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Juventud socialista

ACTO EN EL CERRITO
Mañana sábado, la Juventud Socialista del Sec

cional Norte realiza un acto con la participación 
del Secretario General de la JSU Cro. Emilio Man- 
silla. Por esa razón entrevistamos al Cro. José 
Tognoia, Secretario de la Brigada del Cerrito de 
la Victoria.

—Compañero, ¿qué significado tiene este acto?

—E«te acto se enmarca dentro del oían de tra 
bajo de la Juventud de nuestro Seccional. El 
objetivo es el del acercamiento y la organización 
de todos los jóvenes nue comprenden que la si
tuación aue vive nuestro país por causa de una 
rosca vendeoatria. debe ser enfrentada con la 
Inctw» organizada de la juventud junto a todo el 
pueblo.

—¿Qué características 
adelantar del acto?

particulares nos puedes

—¿Qué papel juega la juventud en esta coyun
tura.

.—Nuestro partido ha definido aue la coyuntura 
actual se caracteriza como una situación revolu
cionaria. Hov los jóvenes tenemos el deber de lu
char junto a la clase ohrera v todo el movimien
to nonular. con el objetivo de aislar a la Rosca 
y a sus planes fascistas, mediente la unión de 
todos los orienta’ew. honestos, como dijera el Ge
neral Sereemi. abriendo un proceso de democrati- 
z-ción creciente. Para esto es imprescindible, v los 
últimos hechos lo han demostrado, la renuncia, 
de Bordeberrv. v la formación de un Gobierno 
de Unidad Nacional con una plataforma de so
luciones netamente popular.

—Este acto se realiza bajo la consigna “La Ju
ventud golpea a la Rosca” y la parte oratoria es
tará centrada por el compañero Mansilla que 
hará un análisis sobre la Juventud y el Parti
do. El acto comenzará a la hora 18 en nuestro 
local de José Olmedo 4126 esquina Industria y 
culminará con. una jornada de camaradería don
de actuarán los compañeros de las Brigadas de 
Artistas Socialistas.

—¿Cuáles son los planes inmediatos que desa
rrollará la Brigada?

—Lo central de nuestra movilización en el Plan 
Junio, es la consolidación del desarrollo crecien
te de nuestra brigada en Jos frentes de organiza
ción, propaganda y finanzas, y la movilización 
contra el CONAE y la ley antisindical.

Sábado socialista

Exitoso Evento
Los días 18 y 19 se realizaron en todo el departa

mento de Montevideo intensas actividades partidarias. 
El viernes se trabajó en propaganda, preparando los 
materiales para las reuniones sectoriales que se reali
zaron en el marco de la campaña de afiliación, que 
comenzará .bajo .la consigna .‘‘La .Unión Hace la 
Fuerza”.

En el dia sábado se realizaron visitas a contribu
yentes y simpatizantes del Partido, culminando la 
jornada con reuniones que se realizaron en los loca
les partidarios del departamento, en donde se escuchó 
un informe dado por un miembro de Comité Central 
de la organización, sobre la actual coyuntura política. 
Posteriormente, actuaron artistas socialistas.

ACTIVO DEPARTAMENTAL
En Casa del Pueblo, el pasado jueves se reunió 

el Activo Departamental de Montevideo. En el mismo 
se ajustaron los planes de trabajo de las distintas sec
cionales departamentales, apuntando al objetivo de du-
S licar las fuerzas en lucha, el que preside la campaña 

e afiliación que desarrollará nuestro Partido a par
tir del mes de junio.

FEDERICO DAJAS

GARGANO EN 
EL INTERIOR

El prestigioso dirigente socialista Reynaldo 
Gargano, miembro del Comité Central v del Co
mité Ejecutivo Nacional, visitó, en misión par
tidaria. las ciudades de Salto y Paysandú, reali
zando fructífera tafea política.

