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REGLAMENTACION SINDICAL
Al cierre de esta edición de “ El Oriental” , el Consejo de Minis

tros se disponía a aprobar el Proyecto de Reglamentación Sindical 
en su reunión del viernes. Este pasaría, luego, a consideración del 
Parlamento, rotulado1 como Ley de Urgencia, con la amenaza pre
via, deslizada en forma de noticia por los diarios de la reacción, de 
que si los legisladores optan por dejar transcurrir los 120 días de 
plazo para que el proyecto entre automáticamente en vigencia, el 
propio Ejecutivo aceleraría su aplicación aprobándolo como decreto 
en el marco de las Medidas Prontas de Seguridad.

|7L apresuramiento de la rosca y
la uttraderecha por consolidar 

ei terreno reconquistado desde la 
pasada crisis de febrero corre pa
rejo  ccn  el ahondam iento de la caó
tica situación económ ica del país, 
c.ue obstinadam ente deja  a descu
bierto los m anejos de la oligarquía 
y la vigencia de la contradicción 
que la opone al pueblo y al desa
rrollo e independencia nacionales.

URGENCIA DE LA “ ROSCA”

El viernes pasado, el COSENA se 
reunió in extenso tratando el pro
yecto fascista, según lo anunciara el 
propio diario “ La M añana” , que de 
alguna manera se las ingenió para 
penetrar en el proverbial “secreto” 
de las reuniones del organism o con 
sultor.

La ultradereeha impulsó entonces 
la ayuobación del proyecto com o D e

creto en el m arco de las Medidas, 
en form a instantánea, poniendo co 
m o pretexto la dilatación del con 
flicto textil en  Juan Lacaze.

La fundam entación, al parecer, h a 
bría originado posiciones encontra

das entre los militares integrantes 
del COSENA. A la postre, la fina 
lización del con flicto restó base a la 
fundam entación del Ejecutivo, aun
que éste lo  m antiene ahora com o 
m étodo de coacción ante el Parla
mento.

INTENTAN RETOMAR EL CAMINO 
DE LA GUERRA Y  LA REPRESION 

CONTRA EL PUEBLO
La oligarquía se apresta a “ lega

lizar” su vieja aspiración de meter 
sus zarpas en los sindicatos. La apli
cación de semejante ley, para que 
ella dé los frutos esperados por sus 
autores, sólo podrá estar basada en 
la represión, y ésta, a su vez, en 
el cum plim iento del proyecto fa s
cista de enfrentar a los obreros con 
ios soldados, desviando la atención 
de los graves problem as nacionales 
y de las metas de los programas 
populares, incluidos los de los c o 
municados 4 y 7.

En el correr de este año, el país 
asistirá indudablemente a una d i
lucidación de la situación planteada 
entre los sectores rosqueros y  sus 
cóm plices ultraderechistas y los sec
tores m ás progresistas de la pobla
ción, incluidos los de las FF. AA.

POR EL S E G U R O  NACIONAL
-— —      —  1----------------- -------------------------------- --

CUANDO  COMERCIALIZAN LA SALUD
La falta de una coordinación 

en los servicios asistenciales del 
luiís ha llevado también a esto: 
mércantilización de la medicina.

E| 1° de, marzo, Bordaberry habló 
de “ humanización” y “ socializa
ción” de la medicina. Así, el mi
nistro Furriel no perdía cuanta 
oportunidad tuviera para referir
se a los planes en materia de sa
lud : “ . . . elevar el nivel de asis
tencia m édica ...” “ ...humanizar 
la medicina” , etc. Pero la llama
da humanización de la medicina, 
sólo puede provenir de una hu
manización del sistema en general.

Mientras tanto, mientras se habla
ba mucho y poco se hacía concre
tamente, decenas de niños murie
ron de una enfermedad curable 
fom o él sarampión. Así, llega un 
proyecto de “ Servicio Nacional de 
Salud” propuesto por el Ejecuti
vo ; este proyecto establece que 
dicho servicio '“ funcionará en el 
ámbito del MSP y bajo contralor 
del P .E . De acuerdo a esto, en 
el art. 14 nos encontramos con que 
el directorio, de 5 miembros, es
taría integrado por: un miembro 
del MSP, un miembro de la pa
tronal “ que será elegido por el 
P .E .” , un miembro de los traba
jadores “ que será seleccionado por 
el P .E .” , un miembro de los tra
bajadores de la salud, “ que será 
seleccionado por. el P .E .” —tanto

El Centro de Tratamiento Intensivo del Clínicas, si bien es el 
único que funciona, no es el único que se halla instalado en el país: 
la sociedad médicaIMPASA dispone de uno, hasta ahora desconoci
do para sus 20.000 afiliados. Claro, en este negocio de mercantilizar 
con la medicina, el CTI no parece haber dado resultado en un mer
cado de 20.000 afiliados; entonces se lo pone bajo llave y listo ... Pe
ro en el Uruguay líay cerca de 3.000.GG0 de habitantes, lo que sig
nifica que esos equipos son necesarios para el país.

la patronal» como los trabajadores 
presentarían una terna, de la cual 
elegiría un representante el Eje
cutivo, algo así como abrirle las 
puertas al amarillismo—.

Entre otras “ cositas” , también 
se establece el régimen de resolu
ciones para este directorio, estable
ciéndose “ que se requerirá la ma
yoría absoluta de votos del total 
de componentes” para decidir so
bre todos los aspectos relacionados

con la salud; o sea, que con* los 
votos de los delegados del go
bierno y de los patronos designa
dos por el Ejecutivo —con la po
sibilidad de que haya algún repre
sentante de la CUT—, el gobierno 
se aseguraría la mayoría de la di
rección. Adémás —por si esto fue
ra poco—  la designación del Di
rector Nacional sería de exclusiva

competencia del gobierno. Por otra 
parte, los recursos financieros re
caen fundamentalmente en los ba
jos salarios de la clase trabajadora 
y en las escuálidas pensiones y ju
bilaciones de las clases pasivas, sin 
tocarse los reductos económicos de 
la oligarquía.

A su vez, los trabajadores de la 
salud proponen la creación de mi 
Seguro Nacional de Salud para
estatal, privado y con fines pú
blicos, integrado con una represen
tación patronal, estatal y obrera. 
Los trabajadores, de la salud esta
rían representados por médicos y 
personal secundario del MSP, íá 
Facultad de Medicina, establecién
dose como recursos: a) “ Expro
piación de todos los bienes muebles 
e inmuebles actuales y absorción 
de los recursos humanos existentes; 
b) aporte tripartito, patronal, esta
tal y obrero. Se establece también 
que el Seguro llegue a todo el país 
a través de una regionalización en 
la qu^. se distribuyan racionalmen
te los recursos materiales y hu
manos. Tanto los gremios de usua
rios como de prestatarios coinci
den en la política a seguir en sa
lud : derecho a participar en su di
rección, oponerse a todo intento de 
bajar el nivel asistencial. Y luchar 
por esto.

¿P O R Q U E  L U C H A N  L O S P A L E S T IN O S ?  

IN F O R M E S E  T O D O S  L O S  M IE R C O L E S

A  L A S  19 y 15 P O R  R A D IO  V A N G U A R D IA
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Siguen
los
aumentos

Continúa el E jecutivo aplicando 
sistemáticamente las soluciones que 
salvarán al país, según los sacro
santos dictados del

Los resultados: aumentos en las 
bebidas refrescantes (15% ), v i n o  
(35) y en los artículos de bares (a 
título de ejem plo digamos que un 
capuchino pasó a costar $ 120, un 
frankfurter $ 85, una cerveza de un 
litro $ 300 y  una porción com ún de 
pizza $ 70).

COPRIN aum entó también los pre
cios de los fertilizantes, y raciones 
para aves para cumplir, tal vez, con  
los postulados de los com unicados 
militares de febrero y  con  lo  recla
m ado por las organizaciones popu
lares: de incentivar la labor de los 
pequeños productores.

Nuevas tarifas rigen también en 
las estaciones de servicio. Sin em
bargo. en un esfuerzo sin preceden
tes COPRIN aumentó tam bién los 
sueldos del personal de servicio do
méstico, llevando a $ 28.160 y  21.430 
los artículos del decreto de diciem 
bre que establecían $ 22.515 y $ 17.135 
de rem uneración mensual.

Según los cálculos del Instituto de 
Economía y  su Idem de Estadística, 
el costo de vida aumentó, en los tres 
primeros meses del año en un 25.21 
por ciento y  el mínim o vital a f i 
nes de m arzo para la  fam ilia itipo 
se situó en $ 227.104.

El
nuevo
“ Ultima Hora”

Saludamos a “ Ultima Hora” , que 
reapareció el martes remozado, in i
ciando una nueva etapa que sin 
duda será fecunda y  exitosa. La ne
cesidad de un vespertino en offset, 
que compitiera de igual a igual con 
los diarios de la oligarquía era evi
dente. “Ultima Hora”  cum plirá esa 
necesaria función, ganando y  escla
reciendo cada día a una masa m a
yor de lectores.
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5 DE MATO DE 1973

La clase obrera y la 
ofensiva reaccionaria

Las demostraciones obreras del 19 de Mayo, en 
especial el inm enso m itin central de la CNT, se 
ha realizado en momentos» en que el país vive 
un acelerado período de transición. ¿Transición ha
cia qué? Depende de las fuerzas que predominen, 
y esto da, precisamente, un significado fundam en
tal a la  movilización y  a 1 a  lucha de la clase 
obrera, en la vanguardia del enfrentam iento con 
la reacción oligárquica y fáscistizante.

Es un período al que podríam os calificar de 
crítico o decisivo. Recordam os unas frases de Se- 
regni al explicar el sentido del “ alerta”  en su 
discurso del 17 de febrero en el Teatro “El G al
pón” :

“ Vivimos un  m om ento de básica inestabilidad. 
Estamos en un m om ento de transición. Es n e
cesario entender su significado para actuar e in 
cidir a conciencia, con  la m ovilización popular, 
en nuestra línea fundam ental: ahondam iento de 
la dem ocracia, lucha contra  la oligarquía, im pul
so a verdaderas reform as estructurales y  vigen
cia  plena de las libertades y garantías.

“ Esta transición está colm ada de ambigüeda
des. Hay signos positivos y negativos. La evolu
ción  puede ser finalm ente desastrosa o  puede lle
gar a buen puerto. No es una evolución que ya 
esté predeterminada, y  es aquí donde las deci
siones del Frente Am plio tendrán un papel de 
extrema im portancia” .

Las últimas semanas han sido pródigas en h e 
chos que evidencian, com o lo hemos señalado des
de estas columnas, una acentuada ofensiva de la 
derecha, que responde a las tendencias e intere
ses predom inantes h oy  en el conglom erado polí
tico -  militar gobernante, y  frente a cuyos re 
gresivos designios se alzó la clase obrera, con sus 
reivindicaciones, en la  trascendente Jornada del 
l?  de Mayo.

Tenia que precipitarse esa ofensiva reacciona
ria. Desde que, durante la llam ada crisis político- 
militar de Febrero, las Fuerzas Armadas anun
ciaron que no serían el brazo armado de inte
reses económ icos o políticos y  proclam aron un 
program a con postulados de sentido progresista, 
dijim os insistentemente que la oligarquía no iba 
a quedarse quieta. ¿C óm o podía quedarse quie
ta? Veía amenazados sus intereses nada menos 
que por quienes tienen en  sus m anos el poder de 
las armas del Estado y  decidían ejercer una fu n 
ción de “ tutela”  política del gobierno.

Era necesario que esa “ tutela”  se ejerciese con 
el m antenim iento de Bordaberry en la  presidencia

y resguardando los intereses de los círculos eco 
nóm icam ente dom inantes; y  en esta etapa lo ha 
logrado.

Ya fue un índice claro aquel infortunado d o 
cum ento propalado por los com andos militares el 
23 de Marzo, que facilitó la reünificación de los 
sectores políticos representativos de la clase do
minante. Expuso ante los ojos del pueblo una po
sición desmedrada de las fuerzas armadas, que 
mostraban sus débiles flancos y  perm itían a los 
“ com andos”  oligárquicos avanzar y recuperar po
siciones. Se visualizaba, así, la  fuerte presión de 
la derecha en el frente político -  militar g o 
bernante.

Desde entonces han ocurrido muchas cosas en 
esta rápida sucesión de acontecim ientos que van 
jalonando la  inestabilidad creciente de la situa
ción  nacional. Sería largo enumerarlas. En las 
últimas semanas, y en los últimos días, los pues
tos alcanzados, en los que ha plantado su ban
dera la ofensiva derechista, se llam an ley del 
estado peligroso, amenaza de reglam entación sin
dical, nuevos atentados contra los derechos hu
manos, intento de desafuero del senador Erro, 
clausura de diarios frenteam plistas en las víspe
ras del 19 de Mayo, etc.

Hay quienes hablan de desiluciones evocando 
aquellos com unicados números 4 y 7 que, tres m e
ses después, siguen siendo declaraciones de in 
tenciones.

Nosotros, socialistas, que por nuestra doctrina, 
por nuestra concepción de los hechos históricos, 
de los factores del devenir social, n o  jugam os nun 
ca con  ilusiones, sabemos que todo esto significa 
que estamos en una dura, pero, seguramente, fe 
cunda etapa de la  lucha planteada hoy, con 
más claridad que nunca, entre la oligarquía y  el 
pueblo, una lucha que se libra en  distintos fren 
tes, con participación de distintos sectores, por
que — y volvemos a citar a Seregni— “ la patria 
ia construye el obrero y  el am a de casa, la cons
truye el estudiante y el profesional, tienen que 
construirla también el m ilitar y el cam pesino” .

Y  es, entonces, en circunstancias com o las que 
vivimos, cuando resalta m ás la  im portancia prin
cipal de la lucha de la clase obrera organizada 
que, com o en este 19 de Mayo, levantando una 
plataform a identificada con el m ejor destino na
cional, enfrenta a los intereses antinacionales de 
dentro y  de fuera en  un com bate que terminará, 
más tem prano o más tarde, con  la liberación del 
país y  de su pueblo.

l.° DE MAYO

UNA CONTUNDENTE RESPUESTA
JjJL pueblo homenajeó en su día a la clase obrera, 

con un mitin de enormes proporciones, pocas ve
ces visto. Una multitud inconmensurable se derra
mó, coreando consignas gremiales y políticas a lo 
largo de Agraciada, desde Colonia al Palacio Legis
lativo. Fue una demostración contundente, por su 
enormidad, aleccionadora por su significación y avan
zada por las consignas que coreadas mostraron el 
sentir de la multitud, que reclama soluciones inme
diatas a 1a crisis, con medidas de fondo, un salario 
que contemple el nivel de vida y el restablecimiento 
de las libertades y derechos conculcados desde hace 
varios años, primero por el gobierno de Pacheco 
Areco y ahora por el del Sr. Bordaberry.

|_AS masivas demostraciones de este l9 de Mayo 
mostraron a las claras la profundidad de los 

planteos del proletariado uruguayo, agrupado en sus 
organizaciones clasistas, con la Convención Nacional 
de Trabajadores a la cabeza, que enfrentan a la ros
ca oligárquica que con uñas y dientes defiende sus

intereses, la libertad de explotar y robar a los tra
bajadores, sin importarle para nada la suerte del país 
que por su culpa vive una de las peores crisis.

|?L pueblo uruguayo ha visualizado con profundi
dad ese proceso, identificando a cada uno de los 

culpables y a sus aliados, los que desde distintos 
grupos políticos encaramados en los cargos de go
bierno han facilitado la tarea del saqueo. Hoy, unos 
y otros, están desenmascarados, el pueblo los cono
ce. Otros sectores, que recién ahora están llegando a 
la comprensión de los problemas, saben también que 
sin destruir a esa rosca el país no podrá salir ade
lante.

De aquí en adelante, el camino será difícil y 
peligroso. Los enemigos del país combaten usando 
todas las técnicas, poco les importan los métodos 
o sobre quién los aplican.

Sin embargo, está demostrado que el pueblo 
triunfará. La multitudinaria demostración del lunes 
así lo confirmó plenamente.
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CU EROS  Y L A N A S : el problema que no se acaba

Terminar con los Negociados de los Monopolios
El 31 de octubre del pasado año, Vivían Trías y 

Antonio Sarachu realizaron en la Cámara de Dipu
tados el pedido de designación de una Comisión 
Investigadora de: a) la com ercialización de cueros 
y  lanas en 1972; b ) la política del Poder Ejecutivo 
sobre el punto, y c) la política crediticia de la au
toridad monetaria para con las empresas com er- 
cializadoras de cueros y lanas.

Instalada la Freinvestigadora correspondiente, se 
hacen las denuncias sobre el tema, llegándose a 
la conclusión, luego de les mismas, de que había 
lugar y razones, efectivamente, para la instalación 
de la Comisión Investigadora.

En las denuncias efectuadas en dicha oportunidad 
se abordaron dos temas: la lana y  el cuero. En 
ambas pe observa que existen detalles particulares 
acerca de la com ercialización de ambos productos

L A  L A M A :

Comercialización “medieval” ; 
falta de controles; fraudes 
contra el país.

VIVIAN TRIAS: Tengo aquí im documento del Sin
dicato de Obrelos de la Lana —ROL— «donde se hace 
una caracterización de cómo se comercializaron las la
nas en el Uruguev. Dice; "Éste sistema llamado “Medie
val”  de comercializaríén de lanas de consignación, o la 
compra en el lomo de la ove.la directamente no se hace 
ncr incomnetencia: sino ñor varones de interés que no 
hava claridad en el negocio de la lana.

Nadie controla las calidades, finuras de la lana, ni los 
productores, ni el Estado tienen garantía en la venta y 
comnra de lanas, pavone previamente esas lanas no son 
clasificadas, desbordadas y además se mantiene el ana
crónico e ilícito criterio de mezcla de finuras v cali
dades de las lanas, que perjudica el gran prestigio de 
las lanas uruguayas y al propio productor, y, obvia
mente al país.

La “viveza criolla” hace que incluso haya producto
res, por suerte pocos, oue también mezclan la barriga 
y el cordero con los vellones y otras impurezas vegeta
les. incluso lana húmeda, amarilla, con arena, etc.

Aquí estamos realmente atrasados ñor la falta de una 
mentalidad exportadora, sin planificación, sin métodos, 
sin perspectivas de un futuro uromisor...

En la cnoca de los laboratorios. donde crece las exi
gencias del comprador, de medición de lanas por mi- 
orones, para una correcta y uniforme clasificación de la
nas, previo desborde: ruando se ensaya con total éxito 
en los principales países vendedores, nn solo vendedor, 
un soló precio para las lanas claramente tipiticadas 
en calidades, rendimiento, finuras y cantidad; en nues
tro país se da el caso de la comercialización ele lanas 
en un impresionante caos, facilitando toda clase tle ilí
citos y do contrabando de lanas, ovejas, cueros, etc.

En la comercialización de lanas, entran los barraque
ros, los consignatarios, los industriales, cooperativas, ex
portadora de rtrodnceién. unos son intermediarios, otros 
lo compran directamente para la expotracion: mien
tras que los clásicos consignatarios van desapareciendo; 
se incrementa la intermediación o especuladores.

Un escritorio y una máouina de escribir, un exporta
dor, una barraca clandestina fuera de Montevideo, al
canza para montar una empresa poderosa, que no tie-

TRIAS PIDE INFORMES

VALENTINES SE PARALIZA
Tai como lo había informado en forma exclusiva 

EL ORIENTAL en la región de Valentines se lleva
ban importantes investigaciones acerca de la existen
cia de mineral de hierro en la zona; así como el es
tudio de la factibilidad de su explotación. He aquí 
que en estos días se "anuncian varias trabas en la 
consecución de los trabajos. Al respecto el compa
ñero diputado V. Trías realizó el pedido de infor
mes que se adjunta:

Montevideo, 25 de abril de 1973 
. .Sr. .Presidente de !a Cámara de Representantes

.Don Héctor.Gutiérrez Ruiz 
' Presente:

D e ' acuerdo a las facultades que me confiere el 
artículo 118 de la Constitución de la República, lue
go curse al Ministerio ‘de Economía y Finanzas un 
pedido de informes sobre los siguientes puntos:

1) Si está de acuerdo con los hechos la denuncia 
formulada por el Ingeniero Julio H. Caorsi, Director 
del grupo asesor sobre Minería del Hierro e Industria 
Siderúrgica (TAMMIS), acerca de que se han para
lizado los trabajos prospectivos en la zona ferrífera 
de Valentines, por la lentitud en el trámite burocrá
tico que ha impedido la importación de coronas de 
•diamante utilizadas en la excavación de pozos.

2) Si los hechos ratifican esta denuncia, razo
nes por las cuales aún no se han hecho efectivos 
los trámites necesarios para concretar dicha impor
tación.

3) Qué medidas ha tomado ese Ministerio a este 
respecto.

Sin más, saludo al Sr. Presidente muy atentamente
VIVIAN TRIAS
Representante por Montevideo

en el año 1972, pero también que hay ciertas prác
ticas y tendencias cada vez más pronunciadas que j 
se repiten año a, año, más allá de las particulari
dades anuales.

Tal, por ejem plo, con  la  lana, donde se denun
cian cinco tipos de fraudes habituales provocados 
por las com pañías exportadoras, prácticam ente to 
das de capitales extranjeros o  sucursales de com pa
ñías internacionales. O lo  que sucede con el cuero, 
que viene siendo acaparado desde un tiempo hasta 
esta parte por Suprodan, un consorcio extranjero 
que se apoderó de Paycueros y que con sus m anio
bras ha provocado la. suba del calzado, práctica
mente prohibitivo para con  gran parte de la, p o 
blación del país. Lo oue sigue es parte de esas de
nuncias relacionadas con el cuero y la lana. En pró
ximas ediciones seguiremos profundizando en el 
tema.

ng obreros, no industrializa las lanas, ni da trabajo, ni 
divisas, pero gana decenas de millones de pesos, por 
cualquier sistema, ilícito o lícito.

Es fundamental cambiar el sistema de comercializa
ción de las lanas y cueros, para la recuperación de; 
país, el comercio de’ la lana ha sido llevado a nivel de 
delito económico, donde la estafa, la ilicitud, el contra
bando y el clandestinaje, las sendo coopeartivas, se han 
institucionalizado” .

Esto es muy importante y debe ser, a mi juicio, una 
de las finalidades de la Comisión Investigadora.

TIPOS DE FRAUDES CON LA LANA
Voy a citar cinco tipos de fraudes que se pueden 

cometer con las lanas uruguayas. El primero consiste eñ 
declarar de tal manera el registro de la exportación,; 
que quede un margen de dólares, que no están íegis- ¡ 
irados, para que la firma pueda disponer de ellos libre
mente. ¿Cómo se obtiene esto? De una manera muy sen
cilla, porque en los grandes mercados consumidores de 
lana, muy avanzados técnicamente, el precio se aplica 
sobre base limpia y no sucia, es decir, por el rendimien
to. Por ejemplo si se entiende que la lana sucia rinde 
un 50 por ciento de base limpia, es sobre eso que se 
aplica el precio. Pero se sabe que nuestra lana va con 
todo tipo de impurezas, con elemtntos extraños, no pu
diéndose determinar su rendimiento, aunque en general 
es bastante mayor que el que comúnmente se puede 
obtener.

SEÑOR MARTINEZ. — El rendimiento se puede sa
ber y, además, hay controles.

SEÑOR TRIAS. — Con exactitud no se puede saber, 
porque no se cuenta con los medios y laboratorios como 
paar poder determinarlo. En realidad, en el registro de 
exportaciones hay que poner el rendimiento, y en in
vestigaciones hechas en otres oportunidades —realizadas 
en forma moderna, con metodología muy avanzada—, 
se ha podido comprobar que en el Uruguay el rendi
miento es mayor. Eso vale dólares, pero ellos, como no 
están registrados, se quedan en el exterior o van al 
mercado negro.

El segundo tipo de fraude está constituido por la fal
sa declaración de calidades. En efecto, se puede decla
rar lana de barriga y exportar lana de vellón, que 
tiene un precio ‘diferente y que da un margen de dó
lares para la especulación.

Esto es bastante común porque las casas que expor
tan lana se las venden a si mismas. No les cuesta 
nada declarar precios falsos, que luego son atestiguados 
por el comprador. Asimismo se quedan con un margen
impotrante de dólares.

El cuarto Upo de fraude es el de declarar menos 
peso. El quinto tipo tíe fraude es e] cambio de destino: 
es decir, que el embarque va para Hamburgo, donde tie
ne un precio, y en realidad se dirige a otro puerto, 
donde se paga otro precio.

Estos fraudes han sido constatados a través de múl
tiples investigaciones parlamentarlas e inclusive por el 
gobierno. Recuerdo aquí la investigación hecha por la 
Misión que envió en su momento el doctor Vasconcellos 
cuando era Ministro de Haiecnda, integrada por el con
tador Terra. Estos técnicos estudiaron dieciocho expe
dientes de expotracion de lana uruguaya de firmas ex
tranjeras radicadas en Montevideo y los dieciocho eran 
fraudulentos.

SEÑOR AMOROS. — ¿Hubo alguna resolución?
SEÑOR TRIAS. — Todo quedó como estaba.

E L  C U E R O :

Cómo subir el precio del 
calzado en un remate.

“Toda la industria del calzado hoy está pasando por 
la crisis más grave de su historia. Esto se debe en par
te a una materia prima que tiene una incidencia del 
40 por ciento, que se multiplica por tres y a veces por 
más de tres. Los salarios no han seguido ni de cerca 
el proceso de aumento de los precios, con la consiguien
te baja del poder adquisitivo. El precio que habría que 
fijar al calzado sería prohibitivo para el consumo na
cional y como consecuencia la industria del calzado ten
drá que' reducirse a la tercera parte. En este momento la 
industria del calzado está paralizada, no porque haya 
subido tanto la materia prima, sino porque no ha ven
dido. Con los precios que se fijaron en el mes de abril 
de 1972 para la materia prima COPRIN fijó los pre
cios para la Industria del calzado. ¿Qué pasó? La indus
tria vendió a les zapaterías pero éstas no han vendido. 
Me atrevo a decir con seguridad, por estar vinculado a 
zapaterías, que algunas vendieron la tercera parte de I

lo que habían vendido en esta misma época el afio 
! pasado. Ese es el resultado del bajo poder adquisitivo 

de la plaza. Ahora se vuelve a fijar un aumento sus
tancial, -de más del 30 por ciento (se refiere al Decreto 
del 15 de agosto de 1972) en la materia prima cuero, 
con lo que el calzado tendrá que subir más dei 25 por 
ciento. Si ya se vendía poco antes, me pregunto qué 
será de la Industria del calzado al fijarse ahora nue
vos precios. ¿Y qué dice el señor Nilo Márquez, Presi
dente de COPRIN?

Lo siguiente: “SEÑOR MARQUEZ. — COPRIN tomó 
como base el precio de los remates de los frigoríficos 
que en julio fueron de S 213,50 y que luego fueron en 
continuo aumento” .

Es decir, que no se hizo un estudio 'de costos. El se
ñor Nilo Márquez, Presidente de COPRIN, dice que se 
tomó como base el precio de los remates de los fri
goríficos, que fue subido artificialmente ñor la puja en 
los remates de tres compradores de SUPRODAN (envia
dos a propósito). Además, dicho precio es coherente con 
la proporción que existía en su momento entre el pre
cio del ganado en pie v el del cuero.

Por su patre, el señor Barrios, contador de la Co
misión Honoraria sobre Abastecimiento a la Irriustria 
del Cuero, señala: “Discrepo con el contador Márquez, 
porque como diie al princinio de mi exposición, los pre
cios estaban totalmente distorsionados. Entonces, no se 
puede solucionar algo que está distorsionado bajando las 
precios, sino que hay que traerlos a la. realidad. En to
das las partes del mundo el prec;o del cuero no puede 
ser mayor que el precio del ganado en pie”, eso es muy 
lógico. “Aquí se está pa garrió por éste S T40 y por ex
cepción llegaría a $ 180 —estamos hablando del mes de 
agosto— y no se puede fijar el precio del cuer~ en $ 210. 
Quiero hacer presente que la Comisión del Cuero, por 
unanimidad, sugirió fijar el precio en S 180 y no en 
$ 210. como fue fijado. A nosotras, eso nos preocupa”.

Quiere decir oue 13 Comisión aconsejó un nreclo tíe 
$ 130 y COPRIN lo estableció en 210.. argumentando 
que tomó como base e1 precio de los remates de los fri
goríficos, que era el fruto de una distorsión artificial 
nroducida por la puja de los tres compradores de SU
PRODAN.

