, perfeccionados por la empresa Cos- 
wort. La filial de la Ford en Brasil, por intermedio 
de su central norteamericana, fue entonces quien se 
ocupó para que al brasileño le reservaran una plaza 
en el equipo Lotus y, casualmente, contara con los 
mejores motores preparados por Cosworth.

Pero aunque no logren este propósito, las autorida
des pueden darse por satisfechas: el nuevo ídolo de
portivo puede presentar una imagen mucho más so
fisticada que Pelé y además, es blanco. Es decir, que 
se combina adecuadamente con la etapa que transita 
el país. El desarrollo acelerado de su economía, a costa 
de una regresiva política de distribución de ingresos 
y de la penetración imperialista, necesita de hombres 
como Fittipaldi que requieren, para surgir, un auto
móvil fabricado en Inglaterra.

El Frente Amplio 
apoya la lucha 
de Panamá

Lo que sigue es la copia de la carta remitida por el 
Frente Amplio al Sr. Jefe de Gobierno de la Repú
blica de Panamá, Gral. Omar Torrijos Herrera, con 
motvo del valiente y justo planteo efectuado en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
Montevideo, 30 de marzo de 1973.
Sr. Jefe de Gobierno y Comandante Primer Jefe de 

la Guardia Nacional de la República de Panamá 
Gral. Ornar Torrijos Herrera.

PANAMA.
De nuestra más alta consideración:

Habiendo finalizado la reunión del Consejo de Se
guridad de las Naciones Unidas, llevada a cabo en 
su país, con los resultados mundialmente conocidos, el 
FRENTE AMPLIO del Uruguay desea hacerle llegar a 
Ud. y por su intermedio al pueblo hermano de Pa
namá, las expresiones de nuestras felicitaciones, de 
nuestra solidaridad y de nuestra alegría revolucionaria 
por el gran triunfo obtenido por Ua. y por su pueblo 
en el transcurso de esa reunión.

El pueblo panameño y su actual gobierno, que Ud. 
tan responsablemente dirige, han dado una lección 
de dignidad y de soberanía, al mismo tiempo que han 
demostrado el avance cada vez más rápido y profundo 
de la toma de conciencia de la unidad de los pueblos 
latinoamericanos en su lucha por la independencia 
económica y política y por la justicia social, al haber 
contribuido, de manera valiente y decidida, a nuestra 
común lucha por romper de una vez para siempre 
nuestros lazos de dependencia y de sometimiento al 
imperialismo norteamericano. El veto interpuesto por 
el Gobierno del Sr. Nixon al proyecto de resolución 
del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones 
Unidas, que apoyaba a Panamá, es una de las nuevas 
formas de la ignominia y del abuso que caracterizan 
a ese Gobierno y a esa política, pero es también, ante 
la opinión pública mundial, una derrota de la misma 
y una victoria política y moral de Panamá y del Go
bierno que Ud. preside.

Reciban Ud. y su pueblo las expresiones de nuestra 
solidaridad y ue nuestra gratitud por el aporte que 
Uds. han hecho a una causa que nos es común y que 
cada vez cobra mayor opinión mundial, mayor fuerza 
y dinamismo en nuestra América Latina y que muy 
pronto nos conducirá a todos los latinoamericanos a 
los días de nuestra liberación definitiva. Al trasmi
tirle este saludo y estas palabras de apoyo, lo hace
mos con la segundad no sólo de interpretar el sentir 
de todas las fuerzas políticas que integran el FRENTE 
AMPLIO 'del Uruguay, sino también el sentir de la 
inmensa mayoría de nuestro pueblo, cuyo actual Go
bierno ignora cada vez más sus auténticas necesidades 
y reclamos de justicia, hecho simbólicamente registra
do al no encontrarse representado, como hubiera co
rrespondido, en la reunión de Panamá.

Saluda al Sr. Jefe de Gobierno muy atte.
Prof. Dr. J. J. Crottoggini, Vicepresidente en 
ejercicio de la Presidencia del Frente Amplio.

Solidaridad con la lucha de los pueblos por su libe
ración; antimperialismo claro, conciente y constante, 
palabra de aliento al hermano latinoamericano, eso 
es él FRENTE AMPLIO.

¡Santo Domingo Sangra!
La República Dominicana pasa por un pe

ríodo de gran confusión luego de la llegada a 
Playa Caracoles - Azua del hombre fuerte de 
1965, Feo. Alberto Caamaño Deño el 4 de fe
brero y  muerto en combate doce días después.

El análisis de las guerrillas lo efectuaremos 
para una ocasión posterior aunque desde ya po
demos decir q.ue hay todavía mucha oscuridad 
en el asunto. Más, el hecho en sí es que inclu
so las guerrillas fracasaron porque la  mayor par
te del pueblo, n i estaba enterada de su llegada, 
y porque, además, el gobierno de Balaguer uti
lizó en su provecho la llegada de Caamaño y 
los Palmeras. Incluso creyó que era una mentira 
del gobierno.

Pero los motivos que impulsaron a la guerrilla 
no han desaparecido. Es más, ahora se agudi
zarán las contradicciones aún más y más; pues 
el sistema represivo dominante, tomará cuantas 
medidas sean necesarias para mantenerse en el 
poder y más aún todavía perdurar en el mismo, 
tomando en consideración las próximas eleccio
nes de 1974.

Un hecho innegable es el asesinato de Grego
rio García Castro, Jefe de redacción de Ultima 
Hora, quién fuera el responsable de la publica
ción de un reportaje a uno de los guerrilleros, 
que se internó en la ciudad y que aún vive.

Oro hecho es la  aparición del grupo parapoli
cial La Banda, dirigido por la  CIA y sectores de 
la derecha, que reiteradamente cometen atro
pellos contra la ciudadanía.



LIBROS

SOBRE LA LITERATURA FANTASTICA
INTRODUCCION A LA LITERATU

RA FANTASTICA, por Tzvetan Todo- 
rov. Traducción: Silvia Delpy. Editorial 
Tiempo Contemporáneo, colección “Tra
bajo Crítico”, Buenos Aires, 1972, 207 pá 
ginas. Distribuye Magisterio Río de la 
Plata.

El pensamiento estructuralista apasio
na a los europeos de la última década 
con una fuerza sólo comparable a la 
que tuvieron —quizás— la filosofía exis- 
tencial en los anos 40 y el positivismo en 
la segunda mitad del siglo pasado. Esa 
pasión ha cruzado el océano hace ya 
tiempo y se ha establecido en el río de 
la Plata: su crecimiento es lento pero 
también incesante. Las editoriales argén 
tinas, sobre todo, han contribuido y con 
tlnúan contribuyendo en esa tarea de di 
vulgación y afincamiento. En el búlgaro 
Tzvetan Todorov, los estructuralistas ven 
no sólo a uno de los maestros en el es
tudio de los problemas 'del lenguaje; sa
ben, a la vez, que es un precursor. En 
1962, a través de una antología titula
da "Theorie de la littérature” (traduci
da ai español como “Teoría de la lite
ratura de los formalistas rusos”, por 
Signos, en 1970), Todorov reveló en Oc
cidente la formidable importancia de los 
formalistas rusos y de toda su escuela, 
en cuyos textos pueden descubrirse al
gunas fuentes 'del estructuralismo actual. 
El antólogo tenía entonces veintiséis 
años, y hacía tres que había salido de 
Sofía —su ciudad natal— para estable
cerse en París. El prestigio de Todorov 
no ha cesado de remontar desde enton
ces: en 1967 publicó “Literature et sig- 
nification”, un espléndido estudio sobre 
"Las relaciones peligrosas” de Choder- 
los de Lacios (en la colección Larousse, 
sin traducción al español hasta el mo
mento) ; en 1968 fue elegido para re
dactar el capítulo correspondiente a la 
poética en el volumen colectivo "¿Qué 
es el estructuralismo?” (publicado por 
Editions du Seil en 1968 y traducido en 
1971 por Losada, en su colección Biblio 
teca Filosófica); en 1970, en fin, apare
ció su “Introduction a la littérature fan- 
tastique”, un tratado fundamental sobre 
el tema, que ahora acaba de editar en 
español Tiempo Contemporáneo, en su 
colección Trabajo Crítico.