En SALTO dio una charla sobre la situación 
nohtica y se reunió con el Comité Departamen
tal, a fin de considerar el lanzamiento, a nivel 
toc»l. de la gran Campaña de Afiliación Uel 
Partido.

En PAYSANDU, participó en una reunión con 
militantes sindicales, con familiares de presos 
políticos, se reunió con el Comité Departamen
tal del Partido y, finalmente, dictó una con
ferencia pública sobre realidad nacional.

En suma: una proficua labor en dos impor
tantes baluartes partidarios del litoral.

La seccional 7 todo
• ' '  - . t  K i

“El Oriental” entrevistó al cro. Federico Da- l9 mayo, 17), el crecimiento es una coordenada prio
ritaria para incidir más en la lucha del pueblo y 

jas, Secretario de la Seccional 7 del Partido, vanguardizarla.
'  . Hacer acceder al nivel de conciencia y de lucha

quien nos habla de los preparativos que se reali qe la vanguardia de la clase a más obreros, más
. , . . .  . . .  , estudiantes, más pueblo, en una palabra, es hoy lazan en ese nivel partidario para iniciar la campa * * * -

ña nacionaf de afiliación que comenzará en el

próximÓMnes de junio.

tarea principal de los socialistas,
—¿Cómo piensan llevar adelante la Campaña?
—El éxito de la Campaña depende de una amplia 

tarea de agitación de las ideas del Partido entre 
las más amplias masas y de la var.guardización de 
todas las formas de lucha del pueblo, en especial 
la clase obrera. Agitar en forma planificada, ase
gurar la penetración de las ideas socialistas en lu
gares estratégicos y organizar en torno al Partido 
todas las formas de descontento por más embrio- 

Campaña de Afiliación, ajustando metas, eligiendo narias que sean. Cuando amplias maáas se alzan

—¿Sómio'i está trabajando la Seccional 7?
—En la Seccional estamos trabajando intensa

mente, planificando las tareas a desarrollar en la

zonas, etc.
—¿Cómo ven en la Seccional la Campaña de Afi

liación?
—La Canipaña de Afiliación es un esfuerzo espe

cial del Partido por aumentar la incorporación a sus 
filas. Esto, que es una tarea permanente, se vuelve 
en estos momentos una cuestión fundamental. 
Cuando la crisis del sistema es tan aguda como 
hoy, cuando la voluntad de lucha de las masas po-

contra la rosca, debemos ofrecerles en el Partido 
una forma superior de lucha organizada.

—¿Tienen fijadas ya algunas metas?
—Para fines de junio hemos fijado un acto de 

masas que servirá para ayudarnos desde el punto 
de vista económico y medirá la intensidad del es
fuerzo que realizaremos.

Confiamos que será un éxito, porque desde ya lo 
estamos preparando y como marxistas sabemos que

putares se manifiesta en hechos concretes como las el triunfo depende siempre de nuestro esfuerzo pía 
grandes movilizaciones de estos últimos días (29, niñeado.

- H OY - Mesa Redonda sobre:
- V

Cumplimos 5 AÑOS en 25 DE MAYO 537 “SITUACION POLITICA ACTUAL”
por eso solamente por hoy • • • i. ‘sF'S&ü n ■ > . •• V > " . ' r.-> .O jI

R E G A L A M O S Comité de Base “Cordón” -— Mercedes y C. Roxlo

U N S A B A D O  26 — H O R A 20
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FUNDACION DE CULTURA UNIVERSITARIA Charla a cargo de: RAMON MARTINEZ

UN LOCAL JOVEN PARA 30 
AÑOS AL SERVICIO DEL LIBRO (Secretario General del Partido Socialista)
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SOLO E L  FR EN TE AMPLIO
Convocar a un mitin en la expía* 

nada municipal, con poco más de 24 
horas de anuncio al pueblo, y llenar 
totalmente esa vasta explanada, no 
lo hace ninguna fuerza política que 
no sea el Frente Amplio.