Por otra parte, hay algo más grave, oim es la pro- 
Dia denuncia que hace el Presidente de COPRIN, señor 
Nilo Márquez, cuando dice: “Hay que tener en cuen
ta —v pongo énfasis en esto— aue algunos industríales 
han tenido oue comprar a precios oue oscilaron en 
los S¡ 1.200 o $ 1.300 el kilo de suela, mientras que aquí 
se fija un precio de S 970. Quiere decir que el pre
cio dél calzado estaría determinado per costos suoeriores 
a los que ha fijado COPRIN. Estamos lejos pues de 
que hava un incremento sensible en el precio riel cal
zado. Tenemos en COPRIN algunas gestiones de fá
bricas de calzado en las que se indican para el pre
cio del cuero cifras de $ 1.250 y $ 1.300” .

Todo esto indica que no sólo se ha especulado con 
los cueros frescos sino que también con los curtidos, 
puesto que los industriales de; calzado, conforme lo di
ce el Presidente de COPPRIN. se han presentado a pe
dir aumento «de precio, en razón de qup habían compra
do el cuero a S 1.250 y S 1.300, y no a $ 970 como lo fi
jó COPRIN.

Luego, en este memorándum que se ha enviado, se 
dice oue COPRIN ha pasado toda la documentación 
a la Comisión dé Subsistencias. Que yo sena, hasta el 
momento dicha Comisión no ha hecho nada.

Es importante dejar establecido aué es lo que ocurre 
con el calzado. Voy a dar ’ os precios dPj calzado y de 
los artículos de cuero de 1971 y de 1972. Tenemos que 
para cinturones de cuero de diferentes calidades .el 
precio en 1971 era de $ 5R5 y en 1972 es de SI.875; au
mento: 330 por ciento. Otra calidad de ciubirones, en 
1971 costaba $ 650 y en 1972, cuesta S 1.875: aumen
to: 270 por ciento. Calzados: marca, calidad y color. En 
Sello de Oro, ternera. Er, 1971, S 4.800: en 1972 : 8.950 
pesos: aumento: .95 por ciento. Sello de Oro. de vestir 
negro. En 1971. S 4.600; en 1972, S 6.200: aumpnto: 110 
por ciento. Mac Gregor. de vestir, negro. En 1971, 
2.990 pesos; en 1972, S 6.400; aumento: 110 ñor ciento. 
Mac Gregor. goma negra. En 1971. S 3.000: 1972, S 8.950; 
aumento: 130 ñor ciento. Sello de Oro. vestir marrón. 
En 1971, S 3.900; en 1972, $ 7.600; aumento: 110 por 
ciento.

CHAÑAMELO Y BONAVOTA
DOS AMIGOS D E SU CREOITO

C R E D IT O S  A

M u e b l e s

Dormitorio Danés encha
pado en cedro con pla
cará o ropero cristales y 
puff - entrega S 45.000 y 
cuotas de $ 19.000.

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

San Martín 3350

S O L A  F IR M A

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, O. Electric, Bridge, 
Primicia entreda $ 89.000 
y cuotas desde 14.900. 
dosS

y 3313 bis 
Teléf. 29 25 73
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l.o DE MAYO

T od o  un Pueblo Contra la R osca
“ Mañana, la clase obrera no trabaja. El mundo se paraliza.” 

Con estos titulares apareóla, años atrás, el diario EPOCA, desta
cando uno de los aspectos de un Primero de Mayo. Y efectiva
mente, el martes pasado, las- máquinas se detuvieron, los trans
copando la ciudad —el país diríamos—, porque quienes ocupan el 
portes dejaron de correr. Un silencio cada vez más grande fue 
papel principal en la producción estaban ausentes. Cumplían con 
puntualidad un rito que viene de años, en homenaje a los mártires 
de Chicago.

Solo un palpitar se mantuvo, pa
ra alimentar aquellos servicios ver
daderamente esenciales, lo  que en 
definitiva agudizaba el contraste.

Cuando despertó, la ciudad apa
recía con  un aspecto inusual. Sin 
embargo no todo era inactividad. 
Desde días atrás brigaads de pega- 
tíneros cubrían los muros con con 
signas, llamados, proclam as; y otros 
repartían en las puertas de los ta 
lleres, fábricas y oficinas, volantes 
y manifiestos.

Lo que ocurre es que. además de 
recordación y  hom enaje, —y a lo 
m ejor por eso también— , este 1*? 
de Mayo, com o todos aquellos des
de su creación, com o fecha de la 
clase obrera, fue una jornada de 
lucha, de reafirm ación de principios 
y de agitación de aspiraciones.

Por eso, el silencio de las máqui
nas fue siendo sustituido, primero 
por ej fatigado respirar de los m ili
tantes, m uchos de los cuales no pu 
dieron culm inar sus tareas por la 
multitud do detenciones efectuadas 
en la noche del lunes.

De todas maneras la represión no 
pudo impedir que num erosos gre
mios y los artistas plásticos, en 
frentando los rigores tempraneros 
del clim a, fueran llenando la Dia
gonal Agraciada de inmensas leyen 
das y figuras.

Después durante la mañana., las 
puertas de las casas se fueron abrien 
do, y la gente —m uchos en alpar
gatas, algunos con  los gurises pren
didos a la cintura— , salieron bus
cándose los irnos a los otros. Buscando 
darle form a a lo  organizado. En todos

los barrios la  actividad se m ultipli
caba a m edida que pasaban las h o
ras; ningún detalle se podía dejar 
librado al azar: la movilización de 
miles y  miles de personas no es obra 
de la casualidad. Muchos alm orza
ron en los propios lugares de con 
centración, o  en los locales sindi
cales; la  frugalidad fue la norm a 
impuesta, había m ucho que cam i
nar.

En las primeras horas de la tar
de casi todos estaban en sus pues
tos, las columnas se fueron engro
sando de pueblo que llegaba de 'to
dos los rincones y, poco a poco, 
se dispusieron a  marchar. Mientras 
tanto en Agraciada, y  Colonia, otros 
trabajadores ajustaban detalles del 
estrado. Una enorme leyenda, lo 
presidía: “ Primero de Mayo. Unidad, 
Solidaridad, Lucha, Por Salarios, L i
bertades, Soluciones” .

Después los ríos hum anos desem
bocaron en el Palacio Legislativo y 
la colum na se puso en marcha. Al 
frente la MeSa Representativa de 
la Convención Nacional de Traba
jadores, junto a quienes se encon 
traba el representante de la Cen

tral Unica de Trabajadores de Chi 
le, Juan Ponce.

Más atrás, los gremios que se en 
cuentran en estos m om entos en 
conflicto, con los aguerridos obre
ros textiles entre ellos. Y  después 
una sucesión casi interm inable de 
grupos com pactos de trabajadores le 
vantando cada uno de„ ellos carteles 
con reivindicaciones. Algunos en re
ferencia a la. situación del país, otros 
m anifestando sus problemas parti
culares; todos fustigando la  actual 
orientación del gobierno, y todos, 
también, señalando las soluciones 
obreras a la crisis por la  o.ue atra
viesa el país. Alrededor de las 16 
horas se dio com ienzo al acto. En 
esos m om entos la Diagonal Agra
ciada. había sido copada por les 
trabajadores, que mostraban así. con 
su presencia unida y combatiente, 
com o se les gasta el pueblo cuando 
se pretende dlgitar su destino.

Les ojos no alcanzaban para abar 
ca - a todos aquellos hombres v m u
jeres, juntos v comprometidos. A l
guna lección deben haber sacado — 
¿tienen capacidad de aprendizaje 

en realidad— , quienes manipulan

nuevos proyectos liberticidas?
Y  el him no patrio llenó el in 

m enso espacio acom pañado de m i
les de voces.

Más tarde se izó la nueva ban
dera de la C onvención Nacional de 
Trabajadores, procediéndose a entre 
gar a sus creadores (Jorge D ’Agos- 
to  y Rolando Aguirre) pergaminos 
en reconocim iento a su inspiración.

Inmediatamente después hicieron 
uso de la palabra Ram ón M artí
nez, Presidente de la Federación Fe 
rroviaria; Alvaro Jaume. delegado de 
la Federación dé Estudiantes Uni
versitarios del Uruguay; Ignacio 
Huguet del Congreso Obrero Textil; 
José Gutiérrez en nombre de la Fe
deración Autónom a de la  Carne; 
Víctor Cayota, de la Federación Na
cional de Profesores; W ladimir T u- 
riansky, en representación de la Me 
sa Coordinadora de los Entes Au
tónom os y Servicios Descentraliza
dos; el presidente de la CNT, José 
D ’Elia y cerrando la oratoria Juan 
Ponce, trabajador chileno.

Cuando las primeras som bras ce 
rraban la jornada, las m anifestacio
nes surgieron por todos lados h a
cia los barrios. Coreando consignas 
la mayoría agotados pero con la ale 
gría de haber participado, de ser 
testigos y  protagonistas de hechos 
mundiales. En los cam iones —que 
llegaron por centenares—  se im pro
visaron nuevas conversaciones, in 
tercam bios de ideas. Y  así fueron 
llegando a los barrios, desde adon
de habían surgido, preparándose pa 
ra otras, cercanas, jornadas de lu
cha.

___________ LIBER SEREGNI____________

A LOS TRABAJADORES...
El Frente Amplio, a través de un men

saje de la Mesa Ejecutiva, firmado por 
el Gral. Líber Seregni, dejó establecida, 
su actitud de solidaridad con la clase 
obrera.

El texto del mensaje, dirigido al Pre
sidente de la Convención Nacional de 
Trabajadores es el siguiente:
Señor Presidente de la Convención 
Nacional de Trabajadores,
Don José D’Elía.
Presente.
Estimado compañero:

Permítame que lo haga depositario del 
saludo fraterno y solidario del FRENTE 
AMPLIO a todos los trabajadores uru
guayos, que hoy conmemoran, junto con 
sus compañeros de clase del mundo en
tero, un aniversario más del holocausto 
de los mártires de Chicago.

Esta fecha, concebida siempre como 
una jornada combativa del proletariado, 
se inscribe en un tiempo y un espacio 
que hacen surgir esa característica con 
especial relieve.

Poraue es el tiempo de los pueblos que 
se levantan, como tantos hermanos de 
América Latina, contra la dependencia 
del imperialismo, contra la explotación 
de sus aliados internos y contra la re
presión de quienes marchando contra la 
historia, siguen siendo el brazo protector 
de. las oligarquías criollas.

Y  porque este l ’  de mayo se conme
mora en una patria convulsionada, donde

P1ZERIA Y  CERVECERIA

T O R R A D O
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nuevamente se avasalla a la prensa, don
de se pretende acallar la voz de los par
lamentarios únicamente comprometidos 
con los intereses populares, donde los sa
larios y las pasividades se reducen ver
tiginosamente; donde, en fin, después de 
procesos espectaculares que hicieron tam
balear los restos de la institucionalidad 
vigente, los factores reales de la crisis 
nacional siguen intocables.

Es muy legítimo que los trabajadores 
organizados postulen, junto con reivin
dicaciones económicas que directamente 
le atañen, soluciones de fondo a los gra
vísimos problemas que afectan al país 
entero.

En ese sentido, el FRENTE AMPLIO 
les hace llegar su solidaridad desde sus 
propias trincheras.

Desde ellas levantamos la bandera de 
la libertad, que nosotros queremos, para 
cada uno de los orientales y para el pue
blo oriental en todo su conjunto, con
cebida no sólo como la facultad del hom
bre de vivir sin el rigor de ilegítimas 
coerciones, sino además, como la po
sibilidad de una realización humana ple
na en una sociedad justa y solidaria.

Y  como esa libertad no habrá de lo
grarse sin la aplicación infatigable de 
una voluntad de transformación, hace
mos llegar a la CNT nuestra adhesión al 
conjunto de sus reclamos, tanto por la 
defensa de sus fueros amenazados por la 
reglamentación sindical, como por los 
cambios en profundidad que aseguren la 
justicia social y la soberanía económica 
y política de nuestra patra.

La obtención de esos objetivos depende 
pura y exclusivamente del esfuerzo por
fiado del pueblo a través de sus orga
nizaciones representativas. Y  como nin
gún grupo puede arrogarse una repre
sentación que no haya surgido de una 
consulta al verdadero depositario de la 
soberanía, nadie debe delegar en otros lo 
que debe surgir *de su propio esfuerzo, 
de su propia movilización, de su parti
cipación reel en el quehacer colectivo.

En esta fecha de lucha, sacrificio y 
esperanza, reitero en Ud., compañero pre
sidente, el saludo cordial y militante del 
FRENTE AMPLIO a todos los trabaja
dores, verdaderos creadores del patrimo
nio nacional.

GENERAL LIBER SEREGNI 
Presidente de la Mesa Ejecutiva 
FRENTE AMPLIO

¿P O R Q U E  L U C H A N  L O S P A L E S T IN O S ?  
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CRISIS POLITICA

NUEVAMENTE LOS MILITARES
El Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), mantuvo una 

breve reunión, el pasado sábado, volviéndose a reunir cuando caía 
la tarde de ese mismo día, prolongándose los debates por más de 
siete horas. Previamente, otro cónclave de los mandos castrenses 
había agregado una nota de tensión y expectativa. Por otra parte, 
la presencia de los ministros de Industria y Comercio y de Tra
bajo y Seguridad Social, Luis Balparda Blengio y Carlos Abdala, 
en la segunda reunión del COSENA, abrió la posibilidad de que 
se estuvieran tratando temas laborales. Los observadores y perio
distas agolpados en la Oficina de Prensa de la Casa de Gobierno, 
basándose en versiones oficiosas, consideraban como inminente 
la adopción de “ medidas prontas de seguridad” para lograr por 
su intermedio un sistema de “ reglamentación sindical” que posi
bilite un férreo control sindical.”

JJE  confirm arse estos extrem os se-
* r í a  evidente que a nivel del G o

bierno y de los grupos militares 
que los integran desde el COSENA, 
habrían comenzado a predominar 
las posiciones m ás fuertem ente con 
servadoras. No obstante la sucesión 
de reuniones militares acerca de 
las cuales nada trascendió, alentó 
todo tipo de rumores referidos, es
pecialmente con un enfrentam iento 
con  el Parlamento o a la  adopta
ción de drásticas medidas ante ca
sos de corrupción que se habrían 
com probado en los principales ban
cos oficiales: el Central y  el R e
pública

SE DESCORRE UN NUEVO 
VELO

Al parecer, en el prim ero de los 
bancos nom inados se habrían de
tectado fraudes de distinta índole 
con el m anejo de las divisas, m ien
tras aue en el segundo se estaría 
investigando la. concesión de crédi
tos a determ inadas figuras más o 
m enos vinculadas al m ando político, 
al tiem po que se negaban créditos 
a  empresas industriales y rurales 
que producen para la exportación 
y  el m ercado interno. Una. de las 
fuentes consultadas afirm ó que uno 
de esos escandalosos casos consti
tuye un m illonario préstam o otor
gado a  un diario vespertino, para la 
com pra de equipos, totalm ente im 
productivos. destinados a una im 
presión más espectacular.

Lo que no cabe duda que mereció 
la consideración gubernamental y 
castrense fue el tem a del desafuero 
del Senador Enrique Erro, acusado 
de haber sido colaborador del MLN 
en base a una serie de .testimonios 
de detenidos y  procesados. Las con-

Arbiírariedad en Las Piedras
El día m iércoles 25 de este mes 

la  Asociación de Profesores de Las 
Piedras denunció la detención del 
com pañero Profesor W ashington De 
Vargas. Ante este arbitrario hecho 
uno más que se suma a los tantos 
de iguales características, la Aso
ciación de Profesores ha exigido su 
inmediata liberación.

tinuas sesiones militares, interpre
tan  algunos analistas, podrían te
ner la finalidad de crear un elemen
to de presión. Pero no escapa a 
nadie una posible derivación, que 
originaría un proceso de imprevisi
bles consecuencias, de confirm arse 
algunas de las versiones circulantes 
en el Parlamento. Una de ellas es 
que en la Comisión senaturial oue 
estudia el caso del Senador pactista 
Zorrilla de San M artín solicitará 
interrogar directam ente a  los que 
acusan a Erro. Entre ellos se en
cuentra Héctor Am odio Pérez, uno 
de los fundadores del movimiento 
guerrillero, quien, según rumores 
nunca confirm ados, el año pasado 
habría abandonado a sus com pa
ñeros, pasando a colaborar directa
m ente c o n  las llamadas Fuerzas 
Conjuntas, más o m enos voluntaria
m ente. Varios legisladores asegu
raron que por su “ actitud” , Am odio 
Pérez habría sido “ amnistiado”  y  
trasladado clandestinam ente a Ve
ra cruz ,en México. En este sentido, 
legisladores y dirigentes políticos 
han form ulado públicam ente pre
guntas sobre la situación del ex 
guerrillero, las aue hasta el m o
m ento no han sido contestadas por 
los militares. Si la com isión decide 
citar a Am odio Pérez y  éste real
mente no se encuentra en el país,

¿AFE EN LA
Coincidencias im portantes con  las 

propuestas de la  Federación Ferro
viaria, surgen de las primeras de
claraciones del nuevo Directorio In 
terventor de AFE.

— En el enfoque global de la im 
portancia de la recuperación de AFE 
para los intereses del país.

—En la oposición drástica a la 
política de Urraburu y  sus antece
sores de levantar tram os de vías, 
afirm ando por el contrario, la  n e 
cesidad del extendido de nuevos ra
males.

—En la necesidad de hacer cone
xiones con vías argentinas, cons
truyendo para ello, puentes ferro
carrileros sobre el río Uruguay.

—En la impostergable necesidad

la crisis política que se desataría 
podría adquirir proporciones desco
nocidas hasta el momento.

DETRAS DE LAS CLAUSURAS

A  otro nivel de t o d a , esta situa
ción, los diarios El Popular, Ahora 
y  La Mañana fueron drásticamente 
clausurados por tres ediciones, por 
haber hecho público parte del do
cum ento de desafuero, considerado 
por los militares com o “secreto” , ele
vado al Senado por la Justicia M ili
tar. Romeo Pérez, Redactor Respon
sable de Ahora, detenido por orden 
del Poder Ejecutivo, declaró que el 
docum ento le había sido proporcio
nado por el Senador democristiano 
Juan Pablo Terra, hecho ratificado 
por éste en una intervención reali-

N U EVA VIA?
de impulsar una política nacional 
de transporte.

—Hacer por último una adver
tencia clara a aquellos que se opon 
gan a  los intereses de AFE y  del 
país, diciendo que cuentan para es
ta empresa con  un personal que 
cree y defiende su instrumento de 
trabajo.
Estas coincidencias revisten im por
tancia. Pues son en torno a puntos 
concretos con  los de un programa 
com o el de la  Federación Ferrovia
ria, que no es de ahora y  que no 
se logró en un día* sino a lo  largo 
de años de movilización y  combate. 
Esto es una parte del gran cauce 
que abre la clase obrera tras su 
programa, a todos los sectores pa
trióticos del país, a los orientales 
honestos.

Se trata entonces, de llevar a la 
práctica estas coincidencias v con 
cretar así los cam bios que el país 
y la  hora  reclaman.

zada en el Senado. Luego de decla
rar, el periodista fue liberado.

Igual no fue la suerte d$l R edac
tor Responsable de La Mañana, Ju
lián Safi, quien estuvo varios días 
detenido en la sede del Ministerio 
de Defensa Nacional, conjuntam ente 
con Daniel Herrera Lussich, direc
tor de publicaciones de dicho d ia
rio. Se entiende que este caso pre
ocupa con  m ayor intensidad a los 
militares, pues la infidencia habría- 
se originado en la propia casa de 
gobierno, y  las investigaciones apun
tarían hacia la oficina de Difusión 
e Informaciones.

FAC U LTAD  D E QUÍMICA
CITACION PARA EL CLAUSTRO

Se invita al Sr. integrante del 
Claustro para sesión especial el 
día martes 8 de m ayo a la hora 
19, 1* citación ; 19 y  45, 2* c i
tación.

Para tratar el siguiene Orden 
del D ía:
IV) Certificado de Estudios Su

periores de Química.
29) Localización del 1<? nivel de 

Econom ía Política y Organi
zación de Empresas.
Esto debe ser aprobado por 
el Claustro para poder pasar 
al C .D .C .

3V) M om ento especial que vive el 
país en lo político e institu 
cional. Este tema fue pro
puesto por el C .D .C . para 
ser tratado por los órganos 
universitarios y  los gremios 
universitarios.

Esperamos contar' con  su im 
prescindible presencia, lo  saluda 
atentam ente,

(ido.) Profesor Hugo M. Cappi

¡ Presidente del Claustro 
M ontevideo, 30 de abril de 1973.

T r w T R r w w v n m w w w w w w 'w s w w w w w w w iK w w w w ^ w w w w v í s
LA GASA DEL EKGEAUAJE

e j e s  t r a s e r o s ,

w n n wT?
b e n d i x , c o r o n a s  d e  w 
a r r a n q u e , e n g .  d e  w 

a t r i b u c i ó n *  *
c o r o n a s  y  p i ñ o n e e /| | p | f |  w 
e n g r a n a j e s  y  p a r t ^ f v ^ j ^  *

C e r r o  L a r g o  1 3 0 1  T * 9 1 7 7 3 2 w
c a j a  d e  c a m b i o s »

E L  CENTRO D E ESTUDIANTES D E ARQUITECTURA

PRESENTE JUNTO A LA CLASE OBRERA Y AL PUEBLO 
URUGUAYO, AL CUMPLIRSE EL 1» DE MAYO DE 
UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA

6 el  o r i e n t a l S/5/73



Los Obreros Denuncian Boicot a Comargen

La Rosca Continúa Controlando Frigoríficos
Anunció Gutiérrez la nueva ocu

pación de la planta industrial de 
COMARGEN por los obreros que re
clam an su puesta inmediata en fun 
cionam iento, enjuiciando al E jecuti
vo, que a través de los intervento
res del establecimiento es el res
ponsable de su paralización.

Mientras los frigoríficos privados 
están funcionando a  toda su capa
cidad, enfrentando serios problemas 
técnicos ante la gran afluencia de 
ganado que supera sus posibilida
des de faena, la Comisión Inter
ventora de Comargen anuncia que 
no puede conseguir haciendas, por
que los ganaderos se niegan, a ven
derle a. este establecimiento.

Los trabajadores denuncian públi

ca s  denuncias hechas públicas por José Gutiérrez representante de 
la Federación Autónoma de la Carne el l 9 de Mayo, impactaron a 
los millares de concurrentes al acto y centraron en su verdadero 
punto el problema de fondo que representa para el pueblo uru
guayo la actual crisis en la Industria Frigorífica Nacional, uno 
de los principales centros de poder económico de los sectores 
oligárquicos.

cam ente que no se justifica ningún 
boicot a COMARGEN por parte de 
los proveedores pues el sistema de 
pago de todos los frigoríficos es 
idéntica, ya que gozan de las mis
mas garantías, plazos y precios por 
parte del Banco de la República.

Las denuncias de Gutiérrez, que 
se suman a las efectuadas en el

¿Cóm o se justifica?

Otra Minidevaluación
La semana se inició con  una nue

va m ini devaluación de la moneda 
nacional, esta vez del orden del 1.91 
por ciento.

Es la décim oqulnta vez que el G o
bierno de Bordaberry m odifica la 
paridad monetaria siguiendo al pie 
de la letra los dictados de la po
lítica económ ica pergeñada por el 
Fondo Monetario Internacional, con 
trolado por los Estados Unidos, q,ue 
ha llevado a nuestro país a la mar 
yor crisis económ ica, social y  polí
tica de su historia.

Desde el primero de m arzo de 
1972 a la fecha el dólar estadouni
dense se ha elevado de $ 370 a

$ 862, lo  que significa un deterioro 
del 132,87 por ciento en nuestro sig
no monetario.

La realidad desmiente el preten
dido despegue del Uruguay, esto es 

'produce en mom entos en que au
m entan los precios internacionales 
de la lana y la carne, mientras en 
otros países cae el dólar frente al 
oro y las monedas de los países in 
dustrializados.

Para que no quede ninguna duda 
del grado de compromiso de nues
tros oligarcas con. sus amos yan
quis, W all Street y los monopolios 
internacionales, que son la misma 
cosa.

Parlam ento por los legisladores fren 
teamplistas, desnudando el affaire 
de las comisiones otorgadas por los 
compradores europeos, centran el 
problema en su eje fundam ental: 
la Industria Frigorífica continúa 
siendo controlada por la rosca oli
gárquica, a l igual que la Banca 
Privada y  los establecimientos lati
fundistas.

Las eternas 200 familias privile
gia a ds otra vez en danza, sentan
do a sus miembros en los direc
torios de las financieras, de las 
empresas que controlan el com ercio 
exterior, de los bancos, frigoríficos 
y administraciones de estancias.

«•■.'y-

Los obreros estamos de acuerdo 
en que se investigue, en que se in 
tervenga, pero queremos que la  In 
dustria Frigorífica funcione, al ser
vicio de los intereses del país y 
el pueblo, queremos que se vaya 
a la raíz del problema y  n o  que se 
de com o solución la paralización de 
los establecimientos intervenidos y 
la desocupación de millares de tra
bajadores.

La posición de los trabajadores de 
la carne no deja  lugar a equívocos. 
El cam ino reclam ado, participación 
de los obreros capacitados en la 
dirección de los establecimientos In
dustriales, pues ellos constituyen la* 
personas técnicam ente capaces con 
que la oligarquía sostiene que ya 
no cuenta el país para reflotar la 
Industria frigorífica.

No reclam an otra cosa que el 
cum plim iento de viejos .postulados 
del m ovim iento obrero, estampados 
también en los tan  recordados (¿y  
ya olvidados?) comunicados 4 y 7.

El P. Socialista en Canelones ¡Asignaciones Familiares
Vivimos una época revolucionaria, 

signada por el triunfo de las lu 
chas liberadoras. Día a día va cam 
biando la correlación de fuerzas a 
nivel mundial a favor de los opri
midos. Allí están nuestros 'h erm a 
nos chilenos, argentinos, peruanos, 
panameños. Allí están los países so
cialistas consolidándose por encim a 
de las dificultades. Fodriamos decir 
que vivimos una época que se sim
boliza en el triunfo del heroico pue
blo vietnam ita y la crisis del im pe
rio yanqui, el más grande de la 
historia.

En este panoram a se inscribe la 
crisis de poder uruguaya. Crisis que 
en los últimos meses se manifiesta 
en la  permanente inestabilidad rei
nante y el continuo, abierto enfren
tam iento de los grupos políticos en 
un escenario de masas.

Cada grupo se ubica en el lugar 
que le corresponde y todos estamos 
seguros de que asi no podem os con 
tinuar. Que para un lado u otro 
la situación va a cambiar.

Esta afirm ación contiene un sig
nificado de suma trascendencia pa
ra los militantes de nuestro parti
do. Ello significa n i m ás ni menos 
que los de arriba (la  rosca vende- 
patria), no puede seguir gobernando 
com o hasta ahora y para los de 
abajo (el pueblo que crea ' la r i
queza del país), no quiere seguir co 
m o hasta entonces, lo cual es afir
mar, que en este país estamos vi
viendo lo que Lenin llam ó una si- 
situación revolucionaria.

Conscientes de ello son las tareas 
fijadas para m arzo - abril como 
base del plan 1973. En el terreno 
de la organización todo nuestro es
fuerzo están dirigidas en el senti
do de consolidar la estructura par
tidaria para poder cumplir con los 
objetivos políticos señalados. Esta 
consolidación para por hacer de las 
direcciones seccionales, verdaderos 
centros políticos aplicadores de la

línea del partido y  finalm ente de 
los núcleos eslabones de acero con 
la masa.

En el terreno del FA volcam os a 
nuestra m ilitancia en  sus organis
mos, poniendo énfasis en los c o 
mités de base y  sus m étodos de 
trabajo. Estos deben dejar de ser 
“ círculos de buenos am igos” para 
transform arse en centros barriales 
vinculados a sus reivindicaciones, 
vanguardizando la instrumentación 
de la consulta popular.