Amparándose en los postulados tanto 
de los formalistas como de los estruciu- 
ralistas, Todorov propone en esta “In- 
trucción a la literatura fantástica”, va
rios puntos de partida para el estudio 
de ese género. Así, se remonta a la pro
pia teoría de los géneros del norteame
ricano Northrop Frye, señala que el mé 
todo científico, consiste en que no exi
ge la Observación de todas las instan
cias de un fenómeno para poder des
cribirlo sino que procede más bien por 
deducción y que, por eso mismo, cual
quiera sea el número de fenómenos es
tudiados (en este caso, de obras), “no 
estaremos autorizados a deducir de ellos 
leyes universales: lo pertinente no es la

cantidad de observaciones sino exclusiva
mente la coheerncia lógica de la teoría”.
Esa es una puntualización que advierte 
sobre la imposibilidad de conocer todas 
las obras que caen bajo el rótulo gené
rico de “literatura fantástica”, y que 
—a la vez— da pie para que el análi
sis se centre en algunos títulos, que se 
estiman significativos y reveladores. A 
través de ese razonamiento, entonces, 
selecciona “El diablo enamorado”, de Ca 
zzote, el “Manuscrito encontrado en Za
ragoza”, de Jean Pocki, alguna novela 
•de Balzac, cuentos de Poe, Maupassant, 
Gogol, Perrault, Villiers de L’Isle Adam, 
hasta llegar a Kafka y su “Metamorfo
sis” que, como si coronara una trayec
toria de la literatura, “parte del acon
tecimiento sobrenatural para ir dándo
le, a lo largo del relato, un aire cada 
vez más natural”. Efe una tarea ardua 
y riesgosa sintetizar las opiniones de To- 
dorov (que se mueve en un plano tan-

■JNA (je nuestras editoras "menores” 
v  (Hemisferio), que se caracteriza por 

el alto nivel artístico de su producción 
fonográfica, ha puesto en el mercado dos 
LP de singular interés. Ambos contienen 
notas ilustrativas y detallada información 
en sus respectivas contracarátulas, lo cual 
es un punto a favor en un medio que se 
especializa en escamotear detalles im
prescindibles para los melómanos.

Uno de ellos contiene cuatro obras in
terpretadas por la Orquesta de Cámara 
de la Universidad Católica de Chile, que 
dirige Fernando Rosas. El empaste y co
hesión del que hace gala este conjunto 
se hacen evidentes en el hermoso Diver- 
timent en Re Mayor de Mozart y en la 
rica sonoridad de la Sonata en Sol Me
nor de Albinoni. En el Concierto para 
oboe de Vivaldi tiene lucimiento el so
lista Enrique Peña y, junto a estos tres 
“gigantes”, la breve composición del chi
leno Alfonso Leng empalidece bastante. 
(Macondo GAM 554, monofónico.)

El otro LP es “Música española del 
Siglo de Oro” (Macondo GAM 553, mono- 
fónico), continente de una jugosa selec
ción 'de villancicos, danzas y canciones 
registradas por el Conjunto Pro Música 
de Rosario, dirigido por Cristián Her
nández Largía. Sus once instrumentistas 
y dieciséis cantantes logran momentos 
deliciosos con las obras de Juan del En
cina, Luis de Milán, Diego Ortiz, Juán 
Vázquez, Cristóbal de Morales y varios 
anónimos que apenas alcanzan pocos se

to teórico como descriptivo), en parte 
porque habría que transcribir los ejem
plos en que se basa, en parte porque el 
libro —a pesar de estar dividido en ca
pítulos— es un discurso homogéneo que 
se niega tenazmente a la vivisección y 
exige que lo lea de manera alerta. El 
método consiste en exponer hipótesis y 
luego abatirlas, en descubrir y detectar, 
a cada paso, nuevos elementos y expe
dientes, en refutar o complementar opi
niones más o menos recibidas en la ma 
teria (como ocurre con Roger Caillois o 
Peter Penzoldt), en señalar aquellos ras, 
gos y características que, más que dar
se con asiduidad, son partes integran
tes y necesarias del género. Lo fantásti
co. observa Todorov, es la vacilación ex 
perimentada por un ser que no conoce 
más que las leyes naturales, frente a un 
acontecimiento aparentemente sobrena
tural; ese “ser” que —con cautela— no 
se identifica puede ser tanto el lector

gundos de duración. Las tomas sonoras 
podrían haber sido mucho mejores.

Por su parte, la empresa Gioscia editó 
algunos ejemplares de venta más segura 
que los dos anteriores (léase: composi
tores famosos, orquestas 'de renombre in
ternacional, directores ídem). “RAVEL” 
(Angel SUAL 12544, estereofónico), tiene 
como anzuelo evidente el célebre "Bo
lero”, pero además figura la “Rapsodia 
Española” y, sobre todo, la brillante suite 
"Daphnis y Chloe” con sus tres partes 
(El amanecer, Pantomima y Danza gene
ral). La Orquesta de París suena impe
cablemente en las tres obras, pero el di
rector Charles Munch saca buen partido 
de sus instrumentistas en la última de 
ellas. Hubo otros “Daphnis” editados por 
aquí (un recordado RCA, por ejemplo), 
y cabe señalar que el presente LP su
pera todos ellos.

Con “BARTOK - PROKOFIEV” (Angel 
SUAL 12546, estereofónico) entramos en 
la década del treinta. Aquí es nuevamen
te la Orquesta de París la encargada de 
ejecutar al húngaro, mientras la Sinfó
nica de Londres da cuenta del ruso. Am
bas están dirigidas por Lorin Maazel, 
cúya batuta sabe moverse con eficacia. 
El también ruso Sviatoslav Richer es el 
solista, tanto en el Concierto para piano 
N? 2 del primero como en el N? 5 del 
segundo, y en ambos casos demuestra su 
virtuosismo. Las tomas estereofónicas y 
el pensado son aceptables.

Finalmente, el bocado popular para lu-

como el héroe o personero, ya que en 
ambos puede darse la "vacilación”. Es 
que lo fantástico, como se aclara des
pués, “implica no sólo la existencia do 
un acontecimiento extraño, que provoca 
una vacilación en el lector y el héroe 
sino también una manera de leer, que 
no debe ser ni “poética” no "alegórica” 
sino que estará dictada o impuesta pol
la índole misma del texto en cuestión. 
A partir de aquí, Todorov se detiene en 
el análisis de los ingredientes y los te
mas de lo fantástico, donde hay una pe
netrante agudeza de observación, y lue
go pasa revista a aquellos géneros que 
lindan con lo fantástico (lo extraño, lo 
maravilloso, la novela policial, etc.), por 
que, falazmente, éste simula no tener 
autonomía y situarse en un lugar fron
terizo. Ocurre que lo fantástico tiene 
“una vida llena de peligros” y, por tan
to, puede “desvanecerse en cualquier mo 
mentó. D. T. F.

cir los reproductores estereofónicos: 
"TCHAIKOVSKY; CASCANUECES Y LA 
BELLA Y LA DURMIENTE” (Angel 
SUAL 12536, Studio 2 Stereo) incluye los 
dos ballets más divulgados del famoso 
compositor. La cascada sonora y el irre
sistible dinamismo que inundan las par
tituras está adecuadamente realzado por 
la Royal Philharmonic Orchestra y los 
diversos matices y contrastes orquestales 
están marcados por la atenta conducción 
del octogenario Sir Adrián Boult. Sobre 
las brillanteces estereofónicas del sistema 
"Etudio 2 Stereo” no es necesario reiterar 
más elogios.
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MARX Y ENGELS

OBRAS COMPLETAS
■JNA de las más importantes noti- 
w  cias del año en cuanto al estudio 

de la labor teórica y política de 
Carlos Marx y Federico Engels, es el —  
anuncio de la publicación de un pri
mer tomo de prueba de las “Obras 
Completas” de los fundadores del 
marxismo.