Una vez más la formidable militan- 
cia frentista, y tras ella la masa po
pular que la sigue salió a la calle en 
un momento critico paar el país y 
una vez más, hablando en nombre del 
Frente, el general Seregni dio la lí
nea orientadora en defensa de las 
libertades y de los derechos del pue
blo uruguayo.

El 17 de Mayo el Frente Amplio 
ha dado un nuevo paso en el creci
miento y la consolidación de su po
derosa fuerza popular.

EUCHIRIGOITY Y B 1 N IIU
Siguen detenidos los ediles frente- 

amplistas Carlos Elichirigoity y Hu-< 
go Bonilla que, junto con otros, de
nunciaron reiteradamente, desde el 
anterior periodo de gobierno muni
cipal, las graves irregularidades que 
ocurrían en la Junta Departamental 
de Montevideo e impulsaron, con el 
conjunto de la bancada de ediles del 
Frente Amplio, la investigación que es 
te año puso en claro corruptelas, ma
niobras dolosas.

Una vez más, como lo han hecho 
los delegados socialistas en los or
ganismos del Frente Amplio, expresa
mos nuestra confianza en la honesti
dad de Elichirigoity y Bonilla y nos 
unimos al reclamo de la libertad de 
quienes han sido victimas de una si
tuación, cuyos lamentables aspectos 
deben dilucidarse completamente.

U  CONVENCION D EL PTO
La Convención del Partido Demó

crata Cristiano, que acaba de reali
zarse, ha marcado un acontecimien
to importante para dicho Partido y 

> para el Frente Amplio.
Dirigentes del Partido Socialista es 

tuvieron presentes en el momento en 
que el general Seregni y represen
tantes de todos los sectores del Fren
te, fueron recibidos fraternalmente 
por la Convención.

Por nuestra parte, unimos nuestro 
saludo a los muchos que, como ex
presión de la solidaridad frenteam- 
plista., han recibido los compañeros 
del PDC.
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MANECER  
DETIENE

(RUANDO el gobierno, luego de fracasar en el
Senado el intento de desaforar a Erro, no aban

dona la línea diversionista y provocadora, es nece
sario preguntarse qué es lo que hay detrás de esos 
hechos.

Desde estas columnas y desde otras tribunas 
se ha insistido< en sostener que detrás de ellos y de 
muchos otros hechos políticos, no debe dejar de 
verse el enfrentamiento de fondo entre la oligar
quía y el pueblo.

Aunque tal afirmación haya sido muy repeti
da, es de tal importancia para comprender lo* que 
está ocurriendo en el país, que volvemos sobre el 
tema. ' n H rrrrrrj

Ello no significa, claro está, negar la influen
cia de otros factores, circunstanciales o no, que pe
san en todo conflicto político: formación intelec
tual, modalidades caracteriales de los actores, situa
ciones personales, conductas morales, errores por 
desinformación o por deformación, etc.

Pero podrían no comprenderse los motivos 
principales de los sucesos si no se advirtiese que a 
lo largo del proceso de este último año —para to
mar sólo la prolongación bordaberrvsta del régimen 
pachequista— cada una de las crisis, a partir de 
Abril de 1972, la de Octubre, la de Febrero v esta 
de Mayo, ha ido mostrando con más claridad la 
presencia y la gravitación de intereses económicos, 
nacionales y extranjeros, que condicionan la reali
dad actual y  la suerte del país.

A H I están los hechos, de distinto signo, positivos
y negativos, pesando para un lado o para el 

otro; pero mostrando todos su verdadera índole, su 
significado inequívoco dentro de una pugna de in
tereses contrapuestos.

Si; ahí están los hechos, con sus signos distin
tos u opuestos, pero exponentes todos de esa pug
na, agudizada en los últimos tiempos al agudizar
se la crisis de las estructuras del país y al haber 
tomado la oligarquía, directamente, en sus ma
nos los resortes del Estado en el gobierno de Pa
checo Areco,

Los eiemplos podrían ser muchos. Citamos so
lamente algunos, como índices, como muestras, a 
lo largo del proceso y de sus episodios críticos.