A nivel sindical, el PS transfor
mado en fuerza de prim era m agni
tud en el departamento, tiene pre
sencia en todos los plenarios sindi
cales y  en la mesa departamental 
de la CNT, trabajando con  otras fuer 
zas en la  preparación de un congre
so sindical cuyos objetivos son los 
de agrupar y  consolidar a la clase 
obrera y canaria incipiente aún y 
demás sectores com o por ejem plo son 
los pequeños y  medianos producto
res enfrentados a la política ros
quera. Es un m om ento histórico pa
ra el país donde el problem a del 
poder deja  de ser algo teórico para 
transform arse en práctico, no h a 
biendo lugar para palabrerías y  dis 
cusiones vanas. Momento, en que la 
clase obrera debe encabezar la m a
nifestación enarbolando el progra
m a de soluciones de la CNT (re
form a agraria, nacionalización de la 
banca, el com ercio exterior, la in 
dustria frigorífica, la vigencia de 
las libertdes, etc.), golpeando al ene 
m igo principal —la  rosca— , allí 
donde más le duele.

Nuestra m ilitancia en Canelones 
trabaja en  este sentido y se pro
gramaron asambleas de trabajadores 
socialistas en Pando, Las Piedras y 
Canelones, para así tensar fuerzas en 
aras de un 1? de Mayo plebiscita
rio:

Por el cumplimiento del Progra
ma y Plataform a de la CNT, con 
tra la Rosca y por un gobierno de 
Unidad Nacional

(Régimen transitorio)

a) Para deudas por aportes atrasados de Asignaciones Familiares. 
Salario Familiar y Convenio #x-Grupo 1-6, generadas hasta el 
28 de Febrero de 1973.

b) Deudas por aportes atrasados en la Industria de la Construcción, 
generadas hasta el 28 de marzo de 1973.

MilldWMtM
EN LOS RECARGOS ORIGINADOS POR LAS DEUDAS
Este excepcional beneficio usted lo puede obtener, señor contribu
yente. mediante el pago total o parcial de la deuda.

CONVENIOS DE FACILIDADES
Se podrá formalizar convenio de facilidades, con .el 1% de interés 
por las deudas referidas en el párrafo letra a) y las originadas por 
aportes atrasados en la actividad de la construcción, anteriores al 
23 de marzo de 1971.
EL PLAZO PARA EFECTUAR LOS PAGOS TOTALES O PAR
CIALES DE LAS DEUDAS O PARA REALIZAR CONVENIOS

VENCE
| . ; >" - i  -31 DE MAYO PROXIMO

Infórmese en la Caja de Asignaciones Familiares.

CONSEJO CENTRAL 
DE ASIGNACIONES 

FAMILIARES
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JU A N  L A C A Z E

UN PUEBLO QUE N U EV A M EN TE RESPIRA
El miércoles reabrió sus puertas “ La Mundial” , la mayor fábrica textil del país, propiedad de 
Campomar y Soulas S.A., ubicada en la localidad de Juan Lacaze, luego de permanecer ce- 

errada por espacio de 90 días, a causa del conflicto provocado por la patronal.
LA FORMULA

Ante la m ediación de COPRIN, las partes en 
pugna rubricaron una fórm ula que establece la 
suspensión de las sanciones aplicadas por la  em 
presa, que determ inaron en su oportunidad la pa
ralización de la  planta industrial y un virtual 
lock-out patronal.

Una com isión bipartita estudiará lo  relativo a la 
nueva reglam entación para la Bolsa de Trabajo, 
contem plando los postulados iniciales de los tra 
bajado: es. La Comisión tendrá 180 días de plazo 
para expedirse, si al térm ino de los mismos no hu 
biere acuerdo, la COPRIN intervendrá com o m e
diadora nuevamente.

El organism o regulador de precios y salarios, 
destinará además una partida de 100 millones de 
pesos que serán distribuidos entre los obreros, co 
m o form a de paliar en algo los graves perjuicios 
que el con flicto ocasionó en sus economías fam i
liares.

EL TRIUNFO POLITICO DE LOS TEXTILES 
LACAZINOS

Las palabras del com pañero Jorge Taborda, m i
litante sindical de la Ag. Ob. Textil de Juan La- 
caze, consultado por EL ORIENTAL sintetiza la 
m agnitud de lo  alcanzado por los trabajadores, 
balanceando las alternativas del duro conflicto.

“ Este triunfo no debe medirse solamente por los 
resultados materiales alcanzados. El gremio ha 
infligido a la oligarquía una dura derrota políti
ca, pues fue al terreno político que la propia reac
ción encabezada por los representantes más con 
secuentes del régimen, llevaron este con flicto” .

“ No debemos tom ar com o principal las divisio
nes superficiales creadas en el gremio por la ac
ción del amarillismo apadrinado por los partidos 
tradicionales, el resultado m ás im portante de este 
conflicto fue la tom a de conciencia de clase de 
los trabajadores, que rechazaron el llamado de los 
clubes de los partidos tradicionales para que trai
cionaran a sus herm anos de clase, que visualiza
ron cuál es £U enem igo principal, representado 
por ejem plo por el diputado Planchón o Jorge 
Battle, o los diarios “A cción” , “ El País” , “ El Día” , 
“ La M añana”  y “ El Diario” , etc..

LA PATRONAL: RESPONSABLE DEL CONFLICTO

El con flicto adquirió relieve nacional cuando la 
patronal respondió a los obreros (que defendían 
la Bolsa de Trabajo y  reclam aban ocupación en 
“La M undial’ para dos dirigentes gremiales des
pedidos de otra empresa de los mismos dueños) 
suspendiendo al 98 por ciento del personal, que 
sum an más de 2.000 trabajadores. I

Este lock -out sumió en la angustia a toda la 
población lacazina, ciudad de 14.000 .habitantes 
que vive principalmente en base a la actividad 
de “ La M undial” .

LA “ GANANCIA”  DE LA EMPRESA

Campomar y Soulas provocó el con flicto  deli
beradamente, las denuncias obreras son categó
ricas: la  empresa, descapitalizada a mediados de 
1971, no pudo comprar a su proveedor, la  casa. 
Hart (denunciada por el diputado Trías com o prin 
cipal responsable de la m aniobra internacional de 
la lana), la. m ateria prim a necesaria para cum 
plir con pedidos de Polonia y Bulgaria.

Cuando la lana m ultiplicó su precio por cuatro. 
Campomar y  Soulas buscó la form a de no cum 
plir ccn  los contratos internacionales firm ados y 
utilizó en su provecho una cláusula de los mis
mos que estipulaba com o causal aceptable para 
una dem ora de la entrega, el cierre de la fábri
ca a causa de conflictos gremiales.

A 660 millones de pesos asciende lo  que debía 
haber pago la empresa por concepto de jornales 
en estos tres meses, sumados a los 150 millones 
correspondientes de aportes patronales, serán des
tinados a paliar el déficit de la  firm a, ocasiona
do por la desastrosa adm inistración de un grupo de 
oligarcas para los cuales no cuenta el desarrollo 
del país.

LA DERROTA DE LA “ ROSCA”

Desde el com ienzo mism o del conflicto, la. re
lación de la patronal con el gobierno fue tan 
visible com o la intención de ambos de quebrar 
la organización sindical.

Los sectores m ás reaccionarios de los grupos po
líticos integrantes del pacto ch ico  lanzaron una 
intensa cam paña desde sus órganos de prensa con 
tra los obreros, reclam ando la  aplicación de la 
Reglam entación Sindical.

Sindicaleros amarillos amaestrados por el IUES 
intentaron capitalizar la  necesidad de trabajo de 
los obreros en con flicto  para lograr apoyo a po
siciones políticas de la reacción.

Pero la asamblea multitudinaria que con  la ex
cepción de menos de 100 trabajadores aprobó la 
fórm ula, reivindicando sus deseos de trabajar y 
defender sus derechos y  dando por tierra con 
la m aniobra de la derecha, rubricó el triunfo po
lítico de los textiles lacazinos.

“Juan Lacazo ya no será nunca, com o antes” , 
esta frase de un obrero está fundam entada en 
la tom a de conciencia de todo el pueblo, que más 
allá de sus controversias ha visualizado, com o lo 
anunciara uno de los mártires de Chicago, “quie
nes son sus amigos y quienes sus enemigos” .

M  ichelini

“ Testimonios arrancados con apremios 
físicos no son pruebas de verdad’

Las denuncias de Michelini sobre la forma de ob
tención de los testimonios a los detenidos formaron 
parte de la discusión en la Comisión del Senado que 
trata el expediente enviado por el Poder Ejecutivo 
para pedir el desafuero del senador Erro. El tema 
vuelve en estos momentos a adquirir relevancia fren 
te a las acusaciones que se levantan contra Erro. He 
aquí los conceptos de Michelini, sobre el tema, los 
cuales no son sino repetición de lo tantas veces de 
nunciado por otros legisladores del Frente Amplio y 
otras fracciones políticas.

“Aparte de que yo tenga opinión formada sobro la 
forma en que se toman los testimonios, aparte de 
que durante casi un año formulase un toque de aten
ción en el seno de una Comisión «de la Asamblea 
General sobre lo que eran los procedimientos del PoP- 
der Ejecutivo y la discrecionalidad con que se movían 
las Fuerzas Armadas al carecer de directivas políti
cas impartidas, precisamente por el Poder Ejecutivo, 
aparte de ese juicio, yo creo que el análisis del ex
pediente indica a las claras que la tesis general sos
tenida por nosotros de que testimonios arrancados 
en esas condiciones, mediante apremios de orden fí
sico y moral no son prueba de verdad, se confirma” .

“ CARECEN DE MINIMAS GARANTIAS”
“Yo quiero recordar a los señores senadores que 

la técnica de la tortura en los interrogatorios —no 
pretendo con esto ni requerir ni comprometer la opi
nión de nadie— tiene siempre dos alternativas o se 
basa en dos posibilidades: o arrancar la verdad que 
no se quiere decir u obtener una mentira que se quie 
re que se diga. El interrogador, es decir, el que está 
llevando adelante la requisitoria, el que efectúa el 
procedimiento, puede apelar a medios de coacción, 
tanto físicos como morales para obtener un dato 
del interrogado que sabe que existe y que, a su vez, 
la persona que está detenida y declaamdo no quie
re confesar, manifestar o para hacerle decir a esa 
persona algo que ésta se resiste a decir” .

“Nosotros, durante un año, lamentable y desgracia
damente, oorque no es tarea que nos haya gustado 
y porque además, nuestra prédica cayó permanente
mente eñ el vacio desde el punto de vista político, 
sostuvimos que los interrogatorios a que eran some
tidos los detenidos carecían de mínimas garantías.

Incluso, mediante los datos que requerimos del Hos
pital Militar pudimos demostrar, también, que mu
chísimos de los ingresados al Hospital a atenderse 
por determinadas lesiones las habían recibido en los 
interrogatorios.

Todo eso es verdad y lo prueba el hecho de que 
a lo largo de toda nuestra actuación parlamentaria 
no hayamos tenido ningún problema de desafuero, 
porque si hubiésemos incurrido en mentiras reite
radas con ánimo de desprestigiar a las Fuerzas Ar
madas, quienes han sido tan celosos en los casos de 
los señores senadores Vasconcellos y Ferreira Aldu- 
nate, hubieran actuado de otra manera con este se
nador.

Esta es la tesis que hemos mantenido y que no es 
solo nuestra, porque distintas organizaciones de ca
rácter internacional que han pasado por el país han 
recogido la absoluta convicción de que se recurría a 
esos métidos para obtener declaraciones. Pero, ade
más, si no fuese suficiente todo esto, recordaremos 
que a mediados «de Julio del año pasado en una 
controvertida nota dirigida por los obispos a la opi
nión pública, se expresaba en uno de los párrafos 
que, lamentablemente se estaba sometiendo a los de
tenidos a torturas y que los testimonios que se arran
caban de esta manera no podían ser, de modo algu
no, elementos a tener en cuenta”.

Cerro Norte: ¿Qué busca el Poder
Hace algunos días, el Presidente Bordaberry 

citó a Casa de Gobierno a M onseñor Partolli, a 
una sorpresiva reunión. Según anunció luego un 
propio vocero del Gobierno, Bordaberry le plan 
ceó a Parteíli que la. acitud de la iglesia brin 
dándole am paro a los desalojados de las vi
viendas de Cerro Norte, “ se tom aba solam ente 
para mantener vigente un foco  de rechazo” a 
su Gobierno y que, por lo  tanto, era conve
niente eliminarlo. No se tuvo conocim iento de 
io expuesto por Parteíli ya que éste n o  quiso 
hacer declaarciones al térm ino de la reunión, 
por entender que era de “carácter em inente
mente privado” . Al dar a publicidad lo  trata
do por la otra  parte, las autoridades eclesiás
ticas se sintieron molestadas, pero anunciaron 
de inmediato que n o  habría una respuesta pú
blica en tal sentido, seguramente a" los e fec
tos de no producir un encontronzo con  el G o
bierno.

LA RESPUESTA FUE NO

Quizá la desconocida respuesta de Partelll se 
man if ieste en los hechos: los ex ocupantes de 
Cerro Norte continúan acampados en el pre
dio de la Parroquia San Rafael. Allí están ins
taladas con  m ás de treinta vulnerables carpas

y casillas de cartón y a  pesar de que han 
tratado de organizar su convivencia ésta, se 
hace por demás dura a  medida que pasa el 
tiempo y  las soluciones no llegan. En este m o 
mentó, con  la actitud tom ada por Bordabe
rry, una. eventual solución parece m ás alejada 
que nunca. Veamos la trayectoria del problema 
para afirmar esto.

TRAYECTORIA

A los cuatro días de producida la ocupación, 
el Juez de Instrucción de 3er. T um o, Dr. Eche
verría, dispuso el desalojo, pero los ocupantes 
se negaron. La policía instaló un penoso cerco, 
muy duro al principio,, que con  el paso de los 
días se fue transform ando —com o no podía ser 
de otra manera—  en decorativo. Entonces surge 
la propuesta Bolentini: trabajo remunerado, es
cuela para los niños y vivienda. . .  en algún lu
gar del país. Nunca se determ ina exactam ente 
dónde es. Cuando llega el m om ento de determ i
nar claram ente la ubicación de estos “paraísos 
terrenales — com o lo  definió un legislador— Bo
lentini se calla. El Dr. Jorge Da SUveira, direc
tor de DINAVI, n o  tenia soluciones: quería el 
desalojo liso y llano. El Parlamento, con  una ce 
leridad fuera de lo común, impresa por los le 

gisladores frentistas, votó una prórroga de 180 
días con  la construcción de m ás de cien  vivien
das — tipo Fray Marcos—  en  el m ism o plazo. 
Unas horas antes que quedara aprobada esta 
ponencia en Cámara, el Gobierno procede a un 
desalojo violento — a pesar de que Ballestrino 
lo catalogó de “ norm al”— . No obstante, de acuer
do a lo  resuelto en el Parlamento, los ex  ocu 
pantes debían volver a las viviendas, pero el 
Ejecutivo veta la ley.

Acam pados en un predio cercano, son repri
midos violentam ente por la policía. Es así que 
se refugian en el predio de la. parroquia.

HABLA LA IGLESIA
Consultados el Padre José y  el Padre Luis, de 

dicha parroquia, sobre las causas del amparo 
prestado por la  Iglesia a  los desocupados, ex
presaron que ésta “ actúa en defensa de los d e 
rechos hum anos” y  que “ uno de esos derechos 
es el de tener una vivienda honrosa com o io 
marca la Constitución” . “En este caso, dijeron, 
se le está negando a un grupo de personas esos 
derechos. Es un deber de la  Iglesia el de, por 
lo menos, tenderle una m ano” . En cuanto a la 
actitud del Presidente Bordaberry, expresaron 
que “es una trem enda contradicción el hecho 
de que se diga católico y  que (tome esas actitudes.”
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ACTUALIDAD

U N  ATAQUE AL FRENTE AMPLIO
El viernes, un nuevo elemento ayudó 

a complicar el panorama. Por una re
solución, ya calificada abundantemente, 
el Ejecutivo decidió el cierre a los matu
tinos frentistas Ahora, El Popular y el 
oficialista La Mañana. Razones; el ha
ber dado a publicidad fragmentos de un 
documento público —los antecedentes del 
caso enviados por el propio Ejecutivo al 
Senado— y en un caso (El Popular) la 
explicación quedaba bastante diluida.

Lo cierto es que la medida nos retro
traía a los días más crudos del pache- 
quismo y, las clausuras de los órganos 
de prensa frentistas —el vespertino Ul
tima Hora se encontraba voluntariamen
te en receso, preparando su reaparición 
en offset— inhibía al senador Erro de 
posibles fuentes de defensa y, fundamen
talmente, se pretendía afectar los prepa
rativos del Primero de Mayo, cuyas ins
tancias culminantes se jugaban.

El mismo viernes, el vespertino El Dia
rio —perteneciente a la misma empresa 
que La Mañana— adelantaba su inten
ción de sacar a la calle una edición ex
traordinaria, que luego, por “sugerencia” 
de organismos gubernamentales, no cum
plió.

Más tarde, el domingo, los gremios per
tenecientes a la coordinadora de la in

EI explosivo' asunto del desafuero del senador Erro culminó, 
el fin de semana pasado, en dos extremos, en parte previstos, en 
parte insólitos. Por un lado, la Comisión de Constitución y  Le
gislación del Senado, donde se radicó el expediente, decidió invitar 
al citado senador a' conversar del tema. Como reiteradamente se 
explicó, la exhortación no tenía otro carácter que el dicho: no se 
trataba de pedir explicaciones sino simplemente una conversación 
entre pares. El motivo: había sido citado en el expediente elevado 
por el Ejecutivo (como era obvio). A esa altura no se tenía claro 
cuál era el camino que seguiría todo el proceso; aparentemente, 
los fundamentos del pedido de desafuero no resultaban del todo 
convincentes y, además, entre los legisladores crecía la opinión de 
que no se trataba simplemente de si la acusación era cierta o no, 
en el fondo era un asunto político.

dustria periodística, refirmando vieja po
sición, decretaron un paro el lunes, fe
cha en la cual no aparecieron los diarios.

Fue ese mismo día que se produjo la 
asistencia del Senador Erro a la Comi
sión de Constitución y Legislación de la 
Cámara alta. Como se ha hecho público 
en la oportunidad, el citado legislador

realizó una breve exposición —apenas 
diez minutos— en la cual reafirmó su 
posición frentista y negó de plano, toda 
vinculación con los grupos sediciosos.

También de acuerdo a lo trascendido 
en medios parlamentarios, restó toda va
lidez ai documento envado por el Poder 
Ejecutivo porque se basa, afirmó, en de

claraciones de detenidos.
Posteriormente, la Comisión deliberó el 

trámite futuro del asunto, resolviendo 
algunos senadores enviar un cuestionario 
por escrito a Erro, estando a su con
testación para tomar posición.

Recalcitrantes reeleccionlstas, mientras 
tanto, adelantaron a la prensa que vo
tarían ( “con las dos manos, si fuera 
posible” ) el desafuero, lo que marcaba, 
además, una repetida posición política 
reaccionaria. Más cautos, otros integran
tes de la Cámara alta preferían seguir 
el curso de los acontecimientos para de
finirse.

Por otro lado, la posición del Frente 
Amplio, que ha definido el pedido de 
desafuero, como un ataque a la coalición 
misma y las opiniones conocidas de in
tegrantes de los sectores Por la Patria y 
Movimiento >de Rocha, alejaba, en cierto 
modo, las posibilidades de que el trá-.. 
mite prosperara.

Mas aún, validando esta afirmación, 
senadores pertenecientes al pacto chico 
aparecían como no totalmente conven
cidos por las "argumentaciones alcan
zadas.

Cuando “El Oriental" esté en la cali®, 
se jugarían instancias deílnitorias en 
cuanto al desafuero de Erro.

t i  desafuero de trro

La defensa de los acusados
SR. ECHEGOYEN. — ¿Me permite?
He escuchado la muy interesante ex

posición del señor senador Ortíz.
Entre los temas que tocó citó, muy 

acertadamente en mi concepto, el insti
tuto de la defensa. La deiensa además 
de un derecho constitucional, es un de
recho universal. Nadie puede ser some
tido a juicio sin la garantía de la defen
sa. Además, es una garantía que forma 
parte de las mismas que defendimos con 
vehemencia en otras ocasiones, cosa que 
podemos hacer en este momento. Enton
ces, suponiendo que tocio lo que dice el 
expediente sea la expresión de la verdad, 
sería necesaria la defensa. Y si, como 
dice el señor senador Michelini, todos ios 
conceptos contenidos en el expediente 
pueden quedar reducidos a la nulidad, 
la que emergería de la irregularidad en 
que fueron tomadas las declaraciones, 
igual tendría que haber defensa. La mis
ma podría servir para demostrar el fon
do insustancial o fatuo de los elementos 
de juicio que se manejan.

La demostración de que los jueces co
metieron errores o irregularidades puede 
surgir de ia secuencia natuial ue ía  ae- 
leiisa. Er defensor podra tener un amplio 
campo de acción.

N ad a  m ás.
SR. MICHELINI. — ¿Me permite?
Comparto ia tesis general del señor se

nador Echegoyen soore el instituto de ia 
defensa. Cieo que toaos ios que estamos 
sentados aquí, sin discrepancias políticas, 
pensamos lo mismo acerca ue ia defensa.

Ahora, desde el punto de vista concreto 
de este caso, yo hice una afirmación muy 
simple. Pienso que no es necesario ñamar 
ai señor senador Erro para que se de
fienda, porque descarto de piano las acu
saciones que se formulan, puesto que vc- 
ei expediente esta viciado de ñauñau, 
debido a la forma que se originan esas 
declaraciones, que se convierten final
mente en las acusaciones oel señor Juez.

Por consiguiente, de nada tiene que 
defenderse el señor senador Erro, y por 
eso no es necesaria su presencia en el 
recinto de ia Comisión.

TERRA: “LA TpRTURA LE CAUSA 
A LA JUSTICIA UN MAL 

IRREPARABLE'’
En el diálogo mantenido en la Comi

sión del Senado, se vertieron ías siguien
tes opiniones sobre la violencia tupamara 
(Singerj y sobre la presencia de torturas 
en los interrogatorios (Michelini y Terra)

SR. &1NGER. — ¿Me permite?
En términos generales, deseo adelantar 

una opinión de carácter muy general so
bre esto. Es evidente que estamos irente 
a un caso muy complejo. Se ha hablado, 
por parte del señor senador Michelini, 
de coacciones, para —según dice ei— 
arrancar declaraciones o resolver aparen
tes contradicciones. Si se admite esa tesis 
como hipótesis de trabajo, tenemos que 
aceptar, también, que la coacción existe 
del otro lado. Es decir, los integrantes 
del movimiento Tupamaro también ac
túan bajo coacción. En primer termino, 
lo hacen la disciplina que impone el mo
vimiento, en un régimen, evidentemente, 
de terror, hacia sus afiliados.

Eso no surge de las declaraciones de 
los tupamaros detenidos, sino de la doc

En la discusión mantenida por los senadores presentes en la 
reunión de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cá
mara de Senadores, se dijeron cosas sumamente importantes acerca 
del proceso actual. En el siguiente diálogo se observan dos opi
niones disímiles en torno a si Erro debería o no concurrir a la 
Comisión para ser interrogado.

trina y de las resoluciones adoptadas por 
las autoridades del movimiento, s decir: 
quienes integran ese movimiento tupa
maro —o integraban— están sometidos 
a un régimen de estricta, de seevra dis
ciplina, de conducta preestablecida que 
tenían que cumplir al pie de la letra, 
so pena de arriesgar, incluso, diría yo, la 
vida.

MICHELINI
De acuerdo. Coloquémonos en la posi

ción del señor senador Singer. Demos 
por cierto lo que yo no estoy dispuesto 
a admitir en una discusión de carácter 
general. Aceptemos que existe una coac
ción interna. Situémonos, como a mí me 
gusta, a veces, en la posición de quien 
debate conmigo. El señor Singer anima 
que existe una coacción interna. Acep
témosla.
■ Si esa coacción interna existe y es 

quebrada, como notoriamente lo ha sido 
a través de muchísimos interrogatorios, 
porque no obstante la presión a que esta 
sometido por la disciplina y por el esta
tuto el detenido que forma parte de la 
organización y el misionero na hablado 
y ha rebelado muchas cosas es porque la 
coacción que se le opuso es tremenda
mente fuerte y, por supuesto, mucho ma
yor que aquena que le impedía decir la 
verdad tal como se le estaba pidiendo. 
No sé si me explico, pero creo ser ciaro.

TERRA
.Ocurre que estas cosas no se neutralizan 
y no se llega a la libertad por una con
traposición de equilibrio entre dos for
mas de coacción de naturaleza distinta.

Lo que sucede aquí es el razonamiento 
del señor senador Singer invalida más 
profundamente la prueba testimonial, por 
cuanto si la existencia de tortura crea 
un suspenso, por lo menos de voluntad, 
en cuanto a todos los testimonios acusa
dores, contra la conducta del señor se
nador impugnado, la existencia dei otro 
tipo de coacción invalida, a lo más las 
otras respuestas, que tienen sentido con
trario.

Lo que esto demuestra es que la exis
tencia de la tortura como método gene
ralizado le causa a la justicia un daño de 
tal profundidad y a tal punto irreparable 
que no se neutraliza con otro tipo de 
cosas, sino que obüga a escapar ai con
juntó del sistema.

En cierto modo, lo que podría servir 
serían declaraciones y testimonios hechos 
en otro ámbito y otras condiciones, que 
fueran arrancados al ámbito de la tor
tura y de la coacción u otro tipo de 
pruebas que no fueran éstas.

Cuando el señor senador Singer dice 
que esto agrega complejidad, me parece 
que la expresión no ha sido," tai vez, lo

suficientemente precisa. Debió decir que 
le quita aún más validez a todo el con
junto, en el sentido de que si se cues- 
itonan a ciertos testigos, él cuestiona a 
otros, lo cual contribuye a crear una pro
funda confusión y suspenso sobre todo 
esto.

Tengo la impresión de aquí estamos 
tropezando con una consecuencia ina- 
rreglable a esta altura, de la tolerancia 
que se tuvo con el sistema generalizado 
de la tortura, a lo largo de un período 
darmátlco de nuestra historia. No sa
bemos qué hacer con todo esto. Digo 
más: no vamos a saber qué hacer con 
los condenados en el futuro, ni con este 
mecanismo montado.

No se puede reabrir el problema y co
rregir dentro del mismo método. En cier
to modo habría que escapar a todo el 
sistema, para enfocar en forma adecuada 
todo ei asunto.

La objeción es muy profunda y seria 
y no se podría nunca pensar que, de 
algún modo, la coacción que hace inter
venir las Fuerzas Armadas, con la tor
tura, neutralice o equilibre, en alguna 
forma, la disciplina, métodos o manuales 
que los tupamaros pudieran tener. Es 
decir, que si una cosa hace difícil la 
tarea de la justicia, esta otra invalida, 
permanentemente, todo este tipo de ma
terial que a nuestras manos ha llegado.

EL RECUERDO DE LUIS BATALLA
SR. TERRA. — ¿Me permite, señor 

Presidente?
Señor Presidente: hay convicciones que 

no se pueden trasmitir. La importancia 
que ha tenido el fenómeno de las tortu
ras todavía permanece en nuestro pen
samiento y no nos lo podemos quitar de 
encima.

Hace un año, por ejemplo, nos entre
garon el cadáver de Luis Batalla, muerto 
y torturado. Nunca en la vida me olvi
daré de eso.

F. A.

Movilización y 
Enjuiciamiento

Ante el pedido de desafuero 
del compañero senador Enri
que Erro, cursado por el Poder 
Ejecutivo, el Plenario Nacional 
del Frente Amplio resuelve:

1) Rechaza esta solicitud de 
desafuero como un ataque a to
do el Erente Amplio; 2) Enco
mendar a la bancada de sena
dores el más duro enjuiciamien
to de esta medida; 3) Decla
rarse en sesión permanente pa
ra la consideración de ese te
ma; 4) Encomendar a las orga
nizaciones ejecutivas del Frente 
la programación de la moviliza
ción a desarrollar contra la so
licitud de desafuero cursada por 
el Poder Ejecutivo.

M on tevideo , 25 de abril de 1973

Además, trabajo con un compañero di
rigente de mi Partido que estuvo ochenta 
días preso. Lo había acusado un tupa
maro, como sucede aquí, en esta forma. 
Lo acusó de pertenecer a la organización 
y le puso un alias. Estuvo dieciocho ve
ces sometido a inmersión en un tanque 
de agua para que confesase. Luego lúe 
liberado con el convencimiento pleno de i 
que nada tenía que ver.