Esta obra monumental, única en su 
género, tendrá unos 100 volúmenes y 
está siendo preparada por los Insti
tutos de Marxismo - Leninismo ane
xos respectivamente al Comité Central 
del PCUS y al Comité Central del 
PSUA. Ella será la primera publica
ción completa del legado de Marx y 
Engels.

El referido tomo de prueba ha sido 
distribuido a instituciones científicas 
y hombres de ciencia de varios paí
ses, a fin de darles a conocer el con
tenido y los principios seguidos en ía 
preparación de esta magna edición.
El próximo año. una vez analizadas 
minuciosamente las observaciones que 
se reciban, se pondrán en prensa los 
primeros volúmenes.

Un aspecto característico de estas 
"Obras Completas” es que en ella se 
incluirán todos los manuscritos, esbo
zos, planes, resúmenes, notas, acota
ciones hechas en los libros, etc , lo 
que ofrecerá amplias posibilidades pa
ra ahondar en la labor teórica y po
lítica de Marx y Engels.

Los textos aparecerán en el idioma

en que fueron escritos, ya que tanto 
Marx como Engels, además del ale
mán, trabajaban corrientemente en 
otros varios idiomas. Ello asegurará 
la autenticidad de la reproducción de 
sus obras y permitirá estudiar con 
mayor precisión la evolución de la 
terminología marxista y la herencia 
lingüística de ambos pensadores revo
lucionarios.

Un objetivo fundamental de ia edi
ción es mostrar el proceso de creación 
de las obras de Marx y Engels, desde 
el primer esbozo hasta la ultima va
riante. Para ello, además de la repro
ducción completa de cada obra, se
gún el manuscrito o la primera edi
ción, se mostrarán las transformacio
nes de cada texto de los manuscritos, 
según la edición autorizada, ofrecien
do las variantes, nuevas redacciones, 
reducciones, etc. De este modo, las 
“Obras Completas” brindarán la opor
tunidad de penetrar en el laboratorio 
creador de Marx y Engels y seguir 
sus métodos de trabajo.

Esta edición, pues, permitirá el aná
lisis minucioso de la creación de cada 
obra y de la formación de su texto, 
y definir el lugar de cada variante 
en ese proceso. Como edición históri
co - crítica, las “Obras Completas” ser
virán de fuente fidedigna para la in
vestigación científica. Sus textos cons
tituirán una base segura para la pu
blicación de antologías y referencias 
de todo tipo, en todos los idioms.

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
ULTIMAS NOVEDADES

Ana de Valois - M. E. Rodés de Clérico:
LECTURAS HISPANOAMERICANAS
textos de estudio de los temas gramaticales del primer curso
liceal.

Vivían Trías:
URUGUAY HOY: CRISIS ECONOMICA, CRISIS 
POLITICA.

Mario Dotta, Duaner Freiré, Nelson Rodríguez:
EL URUGUAY GANADERO

PROXIMAMENTE:
Carlos Machado:
HISTORIA DE LOS ORIENTALES (2* edición).

EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
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PLASTICA

PICASSO: GENIO CONTRADICTORIO Y MULTIPLE

EL ACOSO de Alejo Carpentier es 
si se quiere una obra menor dentro 
de la carrera de su autor; sin em
bargo, por su tratamiento y por su 
tema, la novéla entra perfectamente 
dentro de su marco mayor que son 
otros títulos fundamentales. El relato 
se desarrolla en un episodio dra
mático cuya duración coincide con 
la ejecución de la Sinfonía Heroica 
de Beethoven. El mismo Carpentier 
ha advertido que la técnica de El 
acoso “está basada en una cons
trucción musical, es una sonata: 
exposición de tres temas, 17 varia
ciones y acordes sobre dos temas, el 
tema masculino y el tema femenino. 
Ahí he tratado de seguir un esquema 
de composición musical en la cons
trucción de una novela. Yo creo que 
el relato debe basarse siempre en 
lo que se refiere a la parte técnica 
en una adaptación del qué y cómo 
decirlo”.

La novela fue realizada casi itres 
décadas atrás mientras Carpentier 
realizaba un viaje por Venezuela 
que el autor compartió con la ejecu
ción de un estudio de la música 
cubana solicitado por una editorial 
mejicana, detalle que de alguna ma
nera puede ser importante. En la 
novela aparecen toda una largQ ga
lería característica a Carpentier; la 
nodriza negra, los amantes imposi
bles, la prostituta, un revolucionario 
traidor a su causa. Carpentier tiende 
sobre esas criaturas la exhuberancia 
de su prosa: dueño de un mecanismo 
literario de infinitas posibildades, la 
capacidad del autor de dar formas 
a un mundo en el mundo, un inago
table torbellino de sugerencias por

encima de cada palabra, ese proce
dimiento desgasta un texto dema
siado reducido para tales ostentacio
nes. Es uno de los narradores vivos más 
importantes del mundo y hasta en 
una obra de pienor cuantía como 
ésta eso se nota. (Biblioteca de 
Marcha, 1972. 115 pp. Con presenta
ción de Mercedes Rein).

EL HOMBRE DE FIN DE SEMANA, 
de Richard Wright pone por estas 
latitudes a la consideración a uno 
de los escritores canadienses contem
poráneos más importantes. La his
toria que cuenta la novela es sim
ple: un vendedor de libros, se siente 
relegado de la vida por las obligacio
nes cotidianas impuestas por su 
profesión. Pocas cosas lo sobresaltan 
y el libro va marcando minuciosa
mente la pobreza de esa vida, la 
necesidad de emociones nuevas, el 
cansancio impuesto por la monotonía 
de tener todos los días las mismas 
cosas. En ese acntecer van apare
ciendo los personajes que movilizan 
al protagonista y van provocando 
sus reacciones: la mujer, la secre
taria, los compañeros.
La nmovilidad del protagonista así 
va dibujando la impotencia personal 
en un paisaje aparentemente di
námico y acogedor. En ese sentido 
la novela nunca va más allá de los 
cálidos hallazgos o la descripción 
de los sucesos, pero en ese trans
currir a p a r e c e  una realidad que 
promete más de lo que da a las 
criaturas que la habitan. Es una 
novela eficazmente realizada, con 
sobria escritura y tema que interesa. 
(Emecé de Buenos Aires, 1972. 246 pp)

J. T.

mente sometido) y si se llegó a levan
tarse como un semidiós demoníaco y ob
sedido es porque acaso, como a los gran
des románticos como Barlioz o Víctor 
Hugo a los que está inequívocamente li
gado, la angustia, el terror y la muerte 
se encarnaron con pavorosa espontanei
dad, convirtiéndose algo así como la 
conciencia del mundo. Cada persona pu
do visualizar, a través de su obra, la 
propia experiencia. Y Picasso, en su va
riada trayectoria creadora, dio para to
dos los gustos yvsensibili'dades: la hu
manidad doliente y generalizada de su 
época azul, la dulzura de su época ro
sa, la energía de su etapa negroide, el 
lirismo del cubismo, la vuelta nostálgi
ca hacia el pasado histórico del perío
do neclásico, la rabiosa denuncia lleva

da a la categoría de símbolo en la Guer- 
nica, la angustia existencial del período 
posterior a esa obra maestra y la gra
cia, el humor, el manierismo 'de sus úl
timos 30 años. Genial, sin duda. Pero un 
tipo de genialidad que no se adapta a 
la de los tiempos eminentemente colecti
vos del sigloXX, que incluso entra en 
colisión con ella. Hubo otros genios me
nos espectaculares, menos generosos, más 
calmos y reflexivos, que no invadieron 
ostensiblemente los dominios privados y 
públicos de la cultura, que acaso, el 
tiempo, permitirá estimarlo debidamen
te, como Mondriaan, Marcel Duchamp, 
para mencionar dos personalidades 
opuestas. Por ahora, relumbra, y con ra
zón, la avasallante figura de Picasso.