La prisión y el procesamiento de Jorge Bat-' 
lie, luego de un incidente con las Fuerzas Arma
das por haber intentado éstas obtener y usar los 
antecedentes de la famosa infidencia, es decir, la 
acusación del aprovechamiento de la función pú
blica en beneficio económico personal o de grupo. 
Los comunicados 4 y 7 con puntos que traducen 
una posición contraria a los intereses de la oligar
quía. La investigación de ilícitos económicos., es
pecialmente en la rosca frigorífica. con sus crédi
tos escandalosos y sus maniobras dolosas.

Y . como contrapartida el proyecto de reglamen
tación sindical. ¿Qué otra cosa es sino el pro

pósito de mellar la lucha de la clase obrera contra 
el dominio del capitalismo, cuya máxima expresión 
es la rosca oligárquica?

El proyecto de estado peligroso cuando castiga 
hasta las tendencias ideológicas contrarias a la ac
tual organización económica, ¿no está buscando 
también, por otra vía, eliminar los peligros que se 
ciernen sobre la clase dominante?

Son índices, son ejemplos, demostrativos. In
tegran un conjunto de hechos que, más allá de su 
significado propio bastante claro, muestran la rea
lidad de fondo: la existencia de un enfrentamien
to entre los intereses de la rosca y los del pueblo 
oriental.

Puede afirmarse, pues, con pleno derecho, aue 
toda la maniobra montada en tomo al caso del se
nador Erro no e« más que la repetición de otras 
maniobras de la derecha tendientes a ocultar, tras 
la cortina de falsas contradicciones, la contradicción 
fundamental, de cuya dilucidación depende el por
venir del país.

Todo esto puede no aoarecer claro, aún para 
muchos de los actores en los sucesos. E« el caso 
de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas aue. 
por un lado, han definido posiciones progresistas a 
través de algunos de los hechos oue hemos men
cionado —caso de lal crisis de Febrero— y, ñor 
otro, aparecen embarcados en intentos, reaccionarios 
y en maniobras diversionistas.

ES que la conciencia de la verdadera índole de
un proceso político - social como el nuestro no 

se adauiere con igual rapidez en todos los secto
res sociales.

No en todos., por cierto: los verdaderos deter
minantes de los hechos políticos son comprendidos 
con la misma claridad con que los comprende la 
clase obrera a través de sus organizaciones poli 
ticas y sindicales, porque son, precisamente, sus in
tereses de clase los oue le aportan esa esa claridad.

Max Beer. refiriéndose al concepto de la his
toria según Marx, señala cómo la conciencia hu
mana suele seguir a paso lento los. acontecimien
tos exteriores, lo mismo que nuestros oios ven el 
sol donde no está ya en realidad, pues los ravos 
luminosos, necesitan cierto tiempo nara llegar has
ta nuestro nervio óntico. Recuerda la hermosa ima
gen de Hegel: “El b"ho de Minerva remonta su 
vuelo al anochecer”. Pero lo remonta, a pesar de 
todo. De la libertad creadora surge lo nuevo v lo 
grande.

Así ocurrirá en nuestro país. Y el arrehecer 
se transformará en amanecer. Que tampoco llega de 
golpe, pero que nadie puede detener.

PATRIMONIO NACIONAL
Los voceros oficiales dan mucha re

levancia a las medidas que los Písca
les están tomando, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Poder Ejecu
tivo, contra los que han realizado 
maniobras dolosas en perjuicio del 
Estado. Be procura asi resarcir el da
ño causado al Fisco y al país.