Yo no puedo hojear este expediente 
sin sentir, luego de las declaraciones su
cesivas de este doctor a quien no conoz
co, una gran duda, por todo lo que uno 
conoce. Si yo prescindiera de eso es de
cir, que mirara sólo la letra fría del 
expediente, no actuaría con responsabili
dad de legislador.

j A G R U P A C I O N  S O C IA L IS T A D E  A N C A P

S E  R E U N E  E L  M IE R C O L E S  9
H O R A  19

C A S A  D E L  P U E B L O Soriano 1218
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A F R IC A
“EN PLENA SELVA AFRICANA, UN 
EJERCITO BLANCO ARMADO HASTA 
LOS DIENTES OBLIGA A NATIVOS A
C O N ST R U IR  C A R R E T E R A S."

“LOS NATIVOS TRABAJAN GRATUITA 
MENTE Y A LA FUERZA DURANTE 
UN MES. DEBEN TRAERSE SU COlvp 
DA Y  DORMIR ALLI MISMO.”

Esto ocurría hasta 1967, en Oulnea 
Blssau, una de las colonias portuguesas 
en Africa y es parte de lo que dijera un 
líder revolucionario africano:

Moreno, flaco, de 38 años, abogado y 
hablando en perfecto español, Fidelis Ca- 
brai de Almada, dijo: “Soy dirigente del 
Partido Africano de Independencia de 
Guinea y Cabo Verde y miembro del 
Comité Ejecutivo de la lucha” .

“Nuestro país es una colonia portugue
sa como Angola, Mozambique, Cabo Ver
de y San Tomé. Son los últimos baluar
tes del imperialismo en Africa en cuan
to colonias de tipo clásico.”

P O R T U G A L , A G E N T E  DEL  
IMPERIALISMO

"Portugal es un país colonialista de 
los más atrasados, subdesarrollado, con 
una economía eminentemente agrícoia, 
con un 95% de la población activa dedi
cada a tareas agrícolas, pero, sin em
bargo, sostiene estas colonias hace ya 5 
siglos en Africa. Naturalmente que está 
apoyado por países imperialistas que in
vierten en ese país, sobre todo para de
sarrollar la explotación minera, espe
cialmente en Angola y Mozambique. Los 
intereses imperialistas están enraizados 
en las colonias portuguesas.

—¿Cuando tú hablas de intereses im
perialistas a qué países te estas reii- 
riendo? ..........................................................

—Me refiero, en primer lugar, a los 
EE. UU., también a Inglaterra, a Fran
cia y a Alemania Occidental, son los prin
cipales. También hay trusts de explo
tación de materias primas en Angola y 
Mozambique, donde están implicados 
otros imperialistas de segunda categoría 
como Italia, Holanda y otros más.

Portugal no tiene condiciones para ser 
un país colonialista, y de ahi se entiende 
la ayuda que recibe de los demás países 
de la OTAN (Organización del Tratado 
del Atlántico Norte). En definitiva, son 
estos países de la OTAN los que explotan 
a los pueblos africanos a través de Por
tugal Portugal es un país de dictadura 
fascista, donde no es permitida la exis
tencia de ningún partido político a ex
cepción del Partido fascista y salazarista 
de Unión Nacional. Las huelgas están 
prohibidas tanto en Portugal como en 
las colonias y hasta 1956, fecha de fun
dación de nuestro Partido, no había nin
guna organización política africana.
1956. LA FUNDACION DEL PARTIDO

Y EL INICIO DE LA RESISTENCIA
En 1956, un grupo de compañeros na

cionalistas de Guinea y Cabo Verde, re
solvieron fundar un partido político por 
primera vez en la historia de nuestro 
pueblo, que lleva ya cinco siglos de do
minación. Como no tenían una base 
legal para fundar el Partido, tuvieron 
que hacerlo clandestinamente y con el ob 
jetivo político de lograr la independencia 
de nuestros países, Guinea y Cabo Verde. 
Los portugueses, naturalmente, reacciona
ron e iniciaron varias persecuciones que 
dificultaron mucho el trabajo clandestino. 
Sin embargo el Partido consiguió movi
lizar a los trabajadores en gran número 
en Bissau (capital de Guinea Portugue
sa). La intención era hacer lucha de 
masas, lucha social para lograr reivin
dicaciones de aumento salarial y otras 
de tipo político pero modestas. El Par
tido consiguió entonces organizar a los 
trabajadores clandestinamente y movi
lizarlos.

En agosto de 1959, los trabajadores se 
alzaron por primera vez en huelga en 
el gran puerto de Bissau, pidiendo au
mento de salarios. Los trabajadores del 
puerto t e n í a n  salarios de mise
ria, y al pedir aumento fueron masa
crados por los portugueses, que mataron 
50 obreros y llenaron los hospitales de 
heridos. Al ver este ensañamiento de los 
portugueses con los obreros portuarios, 
el Partido entendió que era difícil hacer 
una lucha de masas con un régimen 
totalitario, fascista, como el portugués, 
dentro de las ciudades. Ellos tenían más 
fuerza allí. Por eso como lección a sacar 
de este acontecimiento, el Partido ordenó 
trasladar el escenario de la lucha de 
la ciudad al campo bajo la forma de 
guerrilla

1959; TRABAJO DE POLITIZACION 
EN EL CAMPO

Empezamos en 1959 a hacer prepara
ción para desarrollar la lucha guerri
llera en el campo, trabajo bascante di
fícil de desarrollar en un país como el 
nuestro, con un 99% de analfabetos, un 
país atrasado y dividido en nacionali
dades y tribus que eran fomentadas por 
los portugueses para poder reinar sobre 
nuestro pueblo. Sin embargo, el Partido 
entendió que había que hacer algo y pa
ra hacerlo luego de estudiar la situación 
particular empezamos a hacer propa
ganda dentro de la Juventud ido la ca

La  lucha dellos pueblos vencei
La liberación de las colonias portuguesas y la ac
ción constructiva de un Partido entre las masas

africanas a través de la palabr 
de Almada, dirigente del Partí

pital y de otras ciudades para que aban
done la ciudad y se traslade a uno de 
nuestros países vecinos: la República de 
Guinea. El objetivo era darles una pre
paración política e ideológica, trabajo 
para el cual no habían condiciones en 
Bissau y dedicarlos luego a un trabajo 
de movilización política y politización de 
las masas campesinas antes de Iniciar la 
guerra.

Nosotros entendíamos que en aquellas 
condiciones en 1959, si hubiésemos ini
ciado una lucha armada guerrillera, hu
biera sido un fracaso. Los angoianos em
pezaron su lucha armada en 1960 y los 
mozambicanos también, pero nosotros en
tendimos-, que ése no era ei momento. Los 
compañeros de las. otras colonias portu
guesas dijeron entonces que era conve
niente que nosotros iniciáramos la lucha 
en Guinea y Cabo Verde, pero nosotros 
entendimos que había que hacer primero 
una campaña de movilización. Empeza
mos esta campaña de movilización a fi
nes de 1959, siguió en 1960, 61 y 62.

—Cuéntanos aigo más sobre la orga
nización de esta campaña de moviliza
ción.
—Primero preparamos a los jóvenes. Unos 
hicieron cursos oe sindicalismo, ouos 
viajaron para China y la Union Sovié
tica y toaos los días se hacían reuniones 
de estudio colectivo, se leía a Maix y a 
Engeis y también se estudiaba profun
damente la situación concreta de nuestro 
país y en especial la situación de ios 
campesinos, como vivían, su condición de 
atraso y cómo darles una conciencia po
lítica, ya que ellos ni siquiera tenían una 
íaea de como el imperialismo explotaba 
a nuestro pueblo. Esta fue la campaña 
previa a la movilización, después de eso 
salieron centenas de jóvenes que fueron 
preparados y entraron al país cada uno 
con una pistola para su defensa personal. 
Tenían que caminar grandes distancias 
a pie y clandestinamente, ya que hasta 
ese momento los portugueses dominaban 
todo el país, y tenían que convocar a 
la gente que les parecía más inteligente, 
hablar con él solo, después conseguir 
que reúna a la gente del pueblo para 
hacer un mitin clandestino con ellos. Es
ta campaña de movilización tenía que 
ser verbal porque la gente no sabia leer. 
Tampoco había radio, entonces tenía que 
ser un trabajo muy engorroso, lento, se vi 
sitaba cada tribu, cada pueblo, era un 
trabajo de hablar con caua persona.

El trabajo fue marchando, ios portu
gueses que también teman sus espías en 
los pueblos se enteraron y empezaron 
una gran masacre. Be desató una gran 
represión en ei campo. Enos tenían tuda 
la fuerza y no había resistencia. Eiius 
llegaban a un pueblo, reunían a 1a gente 
dei lugar y preguntaban por “ios ban
didos” —que en realidad eran los patrio
tas—. querían saber si habían pasauo 
por allí. Como la gente no íes decía nada? 
ponían a todos los pobladores, inclusive 
niños y mujeres con ras manos ievan- 
tauas desde las seis de la mañana a las 
seis de la noche. También íusnaban al
guna gente, mataban niños en la pre
sencia ue sus madres, mataban a los pa
dres de familia en presencia de sus hijos 
y sus mujeres. Todas estas barbaridades 
ras hacían para descubrir dónde estaban 
los compañeros que hacían ia moviliza
ción. A pesar de esi.as atrocidades, el 
pueblo daba abrigo a nuestros compa- 
ñeos, les llevaban comida, les infomanan 
del movimiento de los portugueses, y en 
muchas otras cosas también ayuuaban.

Los portugueses consiguieron capturar 
algún compañero nuestro. A los que eran 
captúranos ios portugueses les cortaban 
las cabezas y las comeaban en un paio, 
poniéndola en el centro uel puebio para 
que sirviera de escarmiento a ios demás. 
a. otros ios ahorcaban ios dejaban col
gados ahi dos o tres días, sin que nadie 
tuviera derecho de bajarlos.

Como resultado de esta represión, el 
pueblo quedo totalmente indignado, jó
venes de varios pueoios se juntaron y 
exigieron al Partiuo que les proporcionara 
armas para hacer venganza contra cotas 
atrocidades. En ese momento, 1962, el 
Partido entendió que las condiciones es
taban maduras para iniciar la lucha, 
consegurmos argunas armas e iniciamos 
los sabotajes con el apoyo de la gente 
que ya estaba instarada en la selva. Te
níamos muena gente y pocas armas, em 
pezanius a nacer sabotajes con exprosivos 
contra los puentes, poníamos muran en 
ei camino contra las corumnas portu
guesas, etc.

1963: EL PARTIDO DIRIGE EL
PUEBLO A LA LUCHA AlLuAUA

En 1963, teníamos ya más armamento 
y dimos inicio a la rucha armada gue
rrillera, ya con mía organización de des
tacamentos. Ese fue un momento de apo
geo de la lucha y de entusiasmo popmar. 
Ei pueblo tomaba parte activa en la 
lucha sin armas, pero con sus armas tra- 
díclónales, lanzas palos y machetes, con

Especial para “ E L  O R IE N T A L ” por Ariel
los que hacían embocadas a grandes co 
lumnas de portugueses. Con pocas ar
mas de fuego que nosotros teníamos, el 
pueblo avanzaba y desbarataba a los por
tugueses que tenían toda clase de armas, 
recuperábamos armamento de los por
tugueses. En el inicio, los objetivos eran 
sólo sacarle armas a los portugueses y 
poder tener así mejores condiciones pa
ra armar más Jóvenes. Inmediatamente

{¡reparábamos más jóvenes que usaban 
as armas capturadas y así la lucha fue 

desarrollándose.
Un año después teníamos liberada ya 

la mitad del territorio nacional. Teníamos 
abiertos tres frentes, norte, sur y este 
que iniciaron el combate casi al mismo 
tiempo (1964).

A fines de 1964, creamos el primer 
contingente de ejército regular. El pueblo 
tomaba parte activa en la lucha derri
bando árboles y cerrando las carreteras.

Hoy, aún, hay carreteras que están 
cerradas desde 1964.

La lucha se siguió desarrollando, los
fuerrilleros orientaban ai resto del pue 

lo, y hoy tenemos los dos tercios de 
nuestro territorio firmemente controlado 
por nuestras fuerzas. Allí en 1965-1960 
creamos escuelas para los niños, y como 
había muchas enfermedades y los por
tugueses nunca hicieron nada por la sa
lud de nuestro pueblo, creamos hospita
les de campaña, puestos clínicos y briga
das sanitarias, en las que se enseñaba 
al pueblo los principios básicos de hl 
giene y la profilaxis de algunas enfer
medades.
» Antes nadie conocía nuestra lucha, 
nadie sabía dónde estaba Guinea y Cabo 
Verde, en el mundo entero vivíamos en

un anonimato que los portgueses estlmu- en nt 
laron concientemente. Ellos trataron dé embar
negar la existencia de nuestra lucha di- derrot
ciendo que habla unos bandidos que ha- ban fi
bian salido de territorio vecino para facilit
atacar. ría, cí

Ante el impulso vigoroso de nuestra 120 rr 
lucha, los portugueses tuvieron que meter las re

La vida en
Una vez que una reglón es liberada, los portugueses 

siguen atacándola con la aviación.
Tuvimos entonces necesidad de crear fuerzas locales 

para defender las regiones liberadas: creamos las mi
licias populares que están en cada sector para defen
derlo. En asa milicia todos los jóvenes, mujeres y 
hombres, están movilizados y entregados a la defensa 
ae su territorio.

Además, tenemos toda una organización adminis
trativa basada en una administración colectiva, cuyos 
organismos de base son los comités del pueblo. Estos 
comités tienen una dirección de 5 personas que desem 
peñan cargos de Presidente, Vicepresidente, respon
sable de abuntos sociales —problemas de casamiento, 
educación, salud—, responsable de abastecimientos, y 
otros más.

Creamos los tribunales populares para administrar 
la justicia.

Todavía tenemos grupos de guerrilleros para tareas
especiales.

Hoy día tenemos una fuerza armada de carácter 
nacional, poderosa y con diez años de experiencia de 
gueira contra el enemigo que sigue perfeccionando 
cada vez más su capacidad combativa. El ejército 
nacional está organizado en cuerpos de ejército, con 
la finalidad de atacar cuarteles o ciudades. Todavía 
no hemos tomado ninguna ciudad porque carecemos 
de cooertura aérea que ellos tienen.

—¿Cómo se desarrolla la agricultura de las regio
nes liberadas?

—Estamos experimentando nuevos métodos agríco
las de organización de los campesinos para aumentar 
la producción y en cierto sentido hemos temao un 
gran aumento en la producción. Hemos creado coope
rativas ae producción para enseñarle a los trabaja
dores a hacer trabajo colectivo y para aumentar la 
producción, estamos tratando de diversificar la agri
cultura para mejorar el sistema de alimentación del 
pueblo, con creación de campos de legumbres, fomen
to aei arroz que es nuestro alimento básico y tam
bién del maíz. Hemos obtenido buenos resultados. An
tes, a los portugueses solo les interesaba ia producción 
ae ganado en masa que ellos exportaban, mientras 
Que el pueblo se aumenta mal.

En ios territorios liberados creamos los “almacenes 
del pueblo”. Allí nuestro Partido pone a disposición 
del puehio los alimentos que éste necesita, a un precio 
muy Barato y competitivo con el colonialista. En ge
neral se trata ae ios productos de primera necesiaad 
que vienen de países amigos de nuestro pueblo. El 
Unico sistema de distribución equitativa consiste en 
ponerle a estos artículos un precio baratísimo. Estos 
artículos el pueblo no ios compra con moneda, sino 
que ios canjes por producios agrícolas propios de Gui
nea y tamoién otros artículos como pieles de anima
les, por ejemplo: cocodrilo, que tiene un precio muy 
granae en el exterior. Nosotros compramos estas pie
les al pueblo y las expoi tamos. Otra cosa que com
pramos ai pueblo es “cola", que es un producto ari- 
cano a base aei cual se hace ia “coca coia” . El pueblo 
airicano tamoien consume de esta “cola” .

—¿Realizaban, entonces, ustedes la cria del ganado? 
—Ei amos granaos proauctores de ganado vacuno,

tanto para producción de carnes c 
Exportábamos carne y cueros de bi
otras partes de Europa.

Nuestro país está en una planicie 
se criaban millones de cabezas di 
cierta manera eran propiedad del p 
cha todo se alteró, los portuguesas r 
explotando el ganado porque libera: 
con todo lo que habla en él: homb: 
nerales, etc.

Los portugueses como están eri lt 
que empezar a importar carne. El k 
entonces un quinientos por cientj

Nosotros tenemos mucha carné 
debido al ganado que quedó en núes 
tonces los portugueses desarrollairoi 
destrucción de nuestra economií 
aviones jet y tropas helitranspoiitac 
de bombardear y destruir ei gao

bombardeo sistemático de la regi( 
contraban las manadas de ganado, 
de los helicópteros y terminan su fal 
del ganado, llegar a matar mil qi)iiri 
una sola vez. Esto es una verdadei 
nosotros porque la población no pue 
ganado muerto, y este se pudre, c: 
pueblo sala algo de carne muerta S 
a enterrar y quemar el resto. Adema 
se llevan parte de la carne en sys 
unos verdaderos bandidos y ladrona 

—¿Qué sucede con la educación j 
regiones liberadas? I

—Cuando empezamos nuestra luch 
el 99% de nuestra población era aña] 
gueses realizaban una labor escuran
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Amilcar Cabral, líder m áxim o de la Independencia de las colonias portuguesas 
Asesinado a condenaos de este año en Conakry por asesinos enviados por 
Portugal, había denunciado hacía pocos meses, en  las Naciones Unidas, que 
el imperialismo y el colonialism o no se habían detenido en Africa, sino que 
iba en aumento frente a la reacción cada vez más categórica de las masas 
africanas. La lucda emprendida no se detendrá hasta que se vea el triunfo 

y una Africa liberada. Tal fue el sueño de Amilcar Cabral.
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íestro País 45.000 hombres y, sin 
'go, fueron sufriendo derrota tras 
-a. Los portugueses, además, esta- 
uertemehte armados. La OTAN les 
ó  todo ¡tipo de armas de infante 
añones fle 22 mm., «de 35 mm y de 
im. con los que ellos bombardean 
sgiones liberadas desde sus cuarte

les. Ello tienen hoy algunos puntos en
clavados en territorio liberado, son cuar
teles fortificados, bien construidos, donde 
ellos viven en subterráneos, y tienen el 
objetivo de bombardear algunos puntos 
estratégicos. El abastecimiento a estos 
cuarteles se hace por aire, con helicópte
ros y aviones.

Ellos tenían basta hace poco una com
pleta superioridad aérea, porque noso 
tros sólo teníamos armas ligera* para 
combatirlos y basándose en esa supe
rioridad aérea, ellos hacían crímenes de 
genocidio, bombardeando con bombas de 
napalm, dejando mucha gente comple
tamente quemada —y con fósforo blan
co— que quema a la persona y que ésta 
adquiere luego de quemada fosforescen
cia, pudiendo verse en la noahe como 
si fuera una lamparilla eléctrica; tam
bién bombas de fragmentación, como las 
que los yanquis estaban utilizando con 
tra el pueblo de Vietnam. Todos estos 
crímenes se vienen haciendo desde hace 
diez años contra nuestro pueblo, sin em
bargo, la lucha se sigue desarrollando, 
hemos consolidado las reglones liberadas 
y seguimos atacando duramente los cen
tros urbanos y como ellos mismos han 
declarado, de todas las colonias portu
guesas es en Guinea donde tienen más 
&abajo con nuestra lucha armada. Como 
decia un historiador y sociólogo inglés 
que visitó varias veces nuestro pais, Basll 
Davldson: “proporcionalmente, los portu-

gteses estaban haciendo más esfuerzo en 
uinea que los yanquis en Vietnam” , si 
tomamos en cuenta la proporción entre 

el territorio y la población. Los portu
gueses desarrollan una guerra que es más 
violenta. Portugal destina aproximada

iones liberadas
cupaban de crear escuelas y ponían trabas a la edu
cación del pueblo, las escuelas eran pagas y el alumno 
debía comprarse sus libros y demás útiles.

Los portugueses dividían la población africana en 
asimilados e indígenas. ‘Asimilados” eran los nativos 
que ellos entendían habían asimilado la cultura por
tuguesa y el resto éramos nosotros los indígenas. Los 

indígenas no teníamos derecho a ir a la escuela. Para 
entrar a la escuela se exigía una "cédula de Identi
dad” y esta sólo la tenían los “asimilados” . Esto está 
escrito en un reglamento llamado “estatuto del indí
gena” que era válido también para Angola y Mo
zambique.

Para reducir el analfabetismo, nuestro Partido creó 
escuelas y preparó cuadros. Hoy tenemos 15.000 niños 
en enseñanza primaria y 250 maestros también for
mados por nuestro Partido, hemos reducido ei número 
de analfabetos en estos diez años de lucha en una 
manera espectacular.

Hemos desarrollado una campaña de alfabetización 
en todas las reglones liberadas. Los que saben leer 
deben enseñar a los que no saben.

En el primer destacamento guerrillero era difícil 
encontrar a una persona qua supiera leer. Cuando 
llegaba una carta a un pueblo, nadie sabía leer allí 
y teníamos que marchar hasta seis horas para ir al 
próximo pueblo para encontrar una persona que su
piera leer la carta.

Hoy, en cambio, es difícil no encontrar en cual
quier grupo de guerrilla una persona por lo menos 
que sepa leer. Los viejos todavía siguen siendo anal
fabetos, pero la nueva generación de diez años para 
acá ya sabe leer.

De los contingentes de niños que preparamos en 
la escuela primaria escogemos algunos para que sigan 
estudiando en interinatos y seminterínatos. Tenemos 
tres interinatos —norte, sur y este— y varios seminte- 
rinatos. En el seminterinato los alumnos estudian du
rante los días hábiles y los fines de semana salen a 
visitar a sus padres. Los alumnos de los interinatos 
son hijos de combatientes muertos en batalla e hijos 
de habitantes del pueblo que murieron en los bom
bardeos. El Partido se ocupa de darles alimentación, 
vestuario, tratamientos medios y todo lo necesario.

Hemos fundado un liceo en Conakry —en la vecina 
República de Guinea— donde tenemos mejores con
diciones para preparar cuadros. A ese liceo concurren 
nuestros compañeros a hacer cursos medios, superiores 
y profesionales. Hemos formado allí centenares de en
fermeras que trabajan en nuestros hospitales. Tene
mos hospitales regionales en todos los sectores y ade
más dos hospitales centrales en el sur, uno en él 
norte y otro en el este. Tenemos, además, dos hospi
tales muy modernos cotí capacidad de hacer cualquier 
tipo de intervención, ya sea ortopédica, cirugía, oftal
mología etc., en territorio vecino: un gran hospital en 
la República de Guinea y otro en Senegal.

Tenemos toda una organización sanitaria, educacio
nal y de desarrollo de las regiones liberadas. Por eso 
decimos que somos un Estado. No hay otros ejemplos 
de un Partido que como Partido Político se ocupe da 
frentes tan variados como la salud, la educación y 
otro.B
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Verde, en reportaje

mentó el 50% de su presupuesto a la
guerra colonial en Africa y de este 50%, 
la mitad, o sea más de un 25% del pre
supuesto nacional total está destinado a
mantener la guerra de Guinea.
LAS NACIONES UNIDAS RECONOCIE

RON QUE SOMOS LA FUERZA 
DOMINANTE

—¿Qué apoyo tienen ustedes en la po
blación de las ciudades?

—La propia organización de las Na
ciones Unidas aprobó que somos la fuerza 
más dominante en todo el territorio na
cional, inclusive en las ciudades. Además, 
da ONU reconoció a nuestro Partido —el 
PRIGL— como el único representante le 
gítimo del pueblo de Guinea y Cabo 
Verde.

Tenemos fuertes organizaciones clan
destinas en todos lados donde está el 
enemigo y en las regiones liebradas so
mos la única autoridad, absoluta e indis
cutida.

Las principales producciones de Guinea 
eran tradicionalmente el arroz y el man!

Los portugueses fijaban los precios a 
los que tenia que vender el campesino 
y al que compraba el comerciante. Todo 
producto tiene un precio, no hay pre
cios de libre competencia. Por ejemplo, 
tomemos el caso del arroz. El arroz es 
un articulo más o menos caro. El comer
ciante le compraba al pueblo a 1.60 es 
cudos, por ejemplo. Cuando el comercian
te iba a vender, lo hace a una gran em
presa monopolista portuguesa, la CUF 
(Compañía Unión Fabril). Esa empresa 
portuguesa tiene todo el monopolio del 
arroz sobre Guinea. Asi que el comer
ciante está obligado a vender al precio 
que ella fija. El comerciante le vende 
entonces a 1.6 escudos a esta empresa. 
La empresa monopólica portuguesa tiene 
monopolio de transporte de barcos de 
Bissau para Lisboa y otras partes del 
mundo. Cuando liega a Lisboa el arroz 
cuesta 2 escudos el lülo.

Todo producto agrícola estaba tari- 
fado a un precio ridículo con el que ellos 
ganaban de un 500 a un 1000 por ciento.

Además de esto, los portugueses explo
taban a nuestro pueblo por medio ael 
cobro de diversos impuestos. El impuesto 
de capitalización establecía que cada ha
bitante debía pagar 150 escudos anuales, 
anuales. En el pais, con 10 escudos uno 
tiene para comer en un buen restorán 
muy bien, con vino y todo. Además, co
mo la familia africana es en general 
tienen dos mujeres, por ejemplo, y pagan 
muy numerosa, tiene una mujer, otros 
ptor esto, ademas, los niños. Con la ven
ta de sus productos el gineano tenia que 

. pagar esto. Era un verdadero robo que 
hacia la administración portuguesa.

Además, hay otros impuestos de la ad
ministración portuguesa: impuesto al que 
posee palmeras, impuesto a la tierra, etc. 
El portugués se cree dueño de nuestra 
tierra y por eso, si uno trabaja la tierra 
debe pagarle un impuesto.

Aparte de esto, hay además trabajos 
forzados. La gente debe dedicar una 
parte de su trabajo a la construcción de 
carreteras abandonando su trabajo en 
el campo. £3 pueblo no tenia ni siquiera 
bicicletas, andaba a pie, pero tenia que 
construir carreteras para los portugueses.

—Los trabajos forzados se realizaban 
eon la custodia de soldados?

—Si, a fuerza tí ejército portugués obli
ga a la gente a trabajar gratuitamente 
en las carreteras. Incluso uno se tiene 
que llevar la alimentación, ya que los 
portugueses no dan ni siquiera eso, la 
gente debe trabajar allí una semana, 
quince dias o un mes, con su alimenta
ción, sin ganar nada, todos los días. Así 
hacen para construir sus carreteras, para 
andar con sus coches, ya que el pueblo 
no tiene medios de movilización.

—¿Ha habido explotación de minerales 
en Guinea?

—Hace mucho tiempo que los portu
gueses descubrieron petróleo en nuestro 
país, pero ellos ‘dieron la concesión para 
explotarlo a los americanos, a la ESSO 
Corporation de Guinea. La ESSO guardó 
el petróleo de Guinea como reserva del 
mercado mundial y nunca trataron de 
explotarlo. Luego ellos empezaron tra
bajo de prospección, llegando a haber 
hasta 3.000 americanos en Guinea, ha
ciendo trabajos dé exploración. En esa 
época fue cuando nosotros empezamos 
la lucha armada. Ellos tuvieron que sus
pender los trabajos e irse. Ellos se fue
ron entonces por no tener condiciones 
para explotarlo pero mantienen la ex
clusividad de la explotación comprada 
a los portugueses.

Entre la República <de Guinea y no
sotros tenemos, tal vez, los yacimientos 
mayores de bauxita en el mundo. La 
producción de bauxita la hacia una com
pañía holandesa, pero con la lucha ar
mada en el interior, ellos no pudiéron 
continuar la explotación.

LOGRAREMOS LA INDEPENDENCIA 
TOTAL

—¿Conoció Ud. a Amilcar Cabral?
—Por supuesto, él era nuestro líder 

máximo. El decía que los portugueses 
no podrían tener ni un avión de papel 
sin la ayuda de los demás países impe
rialistas reunidos en la OTAN.

Cabral fue recientemente asesinado 
bárbaramente en Conakry por africanos 
que habían sido comprados por Portugal.

Nuestro compromiso ante el asesinato 
de nuestro líder es seguir con más fuerza 
nuestra lucha hasta lograr nuestra in
dependencia total. Estados seguros que 
lo lograremos pronto.

En nuestro próximo número:
una nota especial de Ariel Caggia
ni sobre la  Ingerencia de la ITT 
en Chile, Incluyendo las nuevas 
revelaciones producidas en el Se
nado de los Estados Unidos.