N. D. M.

1923 Pinta el cuadro Flauto de pan.
1924 Retrato de Pablo con traje de 

arlequín.
1925 La danza. Participa en la pri

mera exposición de pintura su
rrealista. Retrato de Pablo ves
tido de pierrot.

1929 Copia del altar de Tsenheim de 
Grünenwald.

1930 Adquiere el castillo de Boisge- 
loup, para instalar su taller de 
escultura. Recibe el Premio Car- 
negie.

1932 Gran retrospectiva en París.
1934 Largo viaje a España. Se sepa

ra de Olga.
1935 Pinta poco, dibuja mucho y es

cribe poesías. Graba la serie 
Minotauromaquia.

1936 Es nombrado director del mu
seo de El Prado de Madrid por 
el gobierno republicano.

1937 Visita a Paul Klee en Suiza. 
Pinta su obra maestra, el Guer- 
nica y los grabados Sueño y 
mentira de Franco, que no se
rán expuestos en el gran home
naje que se le hace en ocasión 
de su 85° aniversario en París.

1939 La pesca nocturna.
1941 Escribe una corta obra teatral, 

El deseo atrapado por la cola, 
dirigida por Albert Camus e in
terpretada por Sartre, Simone 
de Beauvoir y Raymond Que- 
neau.

1944 El osario. Se adhiere al parti
do comunista.

1946 Con PranQoise Gillot.
1947 Actividad como ceramista en 

Vallauris. Nace su hijo Claude.
1948 Viaje a Polonia para el Congre

so Mundial de la Paz.
1949 Nace su hija Paloma y crea La 

paloma de la paz.
1950 Masacre en Corea; variaciones 

sobre temas de Courbet, El 
hombre del carnero, escultura 
sala en la Bienal de Venezia. 
Alain Resnais filma Guemica.

1951 El realizador inglés Robert Syn- 
der filma La visita a Pablo Pi
casso.

1952 La guerra y la paz.
1953 Sala en la bienal de San Pa

blo, con el Guernica.
1954 Muerte de Matisse. Conoce a 

Jacqueline Roque. Ejecuta 15 
variaciones sobre las Mujeres 
de Argel de Delacroix.

1955 Georges H. Clouzot filma El 
misterio Picasso. Se instala en 
su villa La Californie.

1957 Inicia una serie de variantes 
sobre Las Meninas de Veláz-

uez y sobre Venus y el Amor 
e Granach.

1958 Ejecuta una gran composición 
mural para el nuevo edificio de 
la ünesco en París. Adquiere el 
castillo de Vauvenarges.

1960 Ilustraciones a la Tauromaquia 
de Pepe-Hillo.

1961 Se instala en Mougings, en No- 
tre Dame de Vie. Variaciones 
sobre Desayuno campestre de 
Manet.

1962 Premio Lenin de la Paz.
1963 Esculturas; series de El pin

tor y su modelo.
1966 Grandes retrospectivas en todo 

el mundo en ocasión de su 85? 
aniversario.

1970 Exposición de sus grabados eró
ticos. Film Retrato de Picasso 
de Eward Quinn. Inauguración 
del museo Picasso en Barce
lona.

1971 Homenaje en el Louvre en oca
sión de su 90? aniversario.

1973 Prepara una exposición de 200 
pinturas recientes cuando lo 
sorprende la muerte el 8 de 
abril.

En uno de los más lúcidos ensayos so
bre Picasso, el casi ignorado y extra
ordinario crítico de arte Max Raphael, 
terminaba su libro, luego de hacer una 
interpretación marxiste, de la siguiente 
manera; "Examinando el conjunto de la 
obra de Picasso, desde un punto de vista 
sociológico, advertimos lo siguiente: 1) 
la excesiva multiplicidad y la confusa 
abuundancia de aspectos, simultánea y 
sucesivamente muy variados, que le son 
inevitables a un artista cuya persona
lidad es el símbolo de la clase burguesa 
dominante; inevitables porque él mismo 
y su época viven la más violenta oposi
ción entre todos los contrastes. 2) que 
un gran talento no puede ir más allá de 
los medios auxiliares, concluyendo por 
transformarse él mismo en un repertorio 
de la historia del arte. El gran artista 
burgués, hoy sólo es posible como “genio 
ecléctico”. 3) Que el artista que ha co
menzado de manera tan radical, siendo 
generalmente considerado como revolu
cionario, al cabo de treinta años de tra
bajo queda muy lejos de poder resolver 
el problema dejado sin solución por la 
historia del siglo XIX; es decir, que no 
le es posible crear un arte basado sobre 
la dialéctica materialista, terminando, 
por el contrario, en el otro extremo: en 
los límites feudales de la burguesía. en 
la forma moderna de la reacción. Estas 
tres condiciones nos muestran a Picasso 
como símbolo de la sociedad burguesa 
contemporánea; y, por ello mismo, en 
cuanto simboliza a una Epoca, una me
dia docena de sus obras puede sobrevivir 
varias decenas de años o, tal vez, varios 
siglos”.

Estas palabras fueron escritas en 1933, 
cuando Picasso, a mitad de camino de 
su larga trayectoria, todavía no había 
realizado el Guemica (1937) ni Sueño y 
mentira de Franco del mismo año, ni su
ponía que se volcaría sobre la tradición 
pictórica, en un acto de estupenda impo
tencia creadora, tratando de recrear a 
Courbet. Velázquez, Manet, Granach, de 
borrar de una vez para siempre la som
bra bienhechora de ese otro genial ami
go suyo, Matisse. Max Raphael, sin la 
perspectiva de los años, sin conocer la 
totalidad de la obra picassiana, supo en 
ese libro (Marx y Picasso), dar en el 
blanco, y algún día habrá que reivindi

car la asombrosa lucidez de su pensa
miento que abrió caminos inéditos para 
la crítica de arte. Como ninguno hasta 
entonces, supo ver el aspecto burgués de 
gran parte del arte de Picasso de en- 
garsarlo en las corrientes ideológicas de 
la época, de las corrientes dominantes, a 
las que expresaba. Sin duda habría te
nido otra perspectiva con relación al 
Guemica, porque el genial malagueño 
asumió la responsabilidad total del com
promiso: arte, política, denuncia se iden
tificaron en un solo haz expresivo. Lue
go le daría la razón a Max Raphael, 
volviendo a la tradición, a los clásicos, 
al manierismo de si mismo.