Nos parece muy bien que se adop
ten tales medidas, ya sean embar
gos, bloqueo de cuentas bancarias, 
etc. Creemos que deben aplicarse con

todo rigor.
Pero es bueno recordar, cuando se 

habla de la defensa del patrimonio 
nacional, dónde es que debe ubicarse 
la defensa fundamental de la econo
mía del país, del producto del tra
bajo de los uruguayos.

Por justificadas medidas que adop
ten los Fiscales, el gran patrimonio 
del país sigue indefenso y entregado 
a  intereses anti nacionales, mientras 
permanezcan “las venas abiertas” del

comercio exterior, de la banca la
drona, del latifundio empobrecedor, 
de los monopolios manejados por el 
capital extranjero.

Pero esa sangría no se corta con 
medidas fiscales. Para curar el grave 
mal hay que enfrentar a la oligar
quía y al imperialismo con una le
gislación de fondo de profundo con
tenido nacional y liberador.

No puede esperarse de los actua
les gobernantes.

/



CICSSA

La Semana Sindical
EN AMDET EXIGEN LIBERTAD DE 
SEVERINO ALONSO

Al cierre de nuestra edición, continuaban los 
obreros de AMDET realizando paros parciales, 
en reclamo de la liberación de su compañero 
Severino Alonso, viejo dirigente sindical y dele
gado obrero en el Directorio del ente, detenido 
en Maldonado, donde debió radicarse por razo
nes de salud.

Hoy, viernes 25, serán paralizadas las líneas 
correspondientes a las estaciones Goes y Larro- 
bla, de 15 a 17 horas. La medida comprende los
ecorridos 6, 12, 17, 70, 73, 74, 75, 76, 83 y 95.

CONTINUAN PAROS EN 
INSTITUTOS JUBILATORIOS

Cumplen paro de 48 horas, desde el jueves, los 
funcionarios de los institutos de jubilaciones.

La medida, dispuesta por AIEJA había sido pre 
vista para, el martes, pero fuetrasladada, para 
no perjudicar a los pasivos, y en espera de las 
mediaciones de la Comisión de Legislación So
cial de Diputados.

Los funcionarios rechazaron la propuesta del 
Directorio de comenzar a aplicar la ley presu- 
puestal en julio y reclaman su puesta en vigen
cia en junio, más el pago de retroactividades 
generadas por su no aplicación desde enero.

AE1JA acusa al Directorio de ser el responsa
ble de la descapitalización del BPS con medidas 
'•■ales como reducción de impuestos a transaccio
nes agropecuarias, eliminación de tributo único 
a la lana, congelación de adeudos, otorgamien
tos de desmesuradas facilidades a las grandes em 
presas privadas, que pagan sus deudos en cente
nares de cuotas sin recargos, etc., etc.

PELIGRA SUMINISTRO DE GAS

Reclamando la sanción de ley de expropiación 
de la Compañía del Gas, se encuentran en pre- 
conflicto los obreros de la misma.

La sanción parlamentaria del proyecto es im- 
orescindible para el llamado a licitación públi 
ca para la. construcción deuna nueva planta, 
que gaarntice el suministro de gas a 43.000 usua
rios, ya que la actual usina se encuentra en es
tado calamitoso, peligrando, en cualquier mo
mento, la supresión definitiva de servicios.

PRETENDER TRASLADAR “HISSISA” A BRASIL

Luego de ser desalojados por la policía de la 
planta industrial de Hissisa, los obreros de esa 
textil instalaron su campamento en un predio 
cercano a la misma, donde recibieron ya reite
radas “sugerencias” de la zona para que se re
tiren, no obstante estar en una propiedad pri
vada y con la debida autorización del dueño.

La patronal anunció que “tomaría un descan
so” antes de considerar el conflicto provocado 
por ella misma al expulsar algunos obreros y 
oromover la participación de la JUP en respues
ta  a los reclamos del gremio.

Más tarde, rechazó las fórmulas elaboraads 
por COPRIN en su carácter de mediador y anun
ció que viajaría a Buenos Aires para discutir 
con el Directorio de la empresa.