LAS NACIONALIZACIONES Y 
E L  DESARROLLO ECONOMICO
(Especial para “El Oriental” ) Por JOSE A. BENITEZ

El proceso de liberación de América Latina pasa en una de sus eta
pas por la recuperación de la explotación de sus recursos naturales 
y de las industrias fundamentales para el país. Estos factores vitales 
de la economía están generalmente en manos de las oligarquías o 
del imperialismo, provocando que esos recursos se vayan fuera del 
país y no sean utilizados para bien de toda la sociedad. En las dos 
notas de esta página se trata el tema en cuestión, aportándose ele
mentos liara comprender esta parte vital de la revolución latino
americana. . .

Las nacionalizaciones en la última dé
cada han causado un gran sobresalto 
entre los elementos privilegiados de la 
sociedad capitalista, y en particular en
tre las empresas y monopolios de los Es
tados Unidos.

Una manifestación de ese estado de 
ánimo fue plasmada en la “declaración 
política” de Richard Nixon, en enero de 
1972, acerca de las nacionalizaciones de 
intereses económicos norteamericanos en 
América T Atina. El discurso, por sus pre
tensiones políticas y jurídicas pudo ha
berlo pronunciado, en su momento, cual
quier agente del mundo liberal del siglo 
antepasado. Entrañó un desafío a la di
námica que sacude a la sociedad huma
na y una amenaza a aquellos que se atre
vieran a sacudirse de los hombros —con 
la nacionalización de la propiedad pri
vada sobre los medios de producción— 
el pesado fardo del atraso y la miseria. 
El que lo hiciera, según Nixon, seria 
anatematizado por el gobierno de los Es
tados Unidos.

La expropiación en Cuba de las tie
rras de los consorcios azucareros yan
quis, y posteriormente la nacionaliza
ción de toda la propiedad capitalista, 
ya hablan provocado blasfemias e inju
rias en los circuios empresariales norte- 

las Ley
agresión

similar, suscitaron en la oligarquía crio- 
onopolístic

teamericanos las nacionalizaciones He
lia y en los círculos monop icos nor-
vadas a cabo en Perú y en Chile en 1968 
y 1971, respectivamente.

La recuperación peruana de los yaci
mientos de la Brea y Paridas, que desde 
1924 explotaba ilegalmente la Interna
tional Petroleum Company (IPC) —sub
sidiaria de la Standard Oil de Nueva 
Jersey— y la nacionalización del com
plejo industrial de Talara, desataron en 
los Estados Unidos una serie de ame
nazas contra la libertad de determina
ción peruana. El periódico Washington 
Post decía el 2 de diciembre de 1968, 
que entre las penalidades por la expro
piación "podría estar la suspensión de

la cuota azucarera peruana en el mer
cado norteamericano”. La revista Busi
ness Week alzó como una espada de Da- 
mocles la Enmienda Hickenlooper.

El triunfo de la Unidad Popular en 
Chile exacerbó la inquietud en los cen
tros nerviosos de la economía yanqui. Se 
repitieron las amenazas. Se escucharon 
nuevamente juramentos y maldiciones. 
Un plan macabro, organizado por la 
agencia Central de Inteligencia para im
pedir la toma de posesión del presidente 
Salvador Allende, culminó en el asesi
nato del jefe del ejército de Chile, ge
neral René Schnelder. El resentimiento 
yanqui llegó al paroxismo al promulgar
se la ley de reforma constitucional que 
daba paso a la nacionalización del cobre 
chileno. La prensa reaccionaria norte
americana pidió el cierre del canal de 
Panamá a los barcos que viajaban rumbo 
a Chile. Exigió “pegar duro” . Sacudieron 
otra vez la Enmienda Hickenlooper. El 
gobierno de los Estados Unidos dejó sen
tir el peso de su poder de decisión con
tra 1& solicitud de préstamo de Chile a 
los organismos internacionales de cré
dito.

La expropiación en Guatemala de las 
tierras de la United Fruit Company 
(1953), la nacionalización en Bolivia de 
las minas de estaño (1952) y la nacio
nalización en México, de las empresas 
petroleras (1958), desencadenaron en su 
oportunidad la cólera imperialista.

Pero la conjuración de los grandes con
sorcios norteamericanos trasciende el ám
bito de las nacionalizaciones latinoame
ricanas. La primera gran coalición con
trarrevolucionaria de nuestro siglo fue 
organizada y lanzada contra la Revolu
ción Rusa. Charles Evans Hughes, ex se
cretario de Estado norteamericano, plan
tea en un libro un supuesto derecho de 
los Estados Unidos “a proteger propie
dades norteamericanas amenazadas" en 
el extranjero, y admite que su país ha
bla negado el reconocimiento al régimen 
soviético, fundándose en que la propie
dad norteamericana que se poseía en 
Rusia de acuerdo con títulos validos ha
bla sido confiscada. (1)

EXPROPIACION, NACIONALIZACION 
Y RESTITUCION

Las expropiaciones y nacionalizaciones, 
sin embargo, no son instrumentos priva
tivos del “radicalismo socialista” , de la 
intransigencia revolucionaria o de go
biernos progresistas, sino que constituye
ron factores claves del íinanciamiento del 
desarrollo económico desde la fase de la 
acumulación originaria capitalista. La di
ferencia estriba, básica y fundamental
mente, en que en aquella etapa se tra
taba de la expropiación al pueblo por 
una minoría de usurpadores, y ahora se 
trata de la nacionalización de los inte
reses de una minoría de usurpadores por 
la masa del pueblo.

En Inglaterra, las tierras de los cam
pesinos íueron confiscadas durante el mo
vimiento de los “ cercamientos” . Las “ba
ronías feudales” de Francia y las pro
piedades eclesiásticas de Inglaterra íue
ron confiscadas por el Estado y dedica
das en gran medida, a usos privados de 
desarrollo. Fueron incidentes de la Re
volución Francesa y de la Reforma In
glesa. El llamado clearing of states, o 
“limpieza de fincas”, que no era otra 
cosa que la expulsión de todos los cam
pesinos que las ocupaban, es calificado 
por Marx como la culminación de los 
métodos ingleses de expropiación. En los 
estados rusos del Báltico, en Holanda, 
Dinamarca, Suecia —“dor.de la antigua 
armazón de la vida aldeana cedió ante 
el deliberado ataque desde arriba”— y en 
parte de Alemania, también fueron prac
ticados esos métodos. Los aventureros, 
mercaderes y expresidiarios de la Lon- 
don Company y de la Piymouth Com
pany, introdujeron el sistema en Améri
ca del Norte a principios del siglo XVII.

La historia de las confiscaciones y ex
propiaciones que en buena parte finan
ciaron el desarrollo económico de los paí
ses capitalistas industrializados de Euro
pa y América del Norte, fue precedida, 
y en muchos casos presidida, por el des
cubrimiento y conquista de América.

Esta conquista, y la explotación colo
nial y neocoloniai posterior, constituyen 
la gran confiscación de la historia mo
derna. Todos los recursos naturales del

continente y sus islas fueron confiscados
por los conquistadores.

En el Norte, cuando los descendientes 
de los virtuosos puritanos de Nueva í  
glaterra ya no tenían indios a quief 
expropiarles las tierras, se lanzaron V 
razmente sobre los territorios mexicanos 
de Texas, California, Nuevo México, Ati
zona, Nevada, Utah y partes de Coleando 
y Wyoming. Al sur, desde México a la 
Argentina, todo fue derrumbado, aplas
tado y conculcado: el aparato social, los 
cimientos económicos, la cultura, e in
cluso el derecho a la evolución natui AL

Botín de guerra, confiscaciones expro
piaciones, usurpación: los calificatiros 
íueron cambiando de acuerdo con las cir
cunstancias, o con la latitud o con el 
“sentido de ciudadanía humana".

El saqueo entronizado por Velázquez, 
Cortés, Pizarro, Valdivia, los piona os 
del “Mayflower” y los cuarenta ladrones 
de las monarquías europeas, perdura en 
esta tierra de América en pleno siglo X X . 
Hay una relación de continuidad entre 
los soldados y frailes de la conquista. 
Pata de Cabra, John Hawkins, Henry 
Morgan y Francis Drake, y los directo
res de la General Motors, la Internatio
nal Business Machine, la United Fruit 
Company, la Coca-Cola y la Cerro de 
Pasco Corporation. Wall Street es el “ ren- 
dez-vous” de los reyes modernos de la 
bandera negra. Williams, evidentemente, 
no fue el último filibustero. Uno de sus 
socios de aventuras publicó en un diario 
de Nueva York, el Day Book, una carta 
profética que termina así: “Muy lejos de 
creer que el espírtu emprendedor que 
animó a William Waker haya quedado 
sepultado en la tumba,» puede predecr 
con toda seguridad que de cada gota de 
su sangre saldrá otro ardiente cabecilla”.

En América Latina, según se desprende 
de su historia, más que una etapa de na
cionalizaciones se está viviendo un proceso 
de restituciones imprescindibles para el 
desarrollo económico.

(1) Charles Evans Hughes, Relacio
nes de los Estados Unidos con las otras 
naciomies del hemisferio occidental, Nue

va Jersey, 1929.

El capital extranjero bajo,control del Estado
El Presidente de Costa Rica, José Fi- 

gueres, anunció su intención de establecer 
el control estatal sobre la exportación de 
capitales. Señaló que sólo últimamente se 
habían sacado del país más de ciento 
cincuenta millones de dólares, lo que tuvo 
las repercusiones más negativas para el 
desarrollo de la economía nacional.

Los inversionistas norteamericanos de 
“United Fruit Company", “Esso Standard 
Eastem Incorporated” , “Texaco Carib- 
bean Company" y otros consorcios mo
nopolistas que arraigaron en la economía 
de Costa Rica, habiendo hecho insignifi
cantes inversiones iniciales, están sacan
do del país en forma de beneficios lí
quidos tres o cuatro veces más, desan-
Srando asi la economía. La declaración 

el presidente de Costa Rica coincidió
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con otros pasos dados en el país y orien
tados a limitar las arbitrariedades del 
capital monopolista. El Ministerio de In
dustria y Comercio de Costa Rica está 
estudiando la forma de rescindir el con
trato con la compañía norteamericana 
"Refinadora Costarricense de Petróleo”. 
El Fiscal General de la República, que 
investigó la actividad de dicha compa
ñía, llegó a la conclusión de que ella 
perjudica a los intereses (del país. Sólo 
por el año pasado, la compañía en cues
tión no pagó al Estado impuestos por 
ciento cuarenta millones de colones. Ese 
daño se repetirá el año actual, si no se 
toman las medidas pertinentes. Los eco
nomistas costarricenses echan a la com
pañía la culpa del déficit con que se cie
rra el presupuesto estatal.

Ultimamente, Costa Rica está tomando 
toda una serie de medidas con objeto de 
proteger su economía nacional. A Ultimos 
del año pasado nacionalizó la compañía 
ferroviaria "Northern Railways” , que sólo 
en los últimos cinco años sacó del país 
en forma de beneficios más (de lo que 
valen todos sus bienes. Costa Rica re
nunció a importar mercancías del Mer
cado Centroamericano, que se halla bajo 
el control del capital estadounidense y 
amplió sus relaciones económicas con los 
países socialistas.

También México emprende últimamente 
serios pasos orientados a limitar la acti
vidad del capital extranjero. El proyecto 
de ley presentado por el presidente, cuyo 
objeto es estimular las inversiones mexi
canas y regular las extranjeras, prohíbe 
a las compañías extranjeras invertir ca
pitales en algunas ramas importantes de

la economía. En otras, prevé introducir 
limitaciones considerables para los inver
sionistas extranjeros. Durante la discu
sión 'del proyecto de ley los congresistas 
mexicanos aportan adiciones, llamadas a 
limitar aún más la influencia del ca-

§ital extranjero a la economía nacional.
e propone, entre otras cosas, limitar 

considerablemente la fuga de capitales 
al extranjero. Según el senador Sabino 
Gutiérrez, la mitad de los beneficios ob
tenidos por las compañías extranjeras 
deberá quedarse en ei país e invertirse 
en la industria.

El gobierno mexicano, ai igual que el 
costarricense, apuntala estos pasos fo
mentando las relaciones económicas con 
todos los países, incluidos los socialistas. 
Con este objeto, el Presidente de Mé
xico se propone visitar varios países de 
Europa y entre ellos- la Unión Soviética.

Estos últimos años, Venezuela procedió 
a importantes actos legislativos con el 
fin de proteger la economía nacional. En
tre ellos se puede mencionar las leyes 
por las que se aumentan los impuestos 
a los beneficios de las compañías petro
leras extranjeras, se transfieren al Es
tado los bienes pertenecientes a dichas 
compañías una vez expirado el plazo 
de las concesiones, así como las leyes que 
nacionalizan los yacimientos de gas na
tural y el mercado interno de los deriva
dos del petróleo.

Las intenciones, por parte de los go
biernos mexicanos y venezolanos, de es
tablecer una cooperación más estrecha 
con los cinco países del grupo andino 
(Bolivia. Chile, Perú, Colombia y Ecua
dor) es un testimonio más de la cre-

Por álexandr Kártsev - de APN

ciente aspiración a limitar las activida
des del capital monopolista estadouniden
se y a robustecer su independencia eco
nómica. Precisamente, los países andinos, 
que crearon los mecanismos para la in
tegración económica en esta subregión, 
fueron más lejos que otros países latino
americanos en el establecimiento del 
control sobre las inversiones extranjeras 
y acordaron coordinar su política sobre 
el particular. A partir de 1971, en esta 
comunidad subregional rigen reglas que 
prevén nacionalizar las compañías ex
tranjeras, pasado un tiempo determina
do, o a base de ellas crear empresas mix
tas, en las que más del 50% de las ac
ciones deberán pertenecer a inversio
nistas nacionales. Estas reglas prohíben 
la compra de firmas nacionales por par
te de extranjeros y limitan también las 
proporciones de los beneficios que se en
vían al extranjero.

Algunos países andinos ya fueron mu
cho más allá, concretamente, nacionali
zaron empresas extranjeras en las ramas 
más importantes de la economía (en 
Perú, Ecuador y Bolivia la extracción 
de petróleo, en Chile las minas de co
bre), Venezuela decidió nacionalizar lás 
compañías petroleras extranjeras en 
cuanto expire el contrato.

Limitar las actividades del capital mo
nopolista es para los países latinoameri
canos un paso de suma Importancia ha
cia la afirmación de su plena indepen
dencia económica.
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E S P A Ñ A : los que apagan al pueblo
“Cuando para sobrevivir es necesario emigrar, la 

tan mentada ¡ibc-rta'd de emigración no es más que 
un modo de ocultar la injusticia”, precisan en una 
reciente pastoral los obispos andaluces. Pero ya en 
íebrero de este mismo año, en la Coníerencia Na
cional de Obispos, se habia dado un primer e im
portante paso al hacer público un documento en 
donde virtualmente se exigía la ruptura de la su
bordinación de la iglesia respecto del Estado espa
ñol. Esto significa también un no va más entre el 
poderoso Opus Dei, rey y señor en el régimen fran 
quista, y los sectores progresistas de la oficial ins
titución católica.

No es para menos. Mientras Francisco Franco 
sigue aguardando que cada día su vejez sea mayor 
y que por lo tanto su cuota de vida terráquea siga 
acortándose, él en persona y los hombres que lo 
rodean continúan tomando los recaudos necesarios 
para la sucesión. La última cláusula del testamento 
político acaba de determinar que el almirante Ca
rrero Blanco será el primer ministro que acompa
ñará la gestión del príncipe Juan Carlos. De este 
modo, con la instauración de un "duro” e “intransi
gente ” de esa categoría, casi se puede dar el adiós 
definitivo a los proyectos de liberalización del régi
men, que duermen archivados el sueño de los Justos.

Eso es lo que ha irritado a las autoridades ecle
siásticas. Porque de las zonas empobrecidas y atra
sadas de España, como Andalucía por ejemplo, no 
sólo obreros siguen emigrando a los países desa
rrollados fiara conchabarse como obreros. También 
capitales emigran en forma alarmante. El proyecto 
del ex ministro falangista Girón para que dentro 
del movimiento fueran institucionalizados tres sec
tores —¡derecha, centro e izquierda nacionalista— 
para que con el tiempo fueran más o menos partidos 
que canalizaran la vida social, ha sido totalmente 
desechado al tiempo que se acompaña ese medida 
con un recrudecimiento del tecnocratismo opudeísta 
que propone una "España moderna, industrial, de
sarrollada y nórdica, integrada a la nueva Europa".

LOS PARIENTES POBRES
Pero entre la patria de Federico y Miguel y el 

resto del viejo continente, a nivel económico, las 
diferencias son abismales. El drenaje de proletarios 
que en la década del 50 fue ofrecido como una so
lución para paliar el drama interno, dos décadas 
después es un problema social, una forma sutil de 
imponer el destierro. La lucha que libran los obreros 
españoles en el terruño es tan heroica como des
igual. La apatía del apoliticismo que el régimen ha 
pregonado como filosofía social para sus ciudada
nos, la total falta de representatividad y burocratis
mo de los sindicatos títeres del oficialismo, sume a 
las direcciones calndestinas de clase en un terreno 
escabroso y difícil. Sólo es factible arrastrar a sec
tores obreros a huelgas y reivindicaciones de tipo 
gramlal, aisladas, desprovistas de todo contenido po
lítico. El aparataje del régimenr bien orquestado, 
las sume en el anonimato y la innumerable canti
dad de conflictos, que han recrudecido en estos úl
timos meses, son prácticamente ignorados por el 
país. La única respuesta a que apela el Estado no 
constituye ninguna innovación en la materia, es más 
bien un viejo y triste reflejo condicionado: endure
cer la represión.

La intervención de organizaciones armadas y clan 
destinas como la vasca ETA, mediante acciones es
pectaculares ligadas a los conflictos obreros, ha lo
grado sacudir en parte esa modorra. Pero la coor
dinación de luchas con objetivos comunes está lejos, 
todavía, de ser una realidad o un objetivo facti
ble. La actual rebellón de la,Iglesia, por lo tanto,

aparece como un emergente de la situación. El anti
guo pilar que le idio el barniz eelestlal y divino al 
generalísimo tirano, hoy ha empezado a emprendar 
la retirada. Los cuchillos siguen tiritando bato el 
polvo, a la espera de la resurrección de los gitanos 
que sabían andar por el monte solos.

Francia:
L A  O T A N  P A S A  L A  C U E N T A

“ ’  i
Pasada la amenaza izquierdista y logrado el acuer 

do monetario, los norteamericanos vuelven a co
brarle a Pompidou las costas de un gesto de De 
Gaulle.

Desde que Pompidou retuvo el control de la Asam 
blea francesa, su Gobierno perdió la gran carta de 
triunfo esgrimivla desde el fin de la Segunda Gue
rra Mundial: la amenaza roja. Importante factor de 
negociación con los EE.UU. resultaba vital para un 
“gaullismo sin De Gaulle" que ha debido debilitar 
incansablemente sus veleidades antinorteamericanas.

Pasadas las elecciones y logrado el acuerdo mo
netario occidental del 17 de marzo pasado, los nor
teamericanos se sintieron cómodamente autorizados 
para cobrarle al Gobierno de Pompidou todos los 
gastos causados por el retiro francés de la OTAN 
(organización militar y mando conjuntos de la Alian 
za Atlántica). Los norteamericanos cobran por ese 
traslado a otros países de la alianza 458 millones 
de dólares. La OTAN misma, cuyas fuerzas también 
debieron retirarse junto a las norteamericanas, ha

La imagen de De Gaulle va siendo olvi
dada paulatinamente en la realidad fran
cesa. L1 avance de la izquierda y la 
ofensiva económica norteamericana en 

Europa ayudan a ello.

presentado otra factura por 293 millones de dólares. 
Al calor de la cobranza, el Departamento de De
fensa de los EE.UU. ha calculado que Francia se 
apoderó de instalaciones militares de infraestructura 
norteamericanas y de la OTAN: aeropuertos, cuar
teles oleoductos, etc., por un valor «de 921 millones 
de dólares. Las pretensiones norteamericanas se re
fieren sólo al “valor remanente de vida útil” de las 
instalaciones que pasaron a peder de Francia.

Ya en setiembre de 1968 Lyndon Johnson aprove
chó el debilitamiento del régimen francés para pe
dir negociaciones que condujeran al pago por parte 
de Francia de lo que Washington considera una deu 
da impaga. En enero tde 1969 Insistieron en su po
sición y especificaron su decisión de cobrar sepa
radamente el valor de las instalaciones y los gastos 
del traslado. Pero la máxima fuerza de los argu
mentos norteamericanos viene de la propia evolu
ción de la política francesa, que ha retrocedido des 
de un conservantismo nacionalista, no sin arrebatos 
altaneros, hasta un derechismo sin asperezas con 
los EE.ÜU., plenamente resignado al molde anglo
sajón de integración europea y dispuesto a perder 
el orgullo para salvar el poder. Ante el crecimiento 
de la izquierda francesa, no parece quedar espacio 
para demasiadas variedades de reacción.

25 de Abril: Oía de la Liberación Italiana
En la segunda mitad de enero p.pdo., un grupo de 

ciudadanos italianos residentes en el Uruguay, des
cendientes y amigos de Italia decidió constituir un 
Comité con la finalidad inmediata de conmemorar 
dignamente la Fecha Patria Italiana del 25 de abril 
de 1945, DIA DE LIBERACION, identificándose con 
el nombre de: COMITE 25 DE ABRIL”.

Lo que sigue, son algunos de los conceptos vertidos 
en una Conferencia de Prensa llamada por ellos, para 
informar acerca de esta fecha.

La celebración del 25 de abril está incluida en el 
almanaque oficial de la República Italiana conjun
tamente al 2 de julio. DIA DE LA REPUBLICA, 
Instituidas por referendum popular en el año 1946, y 
el 4 de noviembre, DIA DE LA VICTORIA, en el 
cual las tropas italianas lograron desbaratar a los 
ejércitos austro - húngaros en el año 1918, durante la 
Primera Guerra Mundial.

Hubo un pueblo, el italiano, arrastrado en una te
rrible guerra, ni deseada ni sentida, pero soportada 
con estoico sacrificio, y soldados llevados fuera de 
fronteras para combatir con medios inadecuados y 
morir sólo por respeto al deber y ai Juramento pres
tados como tales.”

“Cuando ya todo parecía perdido y la masacre de 
la población Inerme lo hacia considerar un gesto inú
til, a los primeros síntomas de posibilidad, la rebelión

se desató en el pueblo y la flor de la juventud, ya 
castigada en los campos de Albania y de Grecia, to
mó nuevamente las armas.

Pero esta vez voluntariamente, para batirse, ya no 
más fuera de las fronteras de la patria, sino en las 
montañas, ya hechas sagradas por la sangre (de los 
combatientes y por el espíritu de los 850.000 caldos 
de la Primera Guerra Mundial, reencarnados en ellos, 
entre sufrimientos y privaciones Inenarrables. Enfren
tando la muerte en acecho detrás de cada esquina o 
detrás de cada piedra para rescatar —frente ai mun
do— la vergüenza sufrida y causada por quienes arras
traron a Italia en una inútil carnicería. Los 55.000 
muertos por la libertad lo fueron, en su gran ma
yoría, sin color político, junto a quienes, en vez, ya 
se habían trazado democráticamente, desde muchos 
años atrás, su camino.

Todos murieron convergiendo en un solo ideal: 
ITALIA.

Si aespués de 28 años se ha formado en Uruguay 
un Comité con homónimo nombre, 25 DE ABRIL, es 
para llenar una laguna y por la sentida necesidad de 
hacer resaltar esta fecha histórica y recordar a la 
Juventud enviada a morir en Albania, Grecia, Rusia 
y contra Francia; y recordar también a los que, como 
en las ciudades y en las montañas, murieron en los 
campos de exterminio de Dachau, Nathausen y otros, 
trazando, con su sangre, un mejor camino para Italia.’'

LA ASAMBLEA MUNDIAL SINDICAL

Contra las compañías multinacionales
Cuando aún no se hablan apagado los ecos de la 

repercusión mundial que ha tenido el debate del Se
nado norteamericano sobre la intervención descara
da de la ITT en Chile, en Santiago se celebró (a 
partir del 10 de abril ppdo.) la Asamblea Sindical 
Mundial, en la que desde su sesión inaugural los 
representantes de 300 millones de trabajadores de to
do el mundo condenaron la acción Inescrupulosa de 
lea empresas multinacionales a nivel Internacional. La 
Asamblea Sindical Mundial convocada por la Central 
Unica de Trabajadores de Chile reunió a más de 60 
organizaciones sindicales de todos los continentes. “Su 
presencia —según lo expresara el dirigente de la 
CUT, Erpesto Vogel en su «discurso de apertura— 
representa el rechazo a las presiones del Imperia
lismo contra nuestro país y demuestra un sentimien
to de solidaridad dei movimiento sindical mundial de 
todas las tendencias".

La reunión en Santiago, que reunió por primera 
vez después de la segunda guerra mundial a las dos 
más Importantes centrales Internacionales, constituye 
un aporte extraordinario a la unida«d del movimien
to sindical mundial. La mesa que presidió la sesión 
inaugural de la histórica asamblea estuvo compuesta 
de por todo el Consejo Directivo de la Central Unica 
de Trabajadores de Chile; el presidente de la Fede
ración Sindical Mundial, Enrique Pastorino (de la CNT 
de Uruguay); Henry Molina, Presidente de la Con
federación Mundial del Trabajo; el Ministro de Tra
bajo, Luis Figueroa y otros delegados de Importantes 
organizaciones. El trabajo de la Asamblea tuvo su es
fuerzo mayor en el estudio y en la denuncia de la 
acción de las compañías multinacionales, nueva for
ma de monopolismo y de imperialismo, que tuvo su 
más resonante caso en la acción de la ITT en Chile. 
El discurso del Presidente «de la CUT, sobre el tema 
fue prácticamente un Informe completo sobre su mo
do de actuar y fue publicado el viernes 27 en “El 
Popular” . Lo que sigue son algunas de las palabras 
vertidas por Salvador Allende en la sesión inaugural 
de la Asamblea;

El Presidente Allende comenzó señalando la tras
cendencia de la asamblea: “Estimados compañeros de 
más de 70 países «del mundo y que representan a 300 
millones de trabajadores. Este acto tiene una extra
ordinaria y significativa importancia no sólo por es
tar aqui representados los movimientos sindicales de 
todos los continentes, sino porque esta asamolea es 
la de mayor importancia que se realiza desde 1945 
cuando los trabajadores se unieron para de manera 
mancomunada luchar contra la insolencia del riazi- 
íascismo”. Aquí están los trabajadores que tienen di
ferentes concepciones políticas y religiosas y están 
presentes para traer su espíritu solidario, para testi
moniar su «decisión de lucha contra el imperialismo y 
las empresas multinacionales. La CUT ha encontrado, 
a su justo llamado, esta clara respuesta” .

“Quiero r e fir mar —continuó— lo que el compañero 
Vogel dijera hace unos momentos, que la unidad de 
los trabajadores tiene plena vigencia en nuestro país” .

“En la CUT hay laicos, cristianos y marxistas, han 
comprendido )a noble tarea de trabajar por Chile y 
su pueblo”.

Entranao en el análisis del imperialismo Allende 
prosiguió: “ Ustedes han venido porque aquí se ve con 
más claridad la intromisión del capital foránea Núes 
tro pais ha denunciado en las tribunas internaciona
les ios ataques que sufre de parte de las empresas 
multinacionales”.

Pasó enseguida a enumerar algunas de las mani
festaciones más concretas del daño que ocasionan es
tas compañías en las naciones donde operan sean és
tas subdesarrolladas o de los países industrializados.

"Pretenden dividir a los trabajadores en cada uno 
(de los países donde actúan y también fuera de ellos, 
apuntan a monopolizar los medios de comunicación 
de masas, tratan de subordinar los gobiernos, dis
torsionan las economías de los países más desarrolla
dos, favorecen a empresas guerreras, lo que implica 
favorecer el empleo de armas, impulsan agresiones y 
el ejemplo más heroico lo hemos visto en Vietnam, 
donde un pequeño pais dio una lección al imperialis
mo” .

“También pretenden obstruir el desarrollo de los paí 
ses socialistas” .

“Pero donde se siente y se pesa más este daño es 
en los países subdesarroliados donde se apropian de 
riquezas básicas de naciones que son monoproaucto- 
ras y que venden barato y compran caro. lia deuda 
de los países en vías de desarrollo asciende a 75 mil 
millones de dólares”.