Pero no conviene, a la hora de su 
muerte, acentuar los aspectos polémicos; 
es indispensable hacer la revisión pau
sada, serena, más allá de elogios y dia
tribas superlativas. Una cosa es segura: 
la certificación del genio picassiano. Bas
taría solamente mencionar la enorme 
cantidad de pinturas, dibujos, grabados, 
esculturas, cerámicas, su incursión por 
la literatura y la ilustración de libros 
para señalarlo como excepcional. Pero a 
la inconmensurable labor material se 
agrega su fabulosa capacidad de inven
ción, su poder de imaginar plásticamen
te. En ese sentido y sea dicho de una 
manera clara y definitiva: el dibujante 
Picasso se puede tutear con cualquier 
genio que lo antecedió y acaso pocos, 
muy pocos, pueden igualarlo. El ya vino 
al mundo —y el concepto de predestina
ción, su genio, se instala cómodamente 
en la interpretación romántica— con un 
caudal humanista. Como los artistas re
nacentistas el quiso, y fue, muchas cosas 
a la vez. Su oceánica capacidad de tra
bajo, su desmesurada imaginación, trans
gredían las reglas establecidas. El fue 
un español universal, anárquico y exis
tencial como pocos. Pudo concentrar en 
sí mismo un cúmulo de permanentes 
contradicciones, una dialéctica constante 
de la construcción y la destrucción del 
arte a través de la violencia y la opo
sición, parapetado desde su soberbio y 
desafiante individualismo.

Si pudo ser el intérprete de una so
ciedad en transición, su moralista in
cluso si pudo encontrar la ilusoria creen
cia de una estabilidad (pautada por su 
vida sentimental a la que estuvo férrea-

LIBROS

DOS TITULOS IN TER ESA N TES

1881

1888
1891
1895

1896
1898

1899

1900

1901

1902
1903
1904
1905

1906

1907

1909
1910
1912
1913
1914

1916

1918
1919
1920
1921

1922

Nace en Málaga el 25 de octu
bre; su padre es profesor de 
dibujo y conservador del mseo 
provincial.
Pinta El picador, su primera 
obra.
Se traslada con su familia a 
La Coruña.
Luego de un pasape por Ma
drid se instala en Barcelona y 
frecuenta la Escuela de Bellas 
Artes, ejecutando paisajes, re
tratos. naturalezas muertas. 
Retrato La hermana del artista. 
Incursiona por la técnica del 
pastel; conoce a Jaime Sabar- 
tés quien luego sería su secre
tario. Pinta Ciencia y caridad. 
Frecuenta el cabaret Los cuatro 
gatos, centro de reunión de los 
intelectuales. Realiza su prime
ra escultura y su primer gra
bado.
Visita por primera vez París 
en ocasión de la Exposición 
Universal cuando se inaugura
ban los edificios del Grand y 
Petit Palais, que luego ocupa
ría con sus obras en 1966. 
Recibe influencias de Steilen,

■ Toulouse- Lautrec, Van Gogh, 
Nonell. Funda, con su amigo 
Francisco de Asis Soler, la re
vista Arte Joven, ilustrándola 
con sus dibujos. Retrato de Sa- 
bertés, también conocido como 
El bock. Fin de su etapa po
simpresionista y comienzo de Sú 
época azul.
Influencias de El Greco, primi
tivos catalanes.
Pinta La familia Soler, La vida.
Por cuarta vez visita París y se 
instala definitivamente.
Conoce al poeta Apollinaire y a 
su primera mujer Fernand Oli- 
vier. Viaje a Holanda. Descubre 
a Cézanne. Iinicia la época ro
sa. Pinta La familia de los 
saltimbamquis.
Conoce a Matisse, a los herma
nos Stein. Hace su Autorretra
to y el Retrato de Gertrude 
Stein. Se interesa por el arte 
africano.
Pinta Les demoiselles d’Avignon,
un gran lienzo que lo catapul
tará a la fama. Conoce a Khan- 
weiler y Georges Braque, el pri
mero se convertirá en su rtíar- 
chand y el segundo estará li
gado a su etapa cubista.
Visita Horta del Ebro, punto de 
partida del cubismo.
Cubismo analítico: retratos de 
Uhde, Vollard, Khanweiller. 
Primeros papiers-collés. Cubis
mo sintético.
Apollinaire publica el libro Los 
pintores cubistas.
Se relaciona con los pintores 
futuristas y metafísicos italia
nos. Realiza de El vaso de 
ajenjo, una pequeña escultura 
en bronce, fundamental y úni
ca en su carrera.
Viaje a Roma con Jean Coc- 
teau para preparar el ballet 
Parade de Diaghilev. Conoce a 
la bailarina Oigo Khoklova de 
los Ballets Russes. Visita Nápo- 
les y Pompeya. Pinta Arlequín, 
Retrato de Olga. Aparición de 
un segundo período azul y rosa. 
Se casa con Olga. Pinta Bañis
tas y Pierrot sentado.
Viaje a Londres con los Ba
llets Russes. Conoce a Miró. 
Período neoclásico. Influencia 
de Ingres. ’
Nace su hijo Pablo. Pinta dos 
versiones de Los tres músicos, 
Tres mujeres en la fuente. 
Vacaciones en Dinard. Pinta 
Mujeres volviendo en la playa.
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Librería Horizontes
X T O S

NUEVOS Y USADOS 
LICEO - PREPARATORIOS 
Envío c. Reembolso

Sofovih— un hurorriismo que trepa 
con ferocidad por todos los rincones 
de la mitología rioplatense, especial
mente los de la cultura “seria”. Tiene 
sus limitaciones, pero es un personaje 
que se hará tan famoso como el 'de 
Carita, otro con raíz popular. (Ca
nal 4. lunes a viernes a las 13.30)

T. NARVAJA 1544

ELEVISION
•  ALMORZANDO CON LA CHONA

La actriz Haydée Padilla apunta 
sus dardos críticos hacia sus colegas 
Mirta Legrand y Nélida Lobato, asal
ta la solemnidad, violenta el buen 
gusto, ofreciendo —mediante el li
breto de Sergio de Ceceo y Gerardo

TEATRO /
•  ASI ES LA VIDA de Arnaldo 

Malfatti y Nicolás de las hilan
deras. La clásica comedia costumbris
ta de los autores argentinos, con di
rección de Nelson Spagnolo, esceno
grafías de Arkel Suárez, iluminación 
de Eduardo Corbi, música de época 
ejecutada por Manuel Larriera, ves
tuario de Hugo Bardallo y un exten
so élenco en el que intervienen Heber 
Cástegnet, Hugo Blandamuro, Julio 
Castro, Sonia Gómez Ubal, Mecha 
Busto, María Esther González, entre 
otros. (Teatro Victoria, estrenada el 
miércoles)
•  LA MALQUERIDA de Jacinto 

Benavente. Pieza estrenada en
1913 por la legendaria María Guerre
ro, vuelve bajo la dirección de One
to Jaume, vestuario de Domingo Ca
ballero, decorados de Mario Gallup, 
y actuación de Maruja Santullo, Este
la Medina, Enrique Guarnero, Alber- 
ta Candeau, Nelly Weissel, Horacio 
Preve y otros. (Solís, estreno de ayer)
•  LA LECCION y LA CANTANTE 

CALVA. Dos piezas cortas de Io-
nesco, el maestro del teatro del ab
surdo, en versión de un grupo expe
rimental de egresados del curso de El 
Galpón dirigidos por Bernardo Galli. 
(El Galpón, sala Mercedes)
•  LA POBRE GENTE y CANILLI

TA, de Florencio Sánchez. Dos
obras cortas y primerizas del funda
dor de la dramaturgia nacional cons
tituyen el pretexto para el desvarío 
habitual del director Carlos Aguilera, 
un talento errático que no sabe ad
ministrarlo y que confunde una lectu
ra en profundidad de los textos con 
la arbitrariedad, la complacencia y el 
capricho, Los dos obritas de Sánchez 
posibilitaban otras audacias y no esta 
lamentable caricatura que se hace 
extensiva a un elenco irrelevante, 
otra característica que distingue las

CARTELERA
puestas del director. Un poco de hu
mildad y mayor disciplina no le ven
drían "mal. (Alianza Francesa)
•  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).
•  MORIR EN FAMILIA. Es una

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

CINE
•  LA AVENTURA DE POSEIDON.