Esta última noticia confirma la denuncia del 
Congreso Obrero Textil, de la dependencia de 
HISSISA con Buenos Aires, y la consiguiente vio- 
laciónó de nuestras leyes.

Los obreros acusan a la patronal de provocar 
el conflicto para trasladar la fábrica a Brasil, 
desde donde exportarán hilado sintético a nues
tro país, ocasionándose un grave perjuicio eco
nómico.

OTRA VEZ DESPIDOS EN JUAN LACAZE

Dos nuevos despidos en “La Mundial” de J. 
Lacaze reactualizan el conflicto que paralizara 
durante largo tiempo la actividad comercial de 
esta ciudad.

La patronal provoca nuevamente a los traba- 
bajoders ETAOIN sitn, ETAOIN SHRDL UUUU 
jadores para continuar con sus intentos de apli
car lareglamentació n sindical, contando con el 
apoyo de diversos sectores blancos y colorados 
y de toda la prensa reaccionaria.

Nuevamente la Lucha
Nuevamente ha estallado el conflicto gremial en CICCSA, y nuevamente la causa fundamental 
del mismo, es la eterna defensa de la fuente de trabajo. El yanqui “Mr. Brown” .propietario 
de la empresa, ha planeado una nueva maniobra según denuncian los obreros públicamente, 
destinada a recoger los jugosos dólares de una “importación” de maquinaria, con las prebendas 
y facilidades que da el Estado.

“Mr. Brown” mandó a 45 obre
ros al Seguro\de Paro durante 
4 meses, aduciendo que debía 
paralizar la planta industriali- 
zadora para la reparación de 
maquinaria, lo que le insumiría 
750.000 dólares.

Luego comunicó que la pa
ralización sería por dos 8ños. 
Los obreros manifestaron que 
con una reparación provisoria, 
la máquina elaboradora puede 
producir durante un mes el ma
terial suficiente para garanti
zar durante medio año el tra 

bajo de las demás secciones 
de la fábrica, lapso en el cual 
pueden efectuarse las repara
ciones.

La Unión de Obreros y Em
pleados de CICCSA (UDOEC) 
resolvió ocupar la planta in
dustrial. A los tres días fueron 
desalojados por la policía a 
requerimientos de los Sres. Gar- 
zano y Portavales, gerente y 
c o n se je ro  respectivamente de 
Mi*. Brown.

El desalojo fue efectuado en 
horas de la noche, para ocul

tarlo a los ojos del vecindario.
Mr. Brown, nuevamente se 

yergue como uno de los pio
neros de la reglamentación sin
dical, sin perder de vista su 
vieja aspiración de destruir la 
organización gremial de s u s  
obreros.

Estos se encuentran acam
pados en el local sindical de 
Frigorífico Carrasco, donde re
ciben los aportes solidarios pa
ra  su olla sindical y las reite
radas muestras solidarias de! 
Plenarlo y vecinos de la zona.

LA OPINION SINDICAL
--------- ---------------------------------------------------------:--------1---------------------------------------------------------------

La clase obrera a  la vanguardia
|TN momentos en que se imprime esta edición 

de “El Oriental”, la clase obrera y el pue
blo están manifestando por 18 de Julio, una 
vez más, bajo las banderas de la CNT. Nueva
mente, los trabajadores de nuestro país de
muestran su enorme poderío, su inmenso grado 
de organización, conciencia política y la volun
tad de lucha. Sin duda que todos los que no 
están cegados por cerriles concepciones antipo
pulares o egoístas intereses de clase estarán to
mando nota y sacando sus conclusiones.