"Crean perturbaciones monetarias, desvirtúan el de 
sarrollo de tecnologías adecuadas a cada pais, nie
gan derechos a los trabajadores, favorecen la fuga 
de cerebros. Es para ellos un negocio lucrativo que 
vayan de cada uno de nuestros países, profesionales 
y técnicos. Exportan la inflación e importan la ma
no de obra barata, provocan guerras entre pueblos 
que son hermanos, desvirtúan nuestra cultura autóc
tona. Su acción en definitiva constituye la amenaza 
más fuerte contra la dignidad de los pueblos.

NI UN CENTAVO A LA ITT
De manera extensa aludió a las maniobras de la 

ITT, que como primer paso, pretendió impedir la 
elección de Allende y luego cuando ya era Presiden
te electo, se jugó porque no asumiera, en una fla
grante intervención en la soberanía de nuestra Patria.

“ ¿No creo que haya un soñador que pretenda que 
le vamos a pagar un centavo después del daño que 
ha hecho la ITT a nuestro país?", preguntó el jefe 
de estado. ___

Calificó luego a la ITT como “traficantes de la 
confianza y la dignidad de un pueblo” , recordando 
que mientras se conversaba con sus ejecutivos para 
negociar la Compañía de Teléfonos, hacía el aoble 
juego de buscar el derrocamiento de su Gobierno”.

Reiteró que la lucha no era contra el pueblo y ios 
trabajadores de EEUU, sino contra las empresas mui 
tinacionales.

“La lucha se plantea en un enfrentamiento entre 
los trabajadores que quieren ser dueños de su pro
pio destino y los intereses Imperialistas” , subrayo.

Finalizó su larga intervención expresando su con
fianza en que los trabajadores con su unidad, con 
su combatividad y organización serán el baluarte con 
tra ei imperialismo y por la paz.
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¿Porqué negaron las visas a su entrada en Uruguay?

El pueblo vietnamita también lucha a través de los sindicatos
Sin duda, que uno de los pueblos 

que m ayor experiencia ha adquiri
do en la  lucha antim perlalista es 
Vietnam. Toda su historia está ja 
lonada de hechos heroicos que m ar
can la  decisión de un pueblo, de 
sus trabajadores, de vivir dignam en
te y en razón de ello es que el 
com bate contra el enem igo ha sido 
tenaz, sin tregua hasta vencer. A 
Ohile llegó, a participar en la Asam
blea Sindical Mundial, la  delegación 
de los sindicatos de Vietnam del 
Norte, con quienes dialogamos.

Ho Si Ngoi es alto, extraordina
riamente delgado, de rostro pequeño, 
usa lentes. Es el m áxim o dirigente 
de los trabajadores de su país: Se
cretario de la Federación de S in
dicatos de la  República Dem ocráti
ca de Vietnam del Norte.

Junto a él está Tran Thanh, Sub 
director del Departam ento Inter
nacional de la Federación, quien es 
el típ ico  vietnam ita: pequeño, del
gado y  de ademanes muy gentiles. 
Habla español perfectam ente.

1.500.000 TRABAJADORES

La Federación de Sindicatos de 
Vietnam es la m áxim a organización 
de ese país, que integran un millón 
quinientos mil trabajadores, lo que 
constituye el 95 por ciento de la 
fuerza laboral vietnamita.

Consultados sobre la im portancia 
de la asamblea, fueron claros en 
señalar: “Para nosotros esta asam 
blea tiene una gran im portancia. A n
te todo, es una expresión de soli
daridad de los obreros del m undo 
con  los trabajadores y  el Gobierno 
Chileno ante las m aniobras de las 
empresas internacionales yanquis, que

Finalmente no pudieron entrar al Uruguay los dos dirigentes de 
la Federación de Sindicatos de Vietnam del Norte, que habrían 
de concurrir al multitudinario acto de la CNT con motivo del 
l9 de Mayo. Las visas habían sido solicitadas mucho antes y se
gún el propio Bolentini, no habría problemas para su entrada al 
país. Sin embargo al llegar a Carrasco se les negó la misma. El 
presente es un breve reportaje a Ho Si Ngoi y Tran Tham, 
cuando con motivo de su asistencia a la Asamblea Sindical Mun
dial, se hicieron presentes en Santiago de Chile.

tienden siempre a buscar la  form a 
de atacar la soberanía de Chile.

Y  por eso nuestra delegación lle
gó desde la  tierra que hace pocos 
días triunfó sobre los yanquis. Lo
gramos una gran victoria en la lu
cha antiyanqui por la liberación na

soberanía y  la unificación de todo 
Vietnam.

Como com pañeros de com bate con 
el pueblo y los trabajadores ch ile
nos, nuestra delegación llegó aquí 
para expresar nuestra solidaridad 
militante por la independencia y

cional y según el Acuerdo de Pa
rís los norteamericanos tienen que 
retirar todas sus tropas de Vietnam 
del Sur y tienen que respetar la

soberanía de Chile. En segundo tér
m ino para contribuir a la lucha 
com ún de los trabajadores contra  las 
empresas multinacionales, por la  paz,

la democracia, el socialism o y los 
intereses de los trabajadores del 
mundo.

INDIGNACION
— ¿Cuál fue la reacción del pue

blo vietnam ita a l conocer la noticia 
del em bargo del cobre chileno?

— Cuando el pueblo vietnam ita su
po esta noticia se indignó ante las 
maniobras de intervención de los 
piratas de la empresa yanqui Ken- 
necott, porque sabemos que afecta 
la econom ía del país y entraba el 
proceso del pueblo chileno para lle
var la  revolución adelante. Apoya
mos, asimismo, las m edidas que to 
mó el pueblo y el Gobierno chile
nos en defensa de su independencia, 
su soberanía y  el progreso., Apoya
mos ¡a  lucha del pueblo chileno 
contra los yanquis, los reacciona
rios y  las empresas multinacionales.

UN PASO POR LA UNIDAD
— ¿Qué proyecciones futuras le 

asigna a  esta Asamblea?
— Nuestra aspiración es también 

que éste sea el prim er paso en e) 
fortalecim iento de la unidad del m o
vim iento sindical, pero esto depen
de de las tendencias y de las acti
vidades de las organizaciones sin
dicales. Esta asamblea e3 un paso 
para impulsar más la  unidad del 
m ovim iento sindical contra los yan
quis.

Pensamos que aquí se resuelve el 
problema fundam ental de la unidad 
de acción sindical, contra las em 
presas multinacionales y el punto 
más decisivo es la lucha de los 
trabajadores y del pueblo de cada 
país, la que se levanta cada vez 
más contra el imperialismo agresor.

“ LA CUESTION NO ESTA EN 
SABER SI LOS OBREROS ESTAN 
O NO PREPARADOS, SINO EN 
COMO Y  PARA QUE PREPA
RARLOS".

La  presencia del leninismo en el avance 
de las masas revolucionarias

Las condiciones existentes en Rusia a partir de la 
década del 80, hacían posible la fusión del socialismo 
científico con el movimiento obrero.

En 1833 se funda en Suiza, por Jorge Plejánov, el 
primer grupo marxista ruso: “Emancipación del Tra
bajo” , que comienza a 'divulgar dentro de Rusia las 
principales obras de Marx y Engels, Junto con la po
lémica que por ese entonces sostuviera el fundador

del grupo con los populistas que habían «devenido ya 
en una corriente reaccionaria.

Posteriormente surgen dentro del suelo ruso más 
grupos de Uniones de Lucha por la Emancipación de 
la Clase Obrera, aunque sin uña organización general 
que los unificase.

Se caracteriza este período hasta 1905 por el desa
rrollo en número y organización de las huelgas obre
ras, la aparición de corrientes reformistas burguesas 
como el “marxismo legal”, los economistas, los popu
listas y una situación harto explosiva en el campo, 
como consecuencia de las dos hambrunas ocurridas en 
la (década de los 90, así como ' una fuerte represión 
gubernamental.

En estas condiciones se desarrolla la personalidad 
y el pensamiento de Vladimir Ilich Lenin.

Desde muy joven se produce en Lenin, junto con 
un riguroso y sistemático estudio del marxismo, ei 
quehacer activo de una vida de revolucionario. La 
ejecución de un hermano —Alejandro— por el zaris
mo, la expulsión del propio Lenin de la Universidad, 
la cárcel y la deportación a Siberia se suceden para
lelamente a su profundización teórica.

El marxismo se inicia en Rusia polemizando con 
las corrientes reformistas antes citadas. Lenin pole
miza implacable, a la vez que refuta, fundamenta y 
desarrolla sus concepciones sobre las perspectivas re
volucionarias del momento, a través de una oposición 
marxista de la cuai es legitimo heredero.

Tan temprano como en 1897, para Lenin estaba muy 
claro lo que significaba asumir una "herencia” de 
esta índole. En su trabajo “A qué herencia renuncia
mos” , plantea: “De por sí se entiende que los “discí
pulos” no custodian la herencia como los archiveros 
conservan los viejos documentos. Salvaguardar la he
rencia no significa ni mucho menos limitarse a ella».”

Partiendo de ahí, rescata al marxismo en su más 
completa pureza revolucionaria de las desviaciones que 
en ees entonces corroían a buena parte de la social- 
democracia en Europa.

Así como Marx insistió en que no se confundieran 
los objetivos y la característica de la lucha del pro
letariado con los intereses burgueses y pequeño burgue
ses en ninguna coyuntura, Lenin hace de esta adver
tencia una constante a lo largo de toda su obra revo
lucionaria: la especificidad de la lucha y los intereses

Para esta tarea era neecsaria al organización de ios 
revolucionarios: “ ¡Dadnos una organización de revo- 
del proletariado. Esta lucha sólo puede tener un fin: 
la revolución proletaria socialista, 
lucionarios y levantaremos a toda Rusia!” Esta orga
nización de revolucionarios es, para Lenin, el partido. 
Partido concebido para guiar al proletariado a la to
ma del poder revolucionario. Desde su organización, 
principio de selectividad, la profesionallzación de sus

cuadros, toda su estructura misma responde a un solo 
fin: hacer la revolución.

En momentos en que los partidos socialdemócratas 
europeos se asimilaban al sistema parlamentario bur
gués como simples partidos de oposición, actitud que 
culmina con la traición a los intereses de la revolu
ción proletaria mundial con la bancarrota de ia Se
gunda Internacional, Lenin concibe al partido fiel
mente inspirado en uno de los pitares fundamentales 
del marxismo; la lucha irreconciliable de ciases.

Es ésta un genuino ejemplo de la concepción teó
rica incrustada en la esencia misma dei marxismo: la 
voluntad revolucionaria. El hombre no sólo interpreta 
la realidad, sino que la transforma, pues la realidad 
también es su obra. “La cuestión no está en saber si 
los obreros están o no preparados, smo en cómo y ; 
para qué prepararlos” .

Esta revoiucion, Lenin la concibe como una “ruptura 
violenta” donde ei pouer revolucionario radicará “no 
en una ley, previamente discutida y acordada por un 
parlamento, sino en la iniciativa directa de Xas masas, 
populares desde abajo y en las localidades, en la “to
ma directa del poder...” Por eso, tal cual Marx iden
tificó a la Comuna de París como la expresión de la ; 
dictadura dei proletariado, así Lenin vio en ios sovietá 
el mismo tipo de estado revolucionario, pues hacía 
dimanar su poder del apoyo real de organizaciones 
masivas y del armamento directo del pueoio.

La posibilidad de ia revoiucion socialista en Rusia 
fue otro de los grandes aportes del leninismo a la re
voiucion mundial.

Frente a ios que dentro y fuera de Rusia no acep
taban esta posibilidad, Lenin define la revolución 
burguesa de febrero "de 1917, no como un fenómeno 
cerradamente burgués, según la Vieja fórmula impe
rante: “Pero en la vina ha sucedido de otra manera: 
ha resultado un entrelazamiento de lo uno y lo otro, 
un entrelazamiento extraordinariamente original, nue
vo, nunca visto". Dentro de esta situación nueva es
tán demás los que van "repitiendo sin sentido una 
fórmula aprendiua de memo tía, en lugar de estudiar 
las peculiaridades de la nueva situación, de la reali
dad viva”. Lenin acepta las condiciones objetivas de 
que mientras los boicneviques estén en minoría den
tro de los soviets, por el momento es imposible plan
tearse la toma dei poder, pero ai mismo tiempo, cada 
paso que da con su partido está encaminado a trans
formar esa situación objetiva, hasta conseguir que los 
boicneviques alcanzaran ia mayoría.

Esta revoiucion socialista es enunciada desde la lle
gada de Lenin a Rusia, en abril, en ia estación de 
Finlandia de Petrograao, en ia sesión del soviet de 
Diputados obreros y soldados de Retrogrado, dei 7 de 
noviembre de 1917, y reiterada en caoa momento con 
una arenga final: ¡Viva la revoiucion mundial!
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La ITT, apenas una úlcera

Cómo el 
domina

Complex 
la política

de los E E .U U .
En este siglo ha habido, por lo menos, media docena de in

vestigaciones en el Congreso norteamericano, donde han salido 
a brillar gigantescos escándalos.

Corrupción y sobornos son consustanciales a la naturaleza del 
sistema imperialista. Hasta Eisenhower se quejó.

Las escandalosas revelaciones que han 
surgido en tomo de la investigación con- 
gresal que preside el senador Frank 
Church, con objeto de dilucidar la ac
tuación •de la ITT dentro de la contra
rrevolución chilena tienen atónito e in
dignado a medio mundo. Incluso el “Ti
mes” de Nueva York ha calificado de 
“escandalosa” a la ITT, pero esto ño 
es nuevo en el ámbito político de los Es
tados Unidos de Norteamérica. Es más 
bien una constante, dado el carácter 
"intrínsicamente perverso” del sistema 
imperialista. No es la primera ni será 
la última vez que antecedentes increíbles 
salgan a luz en una investigación par
lamentaria, por lo memos antes de que 
el Pentágono se decida a 'dar un golpe 
de Estado en su país, con lo cual se com- 
plettaría técnica y orgánicamente el pro
ceso de militarización y fascistización 
de la sociedad norteamericana, bajo la 
tutela del "complex” militar - industrial - 
tecnológico.

ESCANDALO SOBRE ESCANDALO
Durante el siglo veinte ha habido una 

media docena de investigaciones sensacio
nales sobre la intervención de las grandes 
corporaciones en la política intema de 
los Estados Unidos y otros países.

Tenemos, por ejemplo, la investigación 
hecha por la Comisión Legislativa de Se
guros, efectuada en 1905 para aclarar 
el escándalo de los sobornos por con
sorcios de esta área sobre connotados 
políticos norteamericanos. Aquella vez sa
lieron al baile personajes tan influyen
tes, o mejor dicho dinastías, como la 
familia Harriman. Más tarde en plena 
Guerra Mundial el presidente Wilson se 
vio obligado a aclarar —o tratar de ha
cerlo— el fenomenal escándalo de las 
municiones, gigantesca defraudación he
cha a su propia patria por monopolios 
tan connotados como la automovilera 
Dodge, la E. I. Du Pont de Nemours 
(explosivos), la Bethlehem Steel (acero), 
nuestra gran conocida la Anaconda Cop- 
per Corporation y, por supuesto, el Clan 
Rockefeller y la Casa Morgan.

Más tarde, bajo la Administración Roo- 
sevelt ocurrió el caso increíble de un 
plan dirigido por la Ford Motor para 
raptar al propio presidente Roosevelt, 
llevarlo a un solitario lugar de Colorado, 
y entenderse con Hitler directamente pa
ra quebrar y derrotar al bloque antifas
cista integrado por los cuatro grandes.

En 1963 se investigaron las vergonzosas 
vinculaciones de la policía y el mundo 
político con la mafia de la Cosa Nostra 
(Alian Dulles, jefe de la CIA, tuvo que 
reconocer que prácticamente toda la ad
ministración pública estaba sobornada 
por los gansters. Luego, bajo el gobierno

de Kennedy, se destapó la olla de los 
tremendos negociados que se hacían con 
la industria coheteril. La sombra de la 
duda cayó indeleblemente sobre John
son.

LA RAIZ DEL MAL
Toda esta sintomatoiogía arroja un

los EE.UU. (de los gobiernos estaduales 
mejor ni hablar) llegó a tanto que has
ta el propio presidente Eisenhower (que 
no era ninguna lumbrera) llegó a sen
tirse “escandalizado” y a declarar públi
camente que la intervención del “ com- 
plex” en el manejo público se hacia “in 
tolerable Esto, por supuesto, ahorra

claro resultado clínico: el mal social y 
moral del primer estado imperialista del 
mundo es irrecuperable. El enfermo está 
aquejado por un flagelo históricamente 
mortal. Pero a ello el gobierno del “com 
plex” (que es idéntico a sí mismo siendo 
demócrata o republicano) agrega lo que 
es ya la estupidez crónica que le ha cos
tado tantos reveses internacionales, desde 
hace décadas, como problemas de polí
tica exterior se han venido suscitando en 
el mundo.

Muchos legisladores han dicho una y 
otra vez que la raíz del mal en la polí
tica exterior de su país se debe a la 
identificación plena que hace el Depar
tamento de Estado con los intereses par
ticulares de las grandes corporaciones lia 
madas ahora “multinacionales” que ri
gen la vida económica y financiera de la 
nación norteamericana. Cuando la des
prestigiada Esso Standard Oil del clan 
Rockefeller estaba en su apogeo, solía 
ironizarse, dentro de los círculos interio
rizados de Washington con una frase de 
estereotipio: “ ¿Quiere saber lo que hará 
nuestro gobierno en el mundo? Pues no 
pregunte en el Departamento de Estado. 
Vaya a la División de Relaciones Inter
nacionales de la ESSO y allí le infor
marán con más acierto” .

La interferencia del “oomplex” en la 
política oficial del Gobierno Federal de

mayores comentarios sobre el tema.
LA ITT IMPLICA UN LIMITE

Por todo esto, la gestión de la ITT 
en los asuntos chileños —para no citar 
a las compañías del cobre, al National 
City Bank, la General Motors y consor
cios menores— no es novedosa. Pero sí 
es altamente ilustrativa. No sólo porque 
revela, hasta al ciudadano más incau
to, que sí existen la CIA, el espionaje, 
el sabotaje y que no son, ni mucho me
nos, “ inventos comunistas”, sino porque 
además está señalando la llegada a una 
situación límite.

Por muy poderoso que sea un mono
polio —piensan muchos ciudadanos ñor 
teamericanos— no tiene por qué meter 
la pata en forma tan escandalosa como 
lo hizo en Chile la ITT, ya que así no 
sólo se desprestigia la propia corpora
ción sino que se daña irreparablemente 
al mismísimo gobierno norteamericano y 
la “buena imagen” de la nación, hacién
dose de enemigos cada vez más nume
rosos. El “repliegue mundial” que advier 
te Heath en la gestión internacional de 
los EE.UU. está causado, en parte, por 
personajes tan ilustres como los paja
rracos de la ITT que han expuesto al 
mundo, en forma tan “airosa” , la escan
dalera gubernativa interna y el bajísimo 
nivel pensante de su gobierno.

L A  C A R E S T I A  EN LOS E E .U U .
WASHINGTON. —  La econom ía norteam ericana 

conoció el mes pasado la m ayor inflación de los 
últimos 22 años al subir el índice del costo de la 
vida un 0,9%. *

El Departamento de Trabajo difundió estadísticas 
en las que se aprecia que si se mantiene la in fla 
ción sufrida en los tres prim eros meses, al final 
del año se alcanzaría un  8,8 por ciento, es decir la 
tasa inflacionaria más alta desde hace 22 años.

Los precios de los alimentos alcanzaron aumen
tos record en m arzo al subir un 3,1 por ciento, des
pués de haber aum entado un 2,4 por ciento en 
febrero y un 2,3 por ciento en enero.

Las alarm antes noticias sobre la in flación  galo
pante que sufre Estados Unidos llegaron a las 24 
horas de haberse anunciado oficialm ente que el 
producto Bruto Nacional aumentó en una propor
ción record en el prim er trimestre de este año.

Según las estadísticas gubernamentales, el valor 
de la  producción de bienes y  servicios en Estados 
Unidos aum entó en los primeros tres meses del año 
en un 14 por ciento, pero la mitad de este aum en
to se debió a la in flación  en los precios.

Los precios de la  carne durante m arzo aumenta
ron un 5.4 por ciento.

El rápido crecim iento de los precios ha pulveri
zado los planes gubernamentales de m antener el 
aumento del costo de la vida en un tres por ciento 
anual.

Aunque los alimentos fueron culpables del au
m ento del índice del costo de vida en sus dos ter
ceras partes, los precios de la ropa, los alquileres, 
los automóviles usados, las comidas en restauran
tes y  los servicios dom ésticos tam bién sufrieron los 
efectos inflacionarios.

EL CASO 
“WATERGATE” 
O EL
ESPIONAJE
ELECTORAL

Algunos d© los más cercanos cola
boradores del presidente Nixon, in
cluyendo el Jefe de su staff, H. R. 
Haldeman —considerado el segundo 
hombre más Influyente después de 
Kissinger— se verían obligados a re
nunciar por sus complicaciones con 
el escándalo de Watergate, el acso 
de espionaje político del partido Re
publicano «obre el Demócrata.

Otra figura prominente envuelta en 
el escándalo .de Wtergate, el caso 
sor legal de la Casa Blanca, John 
Dean.

Según el columnista Jack Ander- 
son, Bob Haldeman manejó la suma 
de 350 mil dólares durante la cam
paña presidencial 'de 1972, y se su
giere que ese dinero estaba destinado 
a los integrantes del operativo Wa
tergate, en el que participaron ex
agentes del FBI y exiliados cubanos.

Anderson califica a Haldeman de 
“mayordomo, de la Casa Blanca” y 
afirma que esas versiones surgieron 
de los testimonios jurados de las per 
sonas investigadas por el caso de es
pionaje político. Los dineros que ma
nejaba Haldeman, según esas decla
raciones, habían sido sacados del co
mité pro reelección de Richard Ni
xon.

El asunto estalló a raíz del descu
brimiento de actividades de espionaje 
electrónico y robo de documentos de 
oficinas del partido Demócrata en el 
lujoso complejo de edifieos “Water
gate” , en Washington, cerca del rio 
Potomac. Durante meses, la Casa 
Blanca trató de evitar que la inves
tigación llegara hasta los más alfós 
niveles, mientras la prensa nortéame 
ricana desarrollaba una campaña a 
la que Nixon parecía no querer pres 
tar atención.

Finalmente, en uno de sus caracte
rísticos gestos de política pragmáti
ca, Nixon decidió pasar a la ofensi
va. Desde luego, su primer efecto se
ría el de destruir el argumento de 
que el presidente norteamricano esta
ba encubriendo a funcionarios sospe
chosos que debían ser investigados le 
galmente.

Pero es indudable que la actitud 
de Nixon pareciera «destinada a cortar 
todo vínculo entre él y el escándalo, 
lo que implica el sacrificio de algu
nos de sus más importantes colabora
dores. Se están convirtiendo, de acu
sado, en acusador, según sugirió el 
"N. Y. Times” en un análisis de pri
mera página.

Es indudable que, en las recientes 
semanas, el propio Nixon ha estado 
recibiendo información sobre el caso 
y su decisión de abrir las compuer
tas para que se investigue libremen
te, obedecería al convencimiento de
3ue existió el delito de espionaje po- 

tico, un asunto que ya le ha causado 
problemas muy agudos, como por 

ejemplo el no poder designar al jefe 
del FBI.

Fuera de Haldeman, Mitchell y 
Dean, hay otros personajes directa
mente implicados en el escándalo Wa 
tergate, como Charles Colson, hasta 
hace poco consejero especial de Ni
xon, que se sometió al aparto detec
tor de mentiras. El resultado no se 
conoce todavía.

A todos se los acusa de haber es
tado en conocimiento, de contacto di 
recto, manejo de fondos, o enrolamien 
to de agentes, para la operación Wa
tergate, cuyo personaje central es 
Gordon Liddy, ahora definido judi
cialmente como “conspirador convic
to” .

8e trataba, en suma, de un sofisti
cado sistema da espionaje y diversión 
política, para frustrar al “enemigo” 
en este caso el partido Demócrata. 
Se hacía, con los recursos del poder, 
con el objeto de asegurar la reelec
ción de Nixon. La conspiración fue 
descubierta a tiempo y en su momen
to el escándalo fue fugaz —rápida
mente enterrado— de modo que no 
afectara en la campaña electoral. Lo 
paradójico es que el resultado de la 
votación, en que Nixon triunfó poi 
avalancha, demostraba que los repu- i  
blicanos no tenían necesidad de ape
lar a esa* artimañas para derrotar a 
la ilusoria candidatura de George Mc- 
Govern.

A menos de seis meses de esa abru- 
madura victoria de Nixon, la imagen 
del presidente norteamericano está 
siendo cuestionada en una medida só 
lo comparable a su momento más crí
tico, cuando ordenó los bombardeos 
masivos de Vietnam del Norte.
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E N T R E V IST A  C O N  EL JEFE 

D E LAS P R ISIO N E S D E C U BA
POR NICANOR LEON COTA YO

El avance de la sociedad socialista es irreversible y cada hecho de 
la vida del hombre asi lo demuestra. En esta nota podemos ver có
mo un hecho que generalmente importa poco a las "autoridades” del 
sistema capitalista, como es él caso de las prisiones y penitenciarías, 
es objeto en Cuba revolucionaria y socialista, de un tratamiento es
pecial y totalmente diferente a lo que habitualmente conocemos. No 
hace mucho que en los EEUU, se han dado casos de rebelión —ple
namente justificados—  en las prisiones estatales. Las crónicas de los 
diarios uruguayos nos traen periódicamente las noticias de ese in
fierno que conforman Miguelete y Punta Carretas. Quizás esta nota 
haga pensar a muchos acerca de las conveniencias o no del sistema 
en que vivimos donde nuestro futuro depende —todavía no ha sido 
probado lo contrario—  de la clase de cuna que tuvimos al nacer.

—¿Qué es el Consejo de Reclusos?
—El Consejo de Reclusos representa 

una nueva institución dentro de los es
tablecimientos penitenciarlos en Cuba. 
Esté integrado por un conjunto de pre
sos, seleccionados por las autoridades de 
acuerdo a la conducta de éstos.

O sea, se trata de una organización 
representativa de la población penal, con
trolada y orientada por la dirección de 
cada unidad penitenciaria, lo que per
mite una comunicación vertical entre el 
Consejo de Dirección y los sancionados.

—¿En qué consiste la clasificación pe
nitenciaria?

—La clasificación penitenciaria consti
tuye la expresión organizativa de una 
institución carcelaria para lograr la re
educación de los sancionados.

Viene dada por la necesidad misma 
de que, en los centros penitenciarios ln-

Los reclusos, junto al resto del pueblo, participan en la construcción 
de la nueva sociedad cubana

Una estatua divide en dos esta pri
vilegiada vista del mar, como si fuese un 
centinela de bronce que defiende la en
trada de la bahía, frente al viejo Morro 
de La Habana: es un dominicano, sin 
el cual no se puede escribir la historia 
de esta nación: Máximo Gómez.

Hace cinco minutos que estoy junto 
al estratégico ventanal mientras espero 
al capitán Medardo Lemus Otaño, jefe 
de la Dirección Nacional de Prisiones, 
para efectuar una entrevista que culmi
nará un recorrido de cuatro dias por los 
principales centros penitenciarios del país.

Frente a mí están sentados el capitán 
Lemus y otros dos oficiales dei Mnis- 
terio del Interior. En el momento de 
comar el café —esa casi inevitable bebida 
criolla—, reviso ei cuestionario. Luego ob
servo al entrevistado.

Lemus Otaño, el hombre que tiene la 
máxima responsabilidad de los centros 
penitenciarios cubanos parece tener unos 
35 años de edad. Su cabellera negra co
mienza a ser escasa. Viste el uniforme 
verde olivo. Sonríe v me invita a comen
zar. Oprimo el botón de la grabadora y 
se Inicia un rodar de cintas que se pro
longará por 150 minutos.

Estos fueron, resumidamente, los re
sultados:

—¿Qué es la reeducación penal?
—Desde el punto de vista teórico y 

práctico —contesta Lemus la primera de 
las nueve preguntas que le formularé—, 
la reeducación penal constituye una de 
las direcciones fundamentales de la po
ntea de criminalidad jurídica del Estado 
revolucionario.