Acaba de obtener un Oscar a los 
mejores efectos especiales y otro a 
la lucha por la sobrevivencia de los 
tripulantes de un lujoso transatlántico 
al que un maremoto hace dar “una 
vuelta de campana”. Tiene su buena 

dosis de entretenimiento y cuenta 
con un largo elenco de figuras cono
cidas. (Trocadero, Ariel)
•  LOS SECRETOS DE LA COSA 

NOSTRA. Continúa la serie sobre
la mafia italina, fundamentada en las 
declaraciones ‘de uno de sus mayores 
protagonistas. El interés, no obstan
te, es relativo por una impersonal di
rección que no sabe cargar con in
tención los datos en los que se sus
tenta. (Radio City)

•  LOS CANIBALES. La realizado
ra Liliana Cavani tiene algunos

prestigiosos antecedentes en el cam
po televisivo y aquí demuestra poseer 
un dominio cabal del lenguaje cine
matográfico, para crear climas suges
tivos y pesadillescos en el área de lo 
cotidiano. Lo que le falta es afinar la 
puntería de sus ideas, donde la de
nuncia el despotismo y la defensa de 
la libertad aparece enrarecida, opa
cada en su significación. (Central)

•  EL PADRINO. — Acaba de arre  ̂
batar tres “Oscar” de la Acade

mia de Artes y Ciencias Cinemato
gráficas de Hollywood, que, a pesar 
de su nombre prefiere seguir la ruta 
de los éxitos comerciales como este, 
distinguiéndole como el mejor film, 
cosa muy discutible para su larguísi
mo metraje y la ambigüedad de la 
denuncia que intenta el director Fran 
cis Ford Coppola, a Marión Brando 
como intérprete cuando ha tenido 
trabajos más incisivos y al mejor li
breto. La taquilla suele tropezar con 
las verdaderas calidades. (California)

LIBROS
•  PARTIDOS POLITICOS Y CLA

SES SOCIALES EN EL URU
GUAY. Aspectos ideológicos. Es una
investigación muy limitada y parcial 
realizada por estudiantes del Insti
tuto de Ciencias Sociales. A pesar de 
sus respetables dimensiones —más de 
300 páginas— las ausencias, inútiles 
de reseñar, son más abundantes que 
las presencias, además de proporcio
nar un desnivel evidente sobre los 
grupos ideológicos que gravitan en 
nuestro país, omitiendo un vasto ma
terial que estaba al alcance de la ma
no. Es posible que más adelante se 
complemente con rigor este adelante 
insatisfactorio. (Fundación de Cultu
ra Universitaria, Montevideo, 1972, 
326 páginas)

MUSICA
•  OSSODRE. Dirigida por el maes

tro Valdo Malán, interpretará 
Obertura de Benvenuto Cellini de Ber- 
lioz, Sinfonía N? 92 en sol mayor, 
“Oxford”, de Haydn, y Sinfonía N? 7 
en la mayor de Beethoven. (Odeón 
a las 21)

PLASTICA
•  OSCAR MUSETTI. Con acuare

las recientes, inauguró esta sema
na. (Galería Zum Zum)
•  ELSA BORGARELLI DE GOLD- 

NER. Retratos y Paisajes que do
cumentan un diestro oficio y también 
una superficialidad y monotonía en 
el tratamiento. (Subte Municipal)
•  LUIS A SOLARI. Su larga resi

dencia en los Estados Unidos lo
condujo a familiarizarse con los re
cursos técnicos y las infinitas posi
bilidades que le ofrecen. Al mismo 
tiempo, ese virtuosismo hizo que su 
insistida temática extraída del fol
klore de tierra adentro (es un fray- 
bentino de 54 años) se ablandara y 
perdiera su legítimo encanto, adap
tándose al gusto sofisticado de los 
centros cosmopolitas. También hay 
que contabilizar la infeliz selección y 
peor montaje que adolece la muestra. 
(Alianza Cultural Uruguay EE.UU.)
•  CARLOS PREVOSTI. — Es una 

pequeña pero representativa mués
tra homenaje a un artista que tuvo 
una notoria influencia en el ambien
te plástico nativo durante la década 
del 40, renovando, sin estridencias, el 
pacato esteticismo de entonces. Aquí 
sus tres épocas; el planismo de 1916-

1926; su estadía en Europa de 1926- 
1932; su última etapa hasta su muer
te en 1955, aparecen criteriosamente 
seleccionadas y aunque Prevosti fue 
algo más que pintor, incursionando 
por otras modalidades, parece un 
acierto esta retrospectiva. (Losada Ar 
tes y Letras, Colonia 1340).
•  OSCAR GARCIA REINO. — A

los 63 años, este pintor uruguayo 
accede a un cambio decisivo en su 
trayectoria expresiva: desprendiéndo
se de todo elemento adjetivo y su- 
perfluo, alejándose de los elaborados 
tratamientos y las complicadas com
posiciones, renovando su paleta de 
ocres y grises dominantes, encuentra 
una formulación severa, robusta y 
con aspiraciones monumentales. En 
cuatro últimas telas alcanza una 
elocuente madurez. (Instituto Uru
guayo de Artes Plásticas, Jaime Zu- 
dáñez 2829-33).

DISCOS
•  MELODY (Polydor 2383043, mono- 

estereofónico).
Los catorce temas Incluidos en este 

disco fueron registrados en Gran Bre

taña para la banda sonora del film 
“Melody”. Como siempre ocurre con 
las “bandas sonoras”, rara vez la mú
sica desgajada del contexto fílmico 
mantiene sus virtudes originales y 
aquí vuelve a darse esa situación. Un 
poco atenuada, tal vez, por la presen
cia de dos temas relevantes: uno es 
“Give your best” interpretado por los 
hermanos Gibb (los famosos “Bee 
Gees”) y el otro “Teach your chil- 
dren”, del magnífico cuarteto vocal 
Crosby Stills, Ñas y Young- Hay otros 
surcos a cargo de la orquesta de Ri
chard Hewson y los citados “Bee 
Gees”, pero el nivel general no es 
particularmente atrayente.

•  ZUZU INTEARPRETA A CAR
LOS GARDEL (Sondor 33134, mo- 
nofónico).

La misteriosa “Zuzú” no es ni más 
ni menos que la esposa del bien co
nocido Osiris Rodríguez Castillos (no 
entiendo por qué se oculta su identi
dad). Acompañada por las guitarras 
de Hilario Pérez, interpreta temas que 
popularizara “El Mago” hace muchas 
décadas, “Sus ojos se cerraron”, “Me
lodía de arrabal”, “Criollita de mis 
sueños”, “Guitarra mía” y otros. Tie
ne una hermosa voz, dicción impeca
ble. afinación segura y bien oído para 
seguir religiosamente todas las in
flexiones y modismos gardelianos. El 
resultado no es una simple imitación, 
sin embargo, y cabe esperar con in
terés las futuras producciones de esta 
cantante.

FESTIVAL DE EXITOS DE 
MOZART (Columbia CBS 
5548, estereof ónico).

Al “Festival de éxitos” de Johann 
Strauss y de Chopin, se agrega este 
ejemplar mozartiano con que la Co
lumbia intenta “popularizar” obras 
maestras de la música clásica. La se
lección está pensada para el consumo 
masivo y en tal sentido figuran tro
zos de “Las Bodas de Fígaro”, de las 
Sonatas Nos. 11 y 15, del Concierto 
N9 21 y otras composiciones más o 
menos divulgadas. La “ensalada” de 
intérpretes incluye a los pianistas Ro- 
bert Casadesus, Glenn Gould, Philip- 
pe Entramont y André Previn, y a los 
directores Gyorgy Széll, Eugene Or- 
mandy y Louis Lañe.

Las toman estereofónicas son bue
nas y este disco es mil veces prefe
rible a los bodrios que pergeña Waldo 
de los Ríos.

PEQUEÑA A N T O L O G I A  
POETICA; GIAN - FRANCO 
F A U JLilA K O  (CO lum m a C B S  
19134, estereofónico).

Con este volumen, grabado en Ar
gentina en 1971, el cantante Gian - 
Franco Pagliaro dedica un pequeño 
homenaje a Pablo Neruda. Para ello 
elige doce de sus poemas —no muy 
conocidos ellos, salvo el trillado “Me 
gustas cuando callas”— y los entona 
cón sencillez y honestidad. Cuenta 
con el aceptable concurso de una or
questa dirigida por nuestro conocido 
Alberto Favero, en la que aparecen 
nombres famosos como los de Cacho 
Tirao, Jorge González, Bernardo Ba- 
ras y otros. El resultado final no es 
del todo satisfactorio, un poco por 
ias influencias ajenas que evidencia 
Pagliaro (Serrat, Ibáñez), otro poco 
por la invariante monotonía de las

VARIEDADES
•  GRAN CIRCO ALEMAN. La con
frontación con las compañías que lo 
precedieron en los últimos años pue
de ser útil para evaluar las cualida
des del director Zinnecker, un hábil 
empresario que sabe administrar los 
recursos circenses combinando, a la 
manera tradicional, humor y suspen
so, comicidad y destreza, en números 
alternados de personas y animales 
con un claro sentido profesional. oLs 
recursos que utiliza son válidos, es
tán bien encadenados y resueltos, no 
hay fallas visibles y sí momentos pa
ra admirar, aunque no todo esté a la 
misma altura. Probablemente la fal
te imaginación, mayor «despliegue vi
sual, más animación general, pero tal 
como está es un espectáculo disíru- 
table. (Agraciada y La Paz).
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: La clase obrera y el pueblo
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llenen fuerzas para lograr el poder
El documento 
del último 
pleno del 
C. C. del 
Partido 
Socialista 
chileno

En la primer semana de abril se llevó a cabo el Pleno del Comité 
Central del Partido Socialista Chileno, el cual, luego de estudiar la 
coyuntura chilena emergente de las elecciones, emitió un importante 
documento en el que se resumen los conceptos socialistas acerca de 
la Revolución Chilena y la construcción del socialismo. Toda la primer 
parte está dedicada al análisis somero de la etapa preeleotoral, los 
resultados del 4 de marzo y el reagrupamiento de la derecha provocado 
por su fracaso. Todos estos temas han sido profundamente analizados 
en nuestro semanario en la medida que iban sucediéndose y a través 
de excelentes trabajos de nuestros colaboradores de Chile. Por eso, 
hoy brindamos lo que entendemos la -parte medular del documento 
aprobado: el que marca la opinión socialista sobre los próximos pasos 
a dar por el Gobierno de la Unidad Popular en su tránsito hacia el 
socialismo.

CHILE

■  desarrollo de la lucha de clases ha 
demostrado que el pueblo necesita ca
da vez más, contar con todo el poder 
para vencer la resistencia de sus ene
migos históricos y construir el socia
lismo. Repetidamente se ha puesto a 
prueba la fortaleza de la clase obrera 
y del pueblo, y se ha demostrado que 
caad vez más la correlación de fuerzas 
sociales y políticas favorece el avance

irreversible del proceso revolucionario 
iniciado por la Unidad Popular y el 
Gobierno que preside el compañero 
Allende.

SE HA DEMOSTRADO QUE LA CLA 
SE OBRERA Y EL PUEBLO TIENEN 
FUERZAS PARA AVANZAR Y PARA 
VENCER! El Partido Socialista plantea 
la ineludible necesidad de cumplir inte
gralmente el Programa de la Unidad 
Popular, avanzando con todo el poder 
del Gobierno y con la fuerza de las ma
sas a la conquista del poder.

El Gobierno Popular es un instrumen
to fundamental en la lucha del pue
blo por la conquista tdel poder. Con el 
Gobierno se ha golpeado duramente al 
imperialismo y a la burguesía en sus 
sectores monopólicos, saboteadores y cons 
pirativos. Las realizaciones del Gobierno 
han desatado la potencialidad revolucio
narla del pueblo y particularmente de 
su destacamento de vanguardia, la cla
se obrera, desarrollando sus fuerzas y 
afianzando la irreversibilidad del proce
so. La defensa irrestricta del Gobierno 
Popular, ha sido y sigue siendo una cues 
tión vital de la política del Partido. Es
te deber revolucionario no excluye, sino 
que hace más necesario combatir con 
energía, como lo ha hecho el Partido, 
con lealtad y desde adentro, la aparición 
de vicios como el burocratismo, el sec
tarismo y la debilidad en el permanente 
enfrentamiento con los enemigos del pue 
blo. Estos y otros vicios o errores que 
se cometenj cuando persisten sin ser com 
batidos enérgicamente, se convierten en 
hábitos contrarrevolucionarios, porque de
terioran la eficacia de este instrumento 
que se ha definido como fundamental 
paar avanzar. Las desviaciones en la for
mulación y aplicación de las políticas de 
Gobierno tienen su base material en el 
carácter antipopular, burocrático y emi
nentemente corruptor del aparato insti
tucional de la burguesía. Pero la respon
sabilidad fundamental corresponde a la 
dirección política: los partidos y el fren
te. Con dirección política correcta, se 
pueden impedir este tipo de desviaciones.

El movimiento popular debe preservar 
la integridad moral y el papel de servido
res de las masas, de todos y cada uno 
de sus cuadros que cumplen funciones 
en el aparato de Gobierno. La crítica y 
la autocrítica son armas a las que el 
pueblo y sus dirigentes no pueden re
nunciar en ningún momento.

La más seria y peligrosa de las desvia
ciones políticas del proceso no es valorar 
correctamente el papel que debe jugar 
el movimiento de masas en la lucha por 
el poder, y la relación entre la lucha de 
masas y la acción del Gobierno. Es obli
gación fundamental de la dirección po
lítica del proceso, encontrar la adecuada 
correspondencia entre el uso del poder 
del Gobierno y de la fuerza de las ma
sas, como asimismo orientar correcta
mente la relación entre las masas y los 
partidos, las direcciones y las bases, las 
bases y los funcionarios.
DESARROLLAR EL PODER POPULAR 

Y EL CONTROL DE LA CLASE 
OBRERA EN LA ECONOMIA

La lucha por el poder pone a la orden 
del día el desarrollo acelerado de todas 
las formas de expresión del poder po
pular. Tanto las organizaciones tradicio
nales de la clase obrera y del pueblo: 
Sindicatos, Federaciones gremiales, Jun
tas de Vecinos, Comités de Pobladores, 
Centros de Estudiantes, etc., como las or
ganizaciones nuevas surgidas al calor del 
proceso: Consejos Campesinos Comuna
les y Provinciales, Comités de Produc
ción, Consejos de Administración de Em
presas, Comités de Vigilancia de la Pro
ducción, Comités de Vigilancia en pobla
ciones, Juntas de Abastecimiento y Pre
cios, Comités Paritarios y Consejos Ló
cales de Salud, Conse jos de Comunida- 
Escolar, Comandos Comunales, etc. La 
participación activa de las masas en to
das estas organizaciones y su consolida
ción en torno a tareas concretas que tie
nen que ver con los problemas directos 
de la fábrica, el fundo, la población, el 
hospital o la escuela, aseguran el desa
rrollo 'del poder popular, alternativo de 
la instituiconalidad burguesa, pero no al

Gobierno Popular. Sin depender del Go
bierno, el poder popular surgido desde 
la base lo complementa. Todas las or
ganizaciones del poder popular son im
portantes, pero en esta fase lo son parti
cularmente las que se dan en el frente 
de la economía, donde hay que ganar 
batallas de la mayor trascendencia.