Se expresa en el tratamiento peniten
ciario que ricibe el sancionado eon priva
ción de libertad, con la finalidad de mo
dificar sus hábitos de conducta y cos
tumbres para lograr su reincorporación 
al seno de la sociedad.

El trabajo de reeducación en nuestras 
unidades penitenciarias está constituido 
por un conjunto de actividades educa
cionales, políticas, laborales, artísticas, 
deportivas, recreativas, culturales, disci
plinarias, que incluyen planes emulati- 
vos y salidas demostrativas.

—¿Cómo se encuentra regulado el tra
bajo de los reclusos en los establecimien
tos penitenciarios?

—La Resolución número Once, suscrita 
conjuntamente por los Ministros del In
terior y del Trabajo establece el régimen 
laboral y salarial de los reclusos en su 
período de intemamiento en los estable
cimientos penitenciarios a partir del cri
terio del trabajo como elemento reedu
cativo.

La resolución mencionada establece la 
obligatoriedad y el deber ante el trabajo

de todos los reclusos, tanto comunes co
mo contrarrevolucionarios, con la excep
ción de los incapacitados y las mujeres 
en estado de gestación a partir del sép
timo mes y medio de embarazo.

Por esta actividad laboral, los san
cionados perciben un salario de acuerdo 
con la clasificación y lo establecido en 
las escalas salariales orientadas por el 
Ministero de Trabajo.

—¿Cuál es la situación de los presos 
contrarrevolucionarios que no aceptan el 
Plan de Reeducación?

—Al ser instaurado el Plan de Reedu
cación en nuestro pais, dentro de la po
blación penal contrarrevolucionaria co
menzaron a manifestarse dos tendencias: 
una parte de ellos —la mayoría— resuel
tamente se incorporó al plan; otra parte 
se colocó en la oposición.

Con motivo de la implantación del 
actual Sistema Progresivo, que otorga de
rechos graduales a los sancionados, el no 
acatamiento de estas normas implica no 
avanzar en su situación penal, mante
nerse estático en el régimen al que fue 

remitido cuando ingresó, hasta que cum
pla la condena.

gresan adultos, jóvenes, mujeres, ancia
nos, enfermos, procesados por conductas 
antisociales distintas, con una mayor o 
menor peligrosidad.

Esta institución, característica en casi 
todas las prisiones tdel mundo, obliga a 
la segregación y compartimentación de la 
población penal mediante la aplicación 
de rigurosos criterios de clasificación, pa
ra garantizar el control y el tratamiento 
individualizado a cada caso.

—¿Existen instituciones científicas de
dicadas al estudio del sistema peniten
ciario en Cuba?

—A nosotros se nos hizo evidente la 
necesidad de la creación de un organismo 
científico - técnico, capaz 'de complemen
tar la labor de los órganos de adminis
tración de justicia y de los establecimien
tos penales.

Así surgió en el antiguo Castillo de 
Príncipe —próxima a desaparecer como 
cárcel— el centro de Investigación, Evo
lución y Orientación Penal, como prime
ra insttiución científica de esta clase en 
nuestro país.

Las funciones principales de este cen
tro vienen dadas por la necesidad de 
proceder a la evaluación de los procesa
dos, en prisión preventiva, 'desde ángulos 
siquiátricos, sicológicos, pedagógicos, so
ciológicos-y jurídicos.

Ese estudio con los sancionados tiene 
el objetivo de orientar el tratamiento 
penitenciario más adecuado y de empren
der investigaciones científicas que permi
ten la formación de una criminología pe
nitenciaria expresiva de la realidad de
lictiva de nuestra sociedad.

—¿Cómo actúa el Plan de Reeducación 
con la familia del recluso?

—Durante el proceso de reeducación 
nuestro trabajo no va dirigido sólo al 
hombre internado en un establecimiento 

itendario, sino que éste se extiende 
ia sus familiares.

A través del Plan Asistencial de las 
Administraciones Municipales, se evacúan 
muchos de los problemas que plantean 
los familiares de los presos, como en los 
casos de ayudas económicas, becas y otras 

de diverso tipo.

QUIPI PRODUCCIONES
UNA EMPRESA LACAZINA PARA TODO 
EL DEPARTAMENTO DE COLONIA.

SERIEDAD -  ECONOMIA -  RESPONSABILIDAD 
UNA EMPRESA JOVEN CON AÑOS DE EXPERIENCIA

PROPAGANDA ORAL Y  CALLEJERA, 
AMPLIFICACIONES, CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 
LOCALES Y DEPARTAMENTALES,
AFICHES, IMPRESOS, VOLANTES.

J U A N  L A C A Z E

—¿Cómo se produce la reinserción so
cial de los reclusos al finalizar la con
dena?

—Dentro de la estructura organizativa 
de la Dirección de Establecimientos Pe
nitenciarios existe una institución de
nominada Buró de Tratamiento Pósins- 
titucional, que tiene la responsabilidad de 
reinsertar socialmente los reclusos que 
han alcanzado la libertad.

Una vez que el ex preso está nueva
mente en 1¿ calle, esa organización lo 
ubica en un centro de trabajo, de acuerdo 
a la calificación del individuo y su ca
pacidad física. Durante un período de 
tiempo se observa su comportamiento, en 
coordinación con los organismos del lugar.

—¿Cuáles son los deberes Instituciona
les de la Dirección de Establecimientos 
Penitenciarios del Ministerio del inte
rior?

—El Ministerio del Interior es un or
ganismo militar del Estado cubano que 
organiza, dirige y controla las tareas que 
garantizan la seguridad de la nación y 
el orden interior.

Forma parte del Consejo de Ministros, 
se subordina al Primer Ministro v rinde 
cuentas al Buró Político del Comité Cen
tral del Partido Comunista de Cuba.

En este complejo proceso ejecutivo debe 
lograrse la neutralización, reeducación, 
rehabilitación y resocialización de los de
lincuentes comunes y contrarrevoluciona
rios. así como el aseguramiento y control 
de la población penal.

40 AÑOS DEL 
P. S. CHILENO

Durante la  semana que fue del 
14 al 21 de este m es se celebro 
el 40 aniversario del Partido So
cialista Chileno, puntal del G o
bierno Popular y  uno de los prin
cipales Partidos Marxistas Leni
nistas de Am érica Latina.
El cum plim iento de esos cuarenta 

años de vida política constituyó 
un acontecim iento que traspasó 
de por sí las fronteras internas 
o  partidarias, transíorm  á n d o  s  e 
tam bién en un festejo del pueblo 
de Chile y  de las fuerzas revo
lucionarias de todo el mundo. Por 
ello, el sentim iento fraternal de 
alegría ante el acontecim iento se 
expresó con vehemencia en los 
diversos partidos de la UP y en 
los militantes y dirigentes de to 
das las expresiones revoluciona
rias del continente y  del mundo 
en la hora presente.

Nuestro Partido Socialista es
tuvo presente en esa semana de 
festejos y  de juntar fuerzas para 
el futuro, cada día m ás revolu
cionario y socialista.

El ero. Reynaldo Gargano, in 
tegrante del Comité Central y del 
Comité E jecutivo del Partido So
cialista fue el encargado de lle
var nuestra solidaridad y  nues
tro afecto hacia el Partido her
m ano de lucha chileno. Incon 
tables lazos que nos unen desde 
sus com ienzos dieron aún más 
relieve a esta presencia militante 
de nuestro partido en esa semana. 
Estas cuatro décadas de lucha 
sostenida en pro de la  em anci
pación del pueblo chileno, con 
tra la dom inación im perialista y 
la explotación oligarca, lo  encuen
tran — encabezado por su Secre
tario General, senador Carlos A l- 
tam lrano—  siendo parte vital 
del Gobierno de la Unidad Popu
lar y uno de los destacamentos 
avanzados de la revolución más 
decisivos en Am érica Latina.

16 «1 o r i e n t a l
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ANIVERSARIOS

155 AÑOS DE CARLOS M ARX
Hace 155 años, el 5 'de mayo de 1818. 

nació Carlos Marx en Treveris, Alema
nia, en el seno de una antigua familia 
judía distinguida por una larga tradi
ción de adhesión a la ortodoxia hebrea. 
Su padre, Hirschel Marx, sin embargo, 
se había apartado de la línea familiar; 
rebautizado Heinrich, dedicado al estudio 
y a la práctica del derecho, tradujo es
casas preocupaciones religiosas. Era, po
líticamente, liberal, y filosóficamente, ra
cionalista kantiano. Su hijo, Carlos, no 
encontró en su padre una fuente de pre
siones religiosas. Por lo contrario, se edu 
có en un medio familiar dominado por 
la inteligencia de un hombre tolerante, 
dotado de agudo espíritu crítico e incli
nado hacia las formas constitucionales 
del liberalismo político.

No podía extrañar, por lo tanto, que 
desde muy temprana edad se manifes
tara Marx contrario a las tendencias au
toritarias de los gobiernos alemanes de 
su juventud, ideológicamente inspirados 
por la derecha hegeliana. sobre la que 
presidía, ya viejo, el propio folósofo, Fe
derico Hegel. A los 16 años de edad, Marx 
ya formaba parte del Club de los Poetas 
de la ciudad de Bonn, a la que había 
ido a estudiar. Poco después, a los 18 
años, ya en Berlín, entró en contacto con 
algunos circuios románticos: escuchó las 
clases de Savigny, neohegeliano e histo- 
ricista, se sumó al grupo de Bettina von 
Arnim y llegó a publicar dos poemas en 
el Athenaeum de Schlegel. En 1837, se 
incorporó al Doktoriklub de Berlín, inte
grado por los llamados Jóvenes Hegelia- 
nos, ateos en materia religiosa, liberales 
en política y críticos en filosofía. Allí 
conoció a Adolfo Rutenberg, editor de 
la Rheinische Zeitung, periódico liberal, 
y a Bruno Bauer, profesor ateo de teo
logía; el primero le llevó a la secretaria 
de redacción de su periódico; el segundo 
le ofreció ayudarle para lograr una cá
tedra en la Universidad de Jena. Su tra
bajo en el Rheinische Zeitung duró poco, 
porque en 1843 éste fue clausurado por 
las autoi Mades prusianas a pedido del

zar Nicolás X de Rusia. Sus esperanza» 
de incorporarse a la Universidad se frus
traron porque Bauer fue expulsado de 
su cátedra por motivos políticos.

Estos episodios pronto convencieron al 
joven Marx de la inutilidad de procurar 
cambios políticos mediante actitudes pu
ramente críticas, de inspiración excesi
vamente filosófica. Comprendió las limi
taciones del idealismo y comenzó a co
lumbrar cada vez con mayor claridad la 
necesidad de integrar el pensamiento con 
la acción y, a la inversa, de enriquecer 
la acción con el pensamiento. Ello le alejó 
de los jóvenes hegelianos del Doktorclub 
y le llevó, en un gesto típico de excesiva 
confianza juvenil, a procurar la inte
gración de la idea con la acción, mediante 
la fundación de una revista que permi
tiera colocar la capacidad filosófica ale
mana al servicio de la aptitud política 
revolucionaria de los franceses. Con este 
fin viajó a París, en compañía de ArnoM 
Ruge y fundó los Anales Franco - Alema
nes. Estos no despertaron eco algunos, 
líos movimientos revolucionarios y socia
listas franceses sólo contemplaron con 
curiosidad transitoria la llegada de los 
dos jóvenes filósofos alemanes y pronto 
les olvidaron, para dedicarse a sus pro
pias tareas proselitistas.

Su estada en Francia pronto le enseñó 
a Marx las diferencias existentes entre 
este país y la Alemania de sus días, y 
las enormes dificultades que se levanta
ban en el camino de una revolución po
lítica que pusiera fin a los excesos de la 
reacción y al anacronismo ‘del feudalismo. 
A los 25 años de edad ganará Marx una 
convicción que no le abandonará más y 
cuyos lincamientos básicos quedan con
signados en unas pocas páginas del pri
mer número de los Anales Franco - Ale
manes: la revolución debe ser radical, 
debe ser total, debe rescatar al hombre 
de su perdición; sólo así será posible 
devolverle su verdadera naturaleza.

La vida de Marx sólo puede ser com
prendida adecuadamente a la luz de esta

preocupación fundamental. A ella se de
dicará sin concesiones, sin claudicaciones. 
No le detendrá la miseria, ni el hambre, 
ni la persecución política. Aferrado a 
sus libros, encerrado en las bibliotecas o 
enfrascado en largas discusiones con di
rigentes obreros, con agentes revolucio
narios o con filósofos y políticos, consu
mirá sus energías con el fervor de un 
apóstol y trasmitirá a sus •discípulos y 
admiradores una motivación tan profun
da y duradera que alcanza un nivel de 
índole religiosa. Asi lo ha destacado agu
damente Monnereau, en su Sociologie du 
Communismo, dando, desde el ángulo si- 
cosociológico. las razones del empuje dog
mático, la fortaleza y la perseverancia 
que caracterizan la acción política del 
comunismo.

Marx intuyó templanamente quien ha
bría de ser, en su sistema, el redentor 
del hombre alienado. En 1843, a los 25 
años de edad, lo definió en su Contribu- 
tion a la Critique de la Philo9ophie du 
Droit de Hegel, como una clase “ ...que 
no pueda emanciparse sin emanciparse 
de todas las demás esferas de la sociedad 
y, por consiguiente, sin emanciparlas a 
todas; que sea, en una palabra, la pér
dida completa del hombre y que, por lo 
tanto, no pueda reconquistarse a sí mis
ma más que mediante la recuperación 
total del hombre. La descomposición d» 
la sociedad en cuanto clase particular, es 
el proletariado” . El proletariado, al que 
le había llevado en su juventud el desa
rrollo dialéctico de algunos principios de 
la filosofía hegeliana, será materia de su 
preocupación y conocimiento directo el 
resto de su vida, mediante contactos 
constantes con obreros y sus dirigentes. 
Estos comenzaron en Francia, particular
mente con los trabajadores alemanes exi
liados de la Liga de los Desterrados, y 
siguieron luego en Inglaterra, con la va
liosa mediación de Federico Engels.

Conforme con su prinpicio básico de 
la unidad inescindible de pensamiento y 
acción, Marx acometió la tarea de sumi

nistrar una interpretación de la realidad 
que fuese, al mismo tiempo, la justifica
ción *de la acción revolucionaria del pro
letariado. Surgió así el materialismo his
tórico y dialéctico. Para Marx, el acto
£ rimarlo de la experiencia humana es 

b satisfacción de una necesidad median
te un objeto que el hombre aprehende. 
En él, a su vez, encuentra su fundamento 
la relación de los hombres entre sí. Esta 
relación, dice, aparece "condicionada por 
las necesidades y el modo de produc
ción ... da lugar a formas que se renue
van sin cesar y por consiguiente a una 
"historia” , sin que sea necesario que un 
misterio cualquiera, político o religioso, 
venga además a relaconar de otro modo, 
a los hombres entre si” . Pero la relación 
dialéctica entre el hombre con su nece
sidad y el objeto que la satisface, en
traña la posibilidad de una frustración, 
de una división, que surge del proceso 
del trabajo y se consuma cuando el hom
bre es separado del fruto de su trabajo. 
Esta es la raíz de la alienación funda
mental l o  revolución total se llevará a 
cabo, por lo tanto, cuando algunos hom
bres, los capitalistas, dejen de privar a 
los trabajadores del fruto de su trabajo. 
Esto deben lograr los proletarios, lan
zándose a la destrucción del mundo bur
gués. Esto se alcanzará mediante la ins
tauración de la dictadura del proletariado 
a la que sucederá una sociedad sin cla
ses. En efecto, el proletariado, clase uni
versal de la privación, al destruir al ca
pitalismo y eliminar, así, la alienación 
básica, quita fundamento a la domina
ción del hombre por ei hombre. La dic
tadura, pues, libera y abre las puertas 
a la sociedad comunista.

Este fue el sueño de Marx. El que le 
mantuvo en las horas de la adversidad, 
el que le permitió sobrellevar los desen
gaños de la Comuna de París, los cismas 
de la Primera Internacional, el revisio
nismo de la socialdemocracia alemana, las 
tendencias anarquistas de los trabajado
res adictos a Bakunin, y las cooperativis
tas de los amigos de Lassalle.

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA
Toda filosofía es, según Hegel, “la com

prensión mental de su tiempo”, Hoy, lo 
es más que nunca, al interesarse por los 
problemas fundamentales de la sociedad 
y los provocadospor la revolución cien
tífico - técnica. El análisis filosófico de 
los nuevos fenómenos y procesos que se 
producen en nuestro mundo tempestuoso 
tiene importancia singular para la pre
visión científica 'del futuro y la orienta
ción adecuada y precisa del individuo y 
de la sociedad. De ahí que sea lógica la 
atención que amplios círculos intelectua
les de distintos países atribuyen a las 
más importantes manifestaciones filosófi
cas. No cabe duda de que entre ellas 
está en primer lugar el XV Congreso 
Mundial de Filosofía que tendrá lugar 
del 17 al 22 de setiembre de 1973 en la 
ciudad de Varna, Bulgaria.

El Congreso se realizará bajo el pa
trocinio del Presidente del Consejo de 
Estado de la República Popular de Bul
garia, Todor Shivkov y con participa
ción de varios cientos de filósofos y cien
tíficos de todos los continentes y de to- 
•das las tendencias. Será una reunión de 
las mentes filosóficas más sobresalien
tes, en busca de una respuesta a cuestio
nes que conmueven a toda la humanidad. 
El tema del Congreso, “La ciencia, la 
técnica y el hombre” , ha sido elegido 
por la Federación Internacional de So
ciedades de Filosofía y por la Comisión 
Organizadora Búlgara, que tienen a su 
cargo la organización del Congreso. El 
análisis de las distintas facetas del tema 
general permitirá 'descubrir el papel y 
las funciones de la filosofía y de la cien
cia, aclarar la relación “sociedad-hombre- 
. revolución científico - técnica” , interpre
tar las nuevas tendencias de la integra
ción y  de la diferenciación del conoci
miento científico y estimular la investi
gación de lo humano.
El programa detallado y la estructura 

de los distintos eslabones del Congreso 
reflejan claramente la lógica interna del 
tema general. Se prevén cuatro clases 
de reuniones: sesiones plenarias, colo
quios, “problemáticas” y grupos de in
vestigación. En las sesiones plenarias se 
examinarán tres temas: filosofía y cien
cia; moral y cultura; técnica y hombre. 
Sobre esta temática se desplegarán, co
mo círculos concéntricos, las deliberacio
nes en los otros planos. Expondrán sus 
ideas eminentes representantes del pen
samiento filosófico, especialmente invi
tados, pertenecientes a distintos conti
nentes, países y escuelas. El deseo de 
las organizaciones es que las discusiones 
sean vivas, dinámicas, francas y de alto 
nivel científico.

Los problemas de las relaciones recí
procas entre la ciencia y la técnica, por 
una parte, y la sociedad y el hombre por

Honda expectativa crea en los círculos filosóficos la realiza
ción del XV  Congreso Mundial de Filosofía, que se realizará a me
diados de setiembre próximo en la ciudad de Varna, Bulgaria.

El tema principal de la discusión del encuentro será “ La cien
cia, la técnica y el hombre” , lo cual permitirá —según anuncian 
los organizadores— elucidar una de las facetas más importantes 
de la filosofía moderna: la relación entre el humanismo y la ra
cionalidad científica.

Dos miembros de la Comisión Organizadora del Congreso, 
Stefan Anguelov y Deyan Pavlov, elaboraron un informe acerca 
de los objetivos del encuentro.

la otra, se discutirán en cuatro coloquios. 
Los trabajos 'de los mismos serán prác
ticamente una continuación de las dis
cusiones relacionadas con las conclusio
nes y los conceptos formulados en las 
sesiones plenarias. La tarea de los colo
quios es contribuir a una mejor compren
sión de las relaciones recíprocas entre la 
razón y la acción en el curso del pro
ceso de reforma del mundo, el papel de 
la filosofía en el proeeso de la revolu
ción científico - técnica, las relaciones re
cíprocas entre los conocimientos y los 
valores en la era científico - técnica, y la 
estructura y los métodos de los conoci
mientos científicos contemporáneos.

Es sabido que hoy la acción 'de casi 
2.500 millones de hombres sobre la na

turaleza equivale a la acción de 30.000 
o 40.000 millones de hombres en las con
diciones de la técnica y la civilización 
de la edad de piedra. El aumento inin
terrumpido de la acción directa e indi
recta dei hombre sobre la naturaleza, “ la 
tecnologización” y la “ tecnificación” del 
ambiente, la industrialización y la urba
nización plantean una serie de proble
mas desconocidos en el pasado. Nuestro 
dominio sobre la naturaleza se encuen
tra estrechamente vinculado con el grado 
de libertad logrado en la sociedad y co
rresponde a la escala de nuestro dominio 
sobre la existencia social. Los ritmos ver
tiginosos del progreso científico y téc
nico crean condiciones para dar un salto, 
desconocido hasta ahora, en la liberación
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dei hombre del poder de los elementos 
de la naturaleza. Ahora nos preocupa la 
conservación del equilibrio ecológico y de 
las relaciones armoniosas entre el hom
bre y la naturaleza para evitar una cri
sis ecológica.

Estrechamente vinculado a ello está 
la cuestión de la humanización de la 
ciencia y de la técnica, de la modifica
ción radical en la orientación social de 
la ciencia. Importante tarea tendrá el 
coloquio encargado de examinar el papel 
de la filosofía en el proceso de la revo
lución científico-técnica.

La cuestión de las relaciones recípro
cas entre el humanismo y la racionalidad 
económica adquiere así una nueva sig
nificación. Si el progreso científico-téc
nico revolucionase la parte tecnológica y 
substancial de la producción y condujera 
a la modificación radical de la relación 
entre el hombre y la máquina, las radi
cales transformaciones sociales ligadas a 
la eliminación de la explotación, crearían 
las condiciones para humanizar la téc
nica.

Los participantes del Congreso de Var
na organizarán encuentros especiales so
bre temas vinculados a las cuestiones 
generales. Problemática es el n o m b r e  
asignado a tales reuniones. Allí se estu
diarán los problemas metodológicos vin
culados con la naturaleza del nombre y 
su lugar en el proceso histórico; con el 
ser y la existencia del hombre; con el 
lenguaje, la lógica y la acción; con la 
sociedad y sus normas. Las cuestiones del 
determinismo, de la regularidad en la 
historia, de la libertad y su relación con 
la necesidad, atraerán, sin duda, a mu
chos participantes al Congreso de Varna.

Por primera vez se hablará en este 
Congreso sobre un tema que interesa 
a todos ios filósofos sin excepción: el 
porvenir de la filosofía. En el transcurso 
de los últimos años, se ha buscado, cada 
vez más a menudo, la respuesta a la 
pregunta de ai la filosofía tiene un por
venir o si será sustituida por una tecno
logía social o absorbida por alguna nue
va ética.

Representantes de distintas orientacio
nes filosóficas presentarán sus ideas. Al
gunos se esforzarán por demostrar que 
tiene un gran porvenir, con lo cual esta
mos de acuerdo. Otros expondrán su es
cepticismo sobre el porvenir de la fi
losofía.

El XV Congreso Filosófico Mundial 
contribuirá asimismo al estudio de los 
problemas filosóficos en la obra artís
tica, de la responsabilidad de los autores 
de los valores espirituales. Ello atraerá, 
sin duda, a muchos especialistas: estetas, 
teóricos de la cultura, literatos, historia
dores de las artes, etc.
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LIBROS

CO RRUPTO RALA
LA REVOLUCION CULT URAL 
CHINA, por K . R  Fan. Era, 
Colección “ El hom bre y  su 
tiem po” , 284 páffs., México, 
1972

Tanto se h a  d icho y  m aldicho so
bre ese fenóm eno en contúnua crea
ción — ya superado, por otra  par
te, según las noticias, aunque su 
ejem plo seguramente seguirá sien
do fuente de fertilidades en otras 
latitudes— llam ado revolución cultu
ral china que Occidente, paradóji
camente, llegó a ver en la  multitud 
de guardias rojos portando el li
bróte de M ao a otras multitudes, 
aquellas que a principios de siglo 
saquearon a China (algunos de los 
cuales usaron antiguas pinturas de 
seda para higienizarse): los prota
gonistas de Pierre LotL Ciertos pue
blos han  usado la destrucción ri
tual de su m em oria com o un m edio 
de defenderse del pesado lastre de 
(a tradición. O de lo  que es peor: 
de lo quieto, fantasm al, de esas es
tructuras que con form an una m a
nera “ tradicional” , heredable o 
adoptable aun cuando han desapa
recido las estructuras mismas, has
ta el punto de convertirse en es
torbos y a  veces en pesadas barre
ras. Hay un ejem plo: civilizaciones 
com o la tolteca, en  Teotihuacán, 
destruían “para, construir”  nueva
m ente su cultura cada tantos años, 
que era una form a — quizás la  m ás 
saludable—  de volver a nacer. Así, 
en el constante devenir histórico, 
una sociedad totalm ente distinta 
proclam a el estado de revolucioná
ron lo  (la transform ación incesante 
de todo lo  que corre peligro de 
aquietarse) viendo siempre en  las 
masas el térm ino “ fundam ental y 
decisivo del proceso” , con  la  con 
ciencia exacta de que, así com o la 
burguesía engendra sus propios an
ticuerpos, un sistema (social ali
menta los suyos. En conclusión, pa -

QUIETUD

ra M ao Tse-tung "un  proceso his
tórico jam ás resulta term inado”

En 1966, al com ienzo de la  re
volución cultural, alguien advertía 
desde adentro mismo qúe en  el 
transcurso de las “ guerras revolu
cionarias precedentes a la  tom a del 
poder, el enem igo de d a se  era fá 
cilm ente identifícable, mientras que 
e nel ám bito de la  revolución cul
tural la tarea resultaba m ucho más 
com pleja, porque ahora nosotros 
somos el objetivo” . Este poseer al 
enem igo en casa hace que los guar
dias rojos se desplacen por todo el 
territorio de China para com batir 
aquellos sectores del Partido que 
lnvolucionaban hacia  form as auto
ritarias, hacia una lenta pero segu
ra restauración del estilo de vida 
tradicional, del capitalism o derrota
do. El gran m érito de este libro 
consiste en la  com pilación, certe

ra y  sagaz, que K. H. Fan (una au
toridad sobre Extrem o Oriente) rea
liza de lo» principales documentos, 
testimonios y arengas de ese gran 
período de la historia política y 
cultural de China, ofreciendo de esa 
form a las fuentes indispensables pa 
ra el análisis y  el estudio. Ahora 
que se anuncia la superación de 
la Revolución Cultural y  el inicio 
de una nueva etapa, hay un pá 
rrafo de M ao que seguramente des
calificará a los m alintencionados e 
iluminará a  los entusiastas. Allí, el 
líder, recuerda: “ Hay reglas que 
permiten nadar a l hom bre y  quien

CALIDEZ DE
LOS B O L C H E V I Q U E S ,  por 
George Haupt y  Jean -  Jao- 
ques Marle. Era, colección “ El 
hom bre y  su tiem po” , M éxico 
376 páginas, 1972

“ En principio, nosotros, los bolche
viques, sólo hacem os la biografía de 
un oamarada después de su muerte” ,
sentenciaba el dirigente Olmnlsky 
allá por 1917 -  1918, en oportuni
dad de la  publicación de algunas 
referencias sobre la vida de Lenin, 
y  ese tajante principio era tam 
bién una form a del desprecio por 
los métodos histriónlcos con que la 
dem ocracia burguesa ilustraba — e 
ilustra—  la  carrera de sus dirigen
tes. Es cierto: por el imperativo de

las circunstancias, por las necesida
des de abrir las páginas de la pro
pia historia, por la  tarea de revi
sar y  evocar el pasado revolucio
nario, la fórm ula de Olmnisk^ fue 
postergándose y  hasta llegó un m o
m ento que cayó en desuso. Eso ocu
rrió en el período de los años 20, 
Cuando em ergieron y  se hicieron fa 
miliares los nom bres y  los rostros 
de los militantes de larevolución 
y cuando varios diccionarios biográ
ficos colectivos (que contenían con 
frecuencia autobiografías) vieron la 
luz: estaban destinados a  los cua
dros del partido y las revistas y  las 
enciclopedias de la  época los repro
ducían ampliamente. La existencia 
de esos diccionarios, para seguir un 
orden cronológico, gozó de breve 
existencia: así, desde los años 30, 
cuando Stalin quiso eliminar a la 
guardia vieja  y asegurarse en el 
poder, decretó su retiro de la  circu
lación. Stalin — ya se sabe—  quiso 
transform ar la historia en mito. Por 
eso, solamente cuando ese período 
fue superado llegó nuevamente la 
rehabilitación de estas biografías y, 
por consiguiente, de quienes allí f i 
guraban: son tos tiempos del X X

las conoce m ejor nada m ejor. Su
cede más o  m enos lo  mismo con 
las leyes que rigen la  revolución. 
Cuando se tiene su dom inio se ad
quiere la capacidad de dirigir el 
desarrollo que gobierna la lucha de 
clasea Existe la  necesidad de un 
rechazo radical de los elementos de 
continuidad histórica que la era del 
capitalism o trasmite a las etapas 
siguientes” . Así, el dragón popular 
chino com bate los gérmenes naci
dos en su propio cuerpo: las d ife 
rentes instancias se sucederán por
que la revolución es permanente. 
D. T. F.

fr

LO VIVIDO
El propósito de Georges Haupt y 

Jean -  Jacques Marte (este último 
autor, además ,de un docum enta
do libro sobre el trotskism o) fue 
doble al emprender la realización de 
este volum en: por un lado, llenar 
una laguna histórica perm itiendo el 
descubrimiento de instancias poco 
claras para Occidente y, por otro, 
devolver a la  Vida a quienes form a
ron la vieja guardia de la Revolu
ción  de Octubre, exhum ando para 
esa tarea aquellas biografías o  au
tobiografías que se consideraban au
torizadas. El respeto por la verdad 
histórica y  la  autoridad de las fuen 
tes está am parado en el hecho de 
que la  m ayor parte del m aterial que 
aquí se reúne está tom ado de la cé 
lebre “Enciclopedia Granat” , publi
cada paar el décim o aniversario de 
la Revolución. El trabajo de los au
tores consistió, entonces, en selec
cionar nada m enos que 246 persona
jes, que van desde las grandes per
sonalidades (Lenin, Trotsky, Buja- 
rin. K am enev), hasta los militantes 
anónimos (que abundan y  suelen te
ner una trayectoria apasionante), li
mitándose a señalar algunos errores, 
verificar ciertos datos o  apuntar las 
posibles distorsiones, provocadas a 
veces por el carácter autoblográfi- 
fco de los testimonios. Por su con 
tenido, por su estilo, los docum en
tos reunidos difieren de innum era
bles mem orias y  libros de recuerdos: 
éomo lo  señalan los propios Haupt 
y Marie el estilo es aquí m enos re
buscado, de pocas concesiones al 
verbalismo, y  su contenido, más es
cueto, desprovisto en la  m ayoría de 
los casos de anécdotas estorbosas 
así com o de opiniones generales, re
fle ja  siempre una experiencia o  una 
coyuntura determ inadas de manera 
vivida y  entrañable. Po reso, la lec
tura de las 2/f l  -biografías n o  sólo 
resulta apasionante y  reveladora si
no que sirve, sobre todo, para ilu
minar con una nueva luz ese gran 
período de gestación y consolida
ción del m ovim iento revolucionario, 
descubriendo caras y  circunstancias 
poco o  nada conocidas. A  veces los 
estudios históricos o  los grandes pa
noramas de un proceso n o  tienen, 
por cierto, el poder de evocación y 
la cálida form ulación docum ental 
de este libro impar. D. T. F.

Kiosco

“E L  E S P E C IA L *
j

Venta de textos de 
M arx y  Lenin.

Juan Lacaze

DOS CONFERENCIAS
• DE LO IMAGINATIVO DE LA 

CREATIVIDAD. Es el titulo que 
abordará Jorge Nieto desde el Centro 
de Expresión Artística que regentea 
Nelson Ramos (San Salvador 1642, 
martes 8 a las 19.30).

LA ARGENTINA EN LA ENCRU
CIJADA LATINOAMERICANA. -
El historiador argentino Jorge 
Abelardo Ramos se referirá al te
ma abriéndose un diálogo poste
rior con los asistentes. (Recon
quista 733, boy, a las 19.30.

exposición de fotografías

VIDA Y CULTURA 
EN LA R.D.A.

HOY INAUGURACION A LAS 20 HORAS 
EN

CASA DEL PUEBLO

Soriano 1218 Entrada Libre
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C A R T E L E R A
CIN E
• NARANJA MECANICA. El direc

tor Stanley Kubrick construye
una alegoría sobre la sociedad futura 
mezclando el humor escatológico, la 
filosa ironía y un nihilismo anárqui
co que coquetea con el conservado- 
rismo ideológico. En cambio, como ya 
lo demostrara en “Odisea del espacio" 
sus recurses técnicos. y visuales sue
len ser insólitos, espectaculares, hi
rientes. De vez en cuando, también, 
convoca el aburrimiento y el desin
terés del espectador. (13 da Julio)
e ESCALOFRIO. Los verdaderos pro 

tagonistas son las ratas, un ani
mal habitualmente repulsivo que aquí 
—por virtudes actorales y de libreto— 
se convierte en simpático y defendi
ble. La película tiene su cuota parte 
de entretenimiento pero el realizador 
Daniel Mann sigue invicto en su me
diocridad. (Ariel).
• EL GRAN VALS. Fue, décadas 

atrás, una biografía del músico
vienés Strauss y un pretexto para 
movilizar a mucha gente al compás 
del Vals, además de mostrar el rostro 
inolvidable de Louise Rainer. Esta 
nueva versión, más convencional y 
ramplona, hace añorar la anterior co 
mo una joya del género. (Metro).
• EL SUPERDOTADO TIENE UN 

COMPLEJO. El infaltable Lando
Buzzanca pergeña otro personaje de 
características similares a las que vie 
ne interpretando: una incursión por 

. el machismo con súbitas grietas en su 
integridad. Más que la comedia cos
tumbrista de los italianos, es la or
dinariez que alienta una sociedad re
presiva que pretende evacuar su cui 
posa conciencia. (Cofventry).
• LA AVENTURA DEL POSEIDQN.

Como en otras catástrofes marí
timas, ésta especula con el suspenso 
directo, con efectos tan espectacula
res como primitivos. La Academia 
pensó que era su deber premiarlos y, 
como de costumbre, se equivocó. (Tro
cad ero)
• CABARET. Menos margen de 

error tuvo la academia holiywoo-
dense en destacar la actuación de Li
za Minelli que sigue la ruta de Judy 
Garland, su madre., Está muy bien, 
acompañada por Joel Grey y todo lo 
que es comedia musical tiene nota-
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ble brío. Lamentablemente hay un 
intento de seriedad (documentar el 
ascenso del nazismo) enfocado con 
poca profundidad y complicaciones 
sentimentales. (Eliseo)
• LA MAFIA NUNCA PERDONA.

La mafia es un pretexto, como 
la ambientación —excelente— en el 
barrio negro de Harlem de Nueva 
York, así como los intentos de socio
logía rudimentaria; lo que interesa es 
la acción dinámica, bien pautada, con 
dosis de violencia golpeando al es
pectador. (Plaza)
• LOS SECRETOS DE LA COSA 

NOSTRA. Es el tercero de los
films sobre la mafia que está en sa
las de estreno y el que presenta me
nos Interés: el productor Dino de Lau- 
rentis y el director Terence Young 
pergeñan un abusivo convencionalis
mo —temático, formal— sobre un te
ma actual comercializado hasta el 
hartazgo. (Radio City)
• CAMA CON MUSICA. La habi

tual dosis de pornografía colo
reada de procedencia danesa que, ade
más, tiene pretensiones humorísticas. 
No lo logra, claro. (Ambassador)
• EL DESEO DE VIVIR. El con

torsionista y gesticulador Sandro
demuestra que ee tan mal actor como 
cantante y que tiene una personalidad 
altamente desagradable: para él se 
tejió un folletín que no tiene dee- 
perdiclo. (Central)
e EL PADRINO. — Acaba de arre

batar tres “Oscar” de la Acade
mia de Artes v Ciencias Cinemato
gráficas de Hollywood, que, a pesar

de su nombre preíere seguir la ruta 
de los éxitos ccmtrc ales como este, 
distinguiéndole como el mejor film, 
cosa muy discutible pura 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 taquiíM suee tropezar coa 
las verdaderas calidades. (California)
FUNCIONES ESPECIALES
o HOMENAJE A PICASSO. Era 

inevitable que después de la muer
te de! genjpl malagueño, las insti
tuciones desempolvaran de su archivo 
el material disponible. Aquí se puede 
paladear “Con Picasso” del escritor 
Enrique Amorín, de un valor como 
documento humano excepcional. “El 
romance del picador” de Michel Lai- 
rie, con excelente música do George 
Delerue, con un intento de asociar, 
a través de las caligrafías en blanco 
y negro de Picasso sobre el tema de 
la tauromaquia, el espectáculo de la 
arena con la muerte y el sexo: “El 
pintor y su modelo” y “La mirada de 
Picasso’ do la argentina Nelly Ka- 
plan, más ambiciosos son también 
más confusos: es difícil que quien no 
conozca la obra del autor pueda sa
car algo en limpio. Con todo, vale la 
pena. (Teatro Palacio Salvo, hasta 
hoy, a las 20.15, Cinemateca Uru
guaya)

LIBROS
• ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 

GENETICA, por Jean Piaget. Así
como su compatriota Le Corbusier re
volucionó la arquitectura sin ser ar
quitecto, el suizo Jean Piaget abrió 
nuevos caminos a la psicología si ser 
psicólogo, a través de sesenta años de 
búsquedas originales. Comparado á 
los grandes de este siglo, Freud y 
Einstein, Piaget rompe con los es
quemas del empirismo tradicional e 
iudaga y replantea el desarrollo in
telectual del niño, las nociones de 
percepción desde el ángulo de la psi
cología experimental y de la episte
mología genética. (Emecé, Buenos Ai
res, 1873, 155 páginas),
• EL PENSAMIENTO DE JEAN 

PIAGET, por Antonio M. Battro.
Un argentino de 38 años, uno de los 
pocos discípulos hispanohablantes de] 
maestro, aborda, de manera sistemá
tica, el pensamiento del hombre que 
desde la Universidad de Ginebra re
voluciona la investigación en el cam
po de la psicología. El texto «del doc
tor Battro cumple con una finali
dad eminentemente difusora, además 
de actualizar una disciplina apartada 
desde hace años de la experimenta
ción. (Emecé, Buenos Aires, 1989, 381 
páginas).

PLASTICA
o JONIO MONTIEL. Brusca vuelta 

de tuerca en la modalidad pic
tórica de este autor luego de un via
je por los cromáticos paisajes brasi
leños. Una paleta que ignora los som 
bríos toques dramáticos y se refugia 
en los espléndidos tonos de una ve
getación sensual, provocativa. (Trilce)
• VIDA Y CULTURA EN LA RDA.

El Instituto Cultural Uruguay - 
RDA y el Departamento de Relacio
nes Internacionales del Partido So
cialista patrocinan una muestra foto
gráfica que panoramiza aspectos de 
ese país. En el acto de apertura ha
blará el doctor José Pedro Cardoso. 
(Casa del Pueblo, hoy, a las 20).
• ARMANDO GONZALEZ. Dibujos 

y acuarelas abarcando casi una
década última de producción, senci
llos y directos, entonando un canto 
llano a la naturaleza. La técnica no 
es nada ortodoxa y más bien se pue
de decir que es pictórica; en todo 
caso un pretexto para que el conocido 
escultor ejercite una sensualidad es
condida que emerge con espontanei
dad (Casa Bertold Brecht).
• MARTA PINILLA. Hace algunas 

temporadas se dio a conocer co
mo una ceramista irreverente y des
prejuiciada; actualmente Indaga con 
fervor las posibilidades del grabado, 
con seguro oficio y un caudal de sim
bolismos extraidos de filosofías orien 
tales que no siempre se conjugan sa
tisfactoriamente. (Gallería della Gra 
fica d’Arte).
• WASHINGTON LEDESMA. Pin

tura - escultura y grabado bajo
el título “Tema Oriente” ; Inauguró 
ayer. (Arca).

o LEONILDA GONZALEZ. Tiene 
dos décadas en contacto con el 

arte del grabado, como practicante y 
como difusora de esa modalidad ex
presiva, pero recién ahora presenta 
su primera muestra individual: un 
gratificante peripío por el humoris

mo y la ironía (Noivas revoluciona
rias) y el sólido y difícil sendero de 
la ilustración para la narrativa de 
Horacio Quiroga (Losada Artes y Le
tras).
• CLUB DE GRABADO. Con una

exposición colectiva de artistas 
nacionales que se adhieren a su ani
versario, festeja sus 20 años de crea
ción. (Paysandú 1233).
• VIOLETA COHEN. Otra alumna 

del Tañer de Edgardo Ribeiro, esa
inagotable fábrica de funcionarios del 
arte: una señora que en sus ratos 
libres demuestra poseer una cálida 
sensibilidad materialista —en paisa
jes, algún retrato— y desconoce el ri
gor del arte constructivo. (Moretti)
• HORACIO COHAN. Con piezas 

producidas a partir de 1968 se
presenta este ceramista. (Karlen Gu- 
gelmeier, inaugura hoy)

TEATRO
o DIA DEL PERDON, de Luis No

vas Terra. Los cronistas apresu
rados han querido ver de esta suce
sión de chistes judies la ambigüedad 
de la dramaturgia pirandelliana, ailí 
donde no hay ‘ sino una clara impo
tencia para elaborar un asunto y dar- 
des y efectismos de la pieza están 
le estructura teatral. Estas debiiida- 
satisfactoriamente servidos y mejora
dos por una vitalísima puesta a car
go de Jaime Yavitz y un trío exce
lente de actores (Dumas Lerena, Clau 
dio Solar!, Jorge Triador) que se 

mueven entre aciertos escenográficos 
y luminotécnicos. (Verdi).
• LAS BRUJAS DE SALEM, de

Arthur Miller. Reposición con an
tiguos brillos a cargo 'de César Cam- 
podónico, secundado por las esceno
grafías de Mario Gallup, el vestuario 
de Guma Zorrilla, luces de Rubén 
Yáñez y la actuación de Lilian Olha- 
garay, Stella Teixeira, María Azam
buya, Raúl Pazos, Blas Braidot, Car
los Banchero, Rosa Claret, Dardo Del 
gado, Myriam Gleiger, Rafael Salza- 
no, Mari Vázquez, Raquel Seoane, 

Rebeca Franco y otros. (El Galpón, 
Sala 18, hoy estreno).
• 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 
maravilla* con los principios y doc
trinas del autor. Es un espectáculo 
necesario que no debe perderse; vuel
ve como reposición en otra sala. Ade
mas, 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 tí clan 
Stlvtt y ahora adaptada por el di
rector Vlllanueva Cosse: si no fuera 
por les 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)
• ASI ES LA VIDA, de Arnaldo

Malfatti y Nicolás de las Llan- 
deras. Teatro del Pueblo tira la casa 
por la ventana en el montaje de este 
melodrama Imposible que sería mejor 
relegar al olvido. El asunto se agrava 
cuando se repara en la dirección es
colar de Nelson Spagnolo, en algún 
anacronismo de la ambientación o en 
el empeño inoperante de algún In
tegrante del elenco. Pocas veces se 
gastó tanto dinero para tan peregri
no resultado. (Nuevo Victoria)

• LA MALQUERIDA, de Jacinto
Benavente. Si la política de una

institución se define por su reperto
rio, no cabe duda que la Comisión de 
Teatros Municipales optó por la más 
reaccionaria, no sólo ideológica sino 
estéticamente: a la arcaica 1810 se 
suma esta arqueológica Malquerida. 
Puesto a dirigir Oneto Jaume sólo 
atina a la narración frontal, a los 
cuadros de tarjeta postal, a la orto
doxia chata y sin vuelo: tanto la fi
delidad a la letra como el espíritu 
mata, en este caso: en un elenco que 
parece prescindir de lo que está ha
ciendo, se rescata apenas algunos mo
mentos de Maruja Santullo. (Solis)

RADIO
• EL JAZZ Y SUS INTERPRETES

La audición, a cargo de Enrique 
Hetzel conmemora el 50 aniversario 
de las célebres grabaciones tie “King 
Oliver and his Creóle Jazz Band" 
(CX 42 Radio Vanguardia, domingos 
a las 20),

VARI EDADES
• 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. Los 
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 ta l, 
como está es un espectáculo dispu
table. (Agraciada y La Paz).
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Las actividades
de la CIA en Vietnam

1M  IdetorJa* 4c les “violaciones da
te tregua por les comunistas", lnvonta- 

per Washington y Saigón, son una 
cubierta para las verdaderas violaciones 
«te los títeres salgoneses desde que se 
Ibrató la tregua. Desde el principio, nin- 
gdn observador objetivo ha negado que 
el gobierno de Salgón se ha propuesto 
■totear la tregua y que esto era parte 
4c w  plan maestro diseñado por el pro
pio Henrv KJssinger. Hoy 1* CIA y sus 
agentes tienen la tarea de sembrar la 
confusión en el mundo como cortina de 
homo para sus propios fines de controlar 
■eayores territorios de Vietnam del Sur 
y de su intento de consolidar el gobierno 
do te dictadura (de Salgón.

B0 gobierno norteamericano tiene mu
chos años de experiencia en este juego 
de delictivas actividades clandestinas. 
l<as subversivas y criminales actividades 
de Bstados Unidos en Vietnam están 
claramente expuestas en los Informes ofi- 
cteJes publicados en el libro “The Pen- 
tagon Papers” : documentos nunca es
critos con vistas a su publicación.

Haee diecinueve años, inmediatamente 
•después de la derrota francesa en Diea 
Bien Fhu, 1a CIA comenzó su actividad 
organizada para minar el estado demo
crático recién surgido en el norte de 
Vietnam. Al leer las páginas de “The 
Pentagon Paper” relativas a esa época, 
fácilmente podemos presumir que las ac
tividades subversivas norteamericanas 
después de la reciente tregua, deben ser 
infinitamente más refinadas, además de 
ser más cuidadosamente preparadas.

Pue en jimio de 1954. El coronel Ed- 
vrard G. Landsdale, de la CIA, llegó a 
Saigón como Agregado Aéreo Auxiliar, 
le cual no era más que una cubierta pa
ra sus actividades de espionaje. Su in
forme oficial a Washington afirma que 
“les franceses estaban capitulando ante 
el Vietminh en Ginebra” . En su primera 
•cebe en Saigón. los patriotas volaron 
el depósito de municiones del aeropuerto 
leca!. El, el general O'Daniel y el agre
gante McClintock acordaron que ya era

La perfidia de la  política norteam ericana y de los
hombres que la hacen ha quedado establecida muchas 
veces en los últimos años. Sin embargo, en el m un
do actual todavía hay hom bres y mujeres ingenuos, 
moldeados por poderosos m edios de opinión pública, 
que aún dan crédito a los inform es que emanan de 
W ashington o de gobiernos por él apoyados. Desde la 
firm a del Acuerdo de Paz en Vietnam, los medios
hora de Iniciar una “acción positiva” .

La primera actividad fue la organi
zación de una campaña de rumores so
bre un “regimiento comunista chino que 
tomaba represalias contra una aldea viet
namita y violaba a niñas y mujeres” . La 
tarea de infiltrarse en Hanoi vestidos de 
civiles y de esparcir el rumor fue enco
mendada a soldados vietnamitas que ha
bían luchado junto con los franceses.
Landsdale deplora en su informe el he
cho de que nunca volvió a saber da sus 
saboteadores.

Landsdale recuerda cómo en setiembre 
de 1954, su grupo intentó destruir la 
mayor imprenta de Hanoi, no lográndolo 
debido a la vigilancia de las fuerzas pa
trióticas. Ese mismo mes comenzó en 
Hanoi otra campaña de rumores. Un 
folleto, supuestamente emitido por las 
fuerzas de liberación, daba instrucciones 
de cómo comportarse cuando éstas sz 
hicieran cargo de la región a principios 
de octubre. El folleto estaba cuidadosa
mente escrito para provocar temores en
tre los ciudadanos. Hablaba de la pro
piedad y de restricciones monetarias y,

Íiara dañar la producción, de tres dias 
eriados para todos los trabajadores. Se

gún el informe de Landsdale, el truco 
de la CIA tuvo cierta efectividad. El nú
mero de refugiados que abandonaba Ha
noi se triplicó en los siguientes días, y 
la moneda de las fuerzas de liberación 
(Vietminh) bajó a la mitad de su valor.

Justamente antes de que los franceses 
evacuaran sus tropas de Hanoi, el 9 de 
octubre, según el acuerdo de tregua, fuer
zas operativas especialmente entrenadas 
del grupo de Landsdale se apresuraron 
a contaminar el suministro de gasolina 
•de la compañía de ómnibus, para pro
vocar el desperfecto gradual de sus mo
tores, y a dar los primeros pasos para 
un sabotaje a largo plazo del ferrocarril, 
lo cual, según el propio Landsdale, “re
quería un trabajo conjunto con un equipo 
técnico especial de la CIA que brillan
temente desempeñaba su papel en Ja
pón” . El equipo de la CIA también se 
apresuró a escribir informes detallados 
sobre los “blancos potenciales de futuras 
operaciones paramilitares” . En su infor
me, Landsdale se queja: “La adhesión 
de Estados Unidos a los Acuerdos de Gi
nebra impidió que el SMM (Misión Mi
litar de Saigón) llevara a cabo el sabo
taje activo que deseaba contra la planta 
eléctrica, el sistema de suministro de 
agua, el puerto y el puente” .

Cuando llegaron buques polacos y so
viéticos para transportar patriotas del 
Sur al Norte de Vietnam, una vez más 
el Grupo Landsdale lanzó un folleto fal
so firmado “Comité de Resistencia del 
Vietminh”, que aseguraba a quienes iban 
a ser transportados que se les mantendría 
bajo cubierta, a salvo de ataques aéreos 
y submarinos y sugiriendo que llevaran 
ropas de abrigo. Este folleto se unió a 
un rumor esparcido por agentes de la 
CIA de que quienes abordaran los barcos 
serían enviados a China como peones de 
ferrocarril y no a Vietnam del Norte” .

Landsdale también da cierta perspec
tiva sobre los lazos estrechos de perio
distas prestigiosos con su grupo. Infor
mó que los corresponsales de] New York 
Times, el New York Herald Tribune, la 
Associated Press (AP), y las revistas Ti
me y Life, eran “amigos cercanos” y sa 
reunión con el grupo de la CIA "para

de Información norteamericanos y salgoneses, repetidas
com o papagayos por los periódicos, revistas y la ra 
dio del “m undo libre” en Europa Occidental, Amé
rica Latina y  otras partes, han m artillado a la op i
nión pública con la historia de la violación de la  
tregua por la República Dem ocrática de Vietnam  y 
el Gobierno Revolucionario Provisional de Vietnam 
del Sur.

analizar objetivos y motivos de propa
ganda” .

El informe dice cómo el títere norte
americano Ngo Dinh Diem, más tarde 
asesinado por mandato de la CIA, es
cribió una serie de "mensajes patrió
ticos por la democracia y contra los co
munistas” bajo la dirección del funcio
nario de la CIA, capitán Arundel. Los 
ensayos fueron publicados en uno de los 
principales diarios, propiedad de una mu
jer apodada “La Dama del Dragón” , que 
había sido amante de un civil francés 
antinorteamericano. Landsdale informó 
que la CIA la ayudó a evitar que su 
diario fuera clausurado por el régimen 
pronorteamericano “y ella estimó bene
ficioso escuchar nuestros consejos sobre 
el contenido editorial de su diario” .

Durante los primeros meses de paz en 
Vietnam, el grupo de la CIA a las ór
denes de Landsdale introdujo clandesti
namente las primeras armas para sus 
actividades subversivas. Esta incluían — 
alrededor de ocho toneladas y  media — 
unos 14 “radios para agentes , 300 cara
binas, 90.000 tiros, 50 pistolas y 10.000 
balas para ellas y 300 lite-as de explo
sivos. La mayor parte de este equipo 
fue entregado a gente de la CIA en 
el Norte; el reato fue ocultado a lo largo 
del río Rojo.

Mientras tanto, equipos especiales de 
agentes eran entrenados en Estados Uni
dos. Una vez terminado el entrenamiento 
fueron transportados en avión a las Fi
lipinas y, a mediados de abril de 1955, 
llevados a Haiphong e infiltrados en la 
ciudad. En el Interin, más armas, ex
plosivos y otros equipos fueron enviados 
por aire a Salgón e introducidos clan
destinamente en el Norte para el uso 
<de los agentes norteamericanos que allí 
operaban. Cuando Haiphong fue tomado 
por las fuerzas patrióticas el 16 de ma
yo, los grupos de la CIA estaban listos 
para comenzar las operaciones.

Este breve recuento de uno de los do
cumentos publicados en "The Pentagon 
Papers” dice más que cualquier abstrac
ción sobre la política que se esconde tras 
la propaganda del imperialismo norte
americano. De él se deriva quién es el 
verdadero culpable de las actuales vio
laciones en Vietnam. En una escala más 
amplia, es una lección para los pueblos 
que luchan por su independencia, de la 
necesidad de mantenerse cada vez más 
vigilantes.

LAS ULTIMAS ACTIVIDADES DE 
LA CIA EN VIETNAM

1973. — Más de veite mil “expertos” 
civiles de la Agencia Central de Inte
ligencia de Estados Unidos han reem
plazado silenciosamente a los soldados 
norteamericanos en Vietnam del Sur, 
confirmó Jack Anderson, el comentarista 
norteamericano.

En noviembre de 1972, el propio Arider- 
son había revelado planes del Pentá
gono para mantener en Vietnam del Sur 
una fuerza paramilitar, bajo la cober
tura civil después de la firma de los 
Acuerdos de París y que jugarla un im
portante rol a partir del 27 de enero 
último.

Desde esa fecha, tanto Estados Unidos 
como el régimen de Saigón se habían 
comprometido a respetar el cese del fue
go, el desmantelamiento 'de bases y la 
retirada total de tropas norteamericanas 
y dejar a las partes sudvietnamitas las 
discusiones internas en vías hacia Ja 
normalidad.

Sn embargo, Anderson aporta ahora de
talles adicionales y afirma que la mayor 
parte de los nuevo* “consejeros” milita
re* estadounidenses en Vietnam del Sur 
fueron reclutados entre la* Fuerzas Ar
mada* de Estados Unidos.

En los sesenta dias últimos, esos “con
sejeros” llegaron a Saigón como emplea
dos civiles de corporaciones norteameri
canas, tales como la “International Te- 
lephone and Telegraph Corp” (ITT), de 
triste recordación en Chile y otros países 
de América Latina, o la ‘.‘Spery - Rand” , 
"Leard- Siegler” , y la "Nort Horp I n c” .

Estos consejeros siguen cobrando a tra
vés de la nómina del Pentágono, aun 
cuando figuran como “expertos civiles 
en Vietnam del Sur” subraya Anderson.

El Departamento de Defensa realizó 
un activo reclutamiento de ese personal,

Mas entre n » fila* e n
ciados del servicio «rae 
necido en Budvtetnam zaza n  
ofreciéndole* un salario superior 
25 por ciento al que devez 
mente, además de prometer 
de reingreso como experto e* 
mencionadas corporaciones.

Para viabilizar ese plan, la 
tración de Nguyen Van Thieu 
recientemente que Estados Unido* 
metiera la reconstrucción de Vietnam 
Sur a través de inversiones de oag 
norteamericanos, en te modalidad de 
préstamos.

Supuestamente, osos oapitalts Mooédo- 
rían de varias corporaciones. Do feto 
forma se ocultarla el rol de los "asesore*” 
y también se favorecería la penetaBOton 
económica de Estados Unidos.

Los llamados "expertos” civile* se *su- 
pan fundamentalmente *n Saigón m i 
abastecimiento militar, asesoramianto en 
la* tres arma* (aviación, infantería y 
marina) y llegado el caso participarte en 
el rol de combates direetos.

Anderson dice que estos espeeteífetes 
militares vestidos de civil trabajan oorea 
de las zonas del Gobierno Revolucionario 
Provisional, y cualquier reanudación de 
las hostilidades podría arrojar como re
sultado su captura, aunque el Pentdmne 
opina que serian considerados eoazo ̂ vo
luntarios” .

Apunta finalmente que la “Air Ame
rica”, administrada por la CIA y otras 
empresas semigubernamentales, han en
viado una considerable cantidad da ase
sores en las pasadas cuatro semanas 
para Laos y Camboya, en idénticas cir
cunstancias a los agentes de te CIA «pío 
hoy actúan en Vietnam del Sur.
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