La gran tarea »de hoy día es trans
formar cualitativamente el grado de par 
ticipación y control popular en la econo
mía.

SE TRATA DE QUE LA PROXIMA 
GRAN BATALLA POLITICA POR LA 
CONQUISTA DEL PODER, SE DE IM 
PONIENDO EL CONTROL Y LA DI
RECCION EFECTIVA DE LA CLASE 
OBRERA SOBRE LA ECONOMIA NA
CIONAL.

El factor fundamental es la conversión 
real del Area de Propiedad Social en el 
sector hegemónico de la economía, no 
solo por su peso cuantitativo, terreno en 
el que aún falta bastante por hacer, si
no también porque el Area Social debe 
tener un carácter absolutamente deter
minante en la orientación, la planifi
cación, la dirección y el control de toda 
la economía.

Es necesario completar el proceso de 
formación del Area Social con todas las 
empresas monopólicas y estratégicas de 
la industria y la distribución. Se debe 
estatizar el sistema de seguros, y darle 
forma, de una vez por todas ,a la Ban
ca Nacional, para que efectivamente con
tribuya a la construcción de la nueva 
economía.

En segundo lugar se debe establecer 
el control popular de la distribución, es
tatizando los monopolios de distribución 
mayorista y utilizando tanto los meca
nismos del comercio establecidos como 
fundamentalmente los nuevos canales de 
•distribución creados por lás masas y el 
Gobierno, para enfrentar con éxito los 
problemas de abastecimiento y repri
mir con energía la especulación y el 
mercado negro, como tareas de masas.

En tercer lugar se trata de defender 
el nivel de vida de las masas, lo que en 
este momento significa. lucha sin cuar
tel para arrancar de los reaccionarios 
atrincherados en el Parlamento el íinan- 
ciamiento del proyecto de reajuste pre
sentado por el Gobierno. La lucha por el 
reajuste no puede darse únicamente en 
los pasillos parlamentarios. Es una lucha 
que compromete a las masas trabajado
ras y a sus partidos.

En cuarto lugar, debe materializarse 
una política de fuerte represión econó
mica sobre todos aquellos que atentan

contra la producción, promueven la es
peculación y el mercado negro e impi
dan la planificación de la economía.

Para hacér efectiva esta política re
presiva es de primera importancia lu
char por la Ley del Delito Económico 
qué entregue al Gobierno Popular ins
trumentos para perseguir y sancionar a 
los* delincuentes económicos cuya acción 
la justicia clasista deja impune.

Es importante impulsar a fondo la dis 
cusión con los sindicatos y Consejos 

Comunales Campesinos, de las ideas fun
damentales y del proyecto de Segunda 
Ley de Reforma Agraria, que permita 
completar el proceso de reforma agra
ria en el campo, rebajando la superfi
cie expropiable y asegurando que los 
predios sean expropiados junto con los 
activos que hagan posible la explotación 
racional y eficaz de la tierra.

Por último, se debe fortalecer, cons
tituir donde no estén, orientar y faci
litar el funcionamiento de todos los me
canismos de participación de los traba
jadores en la gestión económica. Desde 
el nivel de cada empresa y cada sección 
en la empresa, hasta el nivel de direc
ción de los sectores de la economía y la 
planificación y dirección global de toda 
la economía. Revisando y mejorando las 
formas de la participación en el Area 
Social. Impulsando con fuerza el con
trol en el Area Privada a través de los 
Comités de Vigilancia de la Producción 
respuesta política única e indispensable 
paar • los trabajadores de las empresas 
del -Area Privada. El control en el Area 
Privada debe permitir a los trabajado
res organizados tener expresión en la re
lación entre el Estado y los empresa
rios. Todas estas medidas significan de
sarrollar aceleradamente el peder popu
lar en el frente de la economía, esta
bleciendo el control de la clase obrera 
en ella. En esta batalla deben jugar un 
papel relevante los sindicatos y la Cen
tral Unica de Trabajadores, herramien
tas proletarias de primera importancia 
junto a las nuevas formas de paHici- 
pación y poder popular surgidas en el 
proceso.

La generación y fortalecimiento del 
poder popular en el frente de la econo
mía' se produce en un Contexto general 
de agudización de la lucha de clases, lo 
que convierte la movilización de las ma
fias en una necesidad permanente e in
eludible, para enfrentar exitosamente a 
los enemigos y a las dificultades del pro
ceso, diariamente y en todos los terre
nos.

De las dificultades propias del proce
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so, es necesario señalar que ellas serán 
agudas en los próximos meses, sobre to
do en lo relativo a la distribución y abas
tecimiento de productos esenciales, al 
mantenimiento de los índices de produc
ción y empleo, dadas las disponibilidad 
de divisas, materias primas, repuestos, 
etc. Estos problemas graves crean una 
situación de anormalidad económica di
fícilmente superable si no se cuenta con 
mayores' facultades para dar una ‘direc
ción única y racional al conjunto de la 
economía. En otras palabras, son proble
mas qúe no se resuelven en los marcos 
del capitalismo dependiente y reiteran 
el problema del poder.

El desarrollo del poder popular requie
re de una actividad sostenida y siste
mática de agitación y propaganda en el 
seno ‘de las masas, para superar su or
ganización y ganarlas mayoritariamente 
desde el punto de vista ideológico, al 
calor de todas las formas de moviliza
ción popular.

La lucha ideológica en el seno de las 
masas, debe contemplar como un punto 
vital la denuncia permanente de la ins
titucionalidad burguesa y del papel con
trarrevolucionario que cumplen el Parla
mento, la justicia de clase, la Contra- 
loria y los elementos reaccionarios en
quistados .en todos los niveles de la ad
ministración pública.

Muy vinculada a la lucha ideológica 
general, el Partido Socialista plantea la 
necesidad de estudiar y discutir el pro
yecto de Escuela Nacional Unificada y 
de que las organizaciones de masas apo
yen y participen en su ejecución. Re
chaza la infame campaña de distorsión 
que está impulsando la reacción con el 
doble propósito 'de conservar sus privile- 

os educacionales y de manipular a de- 
rminados sectores de estudiantes o de 

padres de familia en el siniestro deseo de 
acumular rencores para un nuevo paro 
patronal como el de octubre.

El poder popular en todas sus formas 
de expresión, pero-fundamentalmente en 
la forma ‘del control y dirección de la 
clase obrera sobre la economía, debe -ir 
configurando desde la base una estruc
tura institucional distinta y alternativa, 
a la institucionalidad burguesa tradicio
nal, con el apoyo del Gobierno Popular, 
El objetivo político es que en las tareas 
que exige la actual situación y sus po
sibilidades de desarrollo, el pueblo vaya 
poniendo a prueba su capacidad de di
rección y prepare a sus organizacio
nes, en los principios de la democracia 
proletaria, para estar desde; ahora en¡ 
condiciones de ejercer plenamente el po
der de decisión política que hoy radica 
en los mecanismos de la institucionali
dad burguesa.

El control 'determinante de la econo
mía Por la clase obrera y el surgimien
to de la base de poder popular que pro
gresivamente debe ir asumiendo mayo
res responsabilidades, hará variar favo
rablemente la correlación de fuerzas, ge
nerando las condiciones para enfrentar 
con éxito la batalla decisivo de la su
peración de la institucionalidad burgue
sa por la del nuevo Estado popular.

En 'definitiva el control de la eco
nomía por la clase obrera y el desarro
llo del poder popular, son elementos de 
un proceso de acumulación de fuerzas 
y de organización del "asedio de la for
taleza enemiga”, constituida por la ins
titucionalidad burguesa vigente.