Vivimos horas tensas, plagadas de amenazas 
contra el movimiento popular, contra las orga
nizaciones obreras. El gobierno contesta a las 
reclamaciones de los trabajadores, a sus reivin
dicaciones impostergables, a sus propuestas de 
soluciones de fondo a problemas claves de nues
tra economía, como son los de la industria fri 
gorífica, la banca, la tierra, etc. Y lo hace, no 
implantando el diálogo constructivo, como se 
podría esperar de un gobierno que realmente 
tuviera un mínimo de preocupación por los altos 
destinos nacionales, sino agitando el tema de la 
reglamentación antisindical, bajo el insultante 
membrete de “Ley de defensa de los derechos 
del trabajo”. Es que este gobierno es el gobierno 
de la rosca, y tiene a su frente a un presidente 
que se convierte cada día más en el fiel repre
sentante de ese grupito de privilegiados que me
dran con el desastre de la economía del país. 
A ellos los ahoga la creciente capacidad de com
bate de nuestra clase obrera, a ellos los ame
naza Su palpable madurez expresada en las so
luciones a la crisis que son plataforma de la 
central obrera, y que prenden cada día más en 
las masas. Rosqueros ellos mismos, no podían 
sino contestar lanzándose a la destrucción de 
las organizaciones aue el pueblo creó al cabo 
de años de duros enfrentamientos que marcaron 
a fuego la historia oriental. Y ahí está, entonces 
la ley represiva antisindical, que más bien de
bería llamarse “ley de defensa del derecho a 
explotar a los trabajadores y al . país”, estam
pando así, en textos legales expresos, uñ prin
cipio no escrito en la Constitución, pero que la 
clase dominante cumple religiosamente desde 
que empezó a llenar la bolsa de dineros malha- 
bidos. Destrozar al movimiento obrero es su 
objetivo final, para digerir en paz sus ganan
cias producto de la explotación.

Este ataque a la clase obrera se inscribe, a su 
vez, en el plan de la derecha tendiente a evitar 
por todos los medios que se unan los orientales 
honestos, las que a través de su propia expe
riencia llegan a coincidencias en cuanto a cuá
les son las... medidas elementales que hay que 
tomar para sacar al Uruguay del pozo. Enredar

a los militares, hacerles olvidar los comunica
dos 4 y 7, obligarlos a servir a s-u política, dividir 
a los obreros (ejemplo de la JUP en Hisisa), son 
todos los elementos del plan de la rosca, me
diante el cual procuran dar un golpe de Limón 
y derrotar la ofensiva del pueblo.

pER O  a esta altura, ya tendrían que haber 
aprendido que los años no pasan en vano 

y que las fuerzas del pueblo se han consolida
do, han madurado, se han fortalecido en su ca
pacidad de lucha e incidencia. Cada nuevo epi
sodio (y el intento de desafuero del senador 
Erro lo confirma) comprueba que el aislamiento 
de la rosca es cada vez mayor —y que las po
sibilidades de doblegar a las organizaciones que 
representan las aspiraciones populares, cada vez 
son menores.

Manifestaciones como la de anoche demues
tran para todos los que quieran ver, que en este 
país háy una inmensa masa popular que res
palda las soluciones de fondo de la CNT, que 
no se deja trampear su destino, que exige la 
renuncia inmediata del rosquero Bordaberry. Son 
también llamados de atención. para todos los 
que se quieran olvidar que ningún proceso de 
cambios se puede dar sin contar con la fuerza 
del pueblo; y mucho menos, en contra del pueblo.

Que quede claro, pues: todo nuestro esfuerzo 
está dirigido a implantar un gobierno de uni
dad nacional contra la rosca, y hemos llegado 
a la conclusión de que ésa es la salida luego de 
recorrer múltiples luchas particulares, que nos 
demostraron que la clave estaba en la unión 
de los orientales honestos tras un programa de 
cambios que fuera a la médula de los problemas; 
del país. Ese es el sentido último de nuestra, 
lucha, y quienes estén contra ella, por incom
prensión o concientemente, estarán favorecien
do objetivamente a la' rosca, y sólo ganarán el 
repudio de los trabajadores. Pero sabemos que 
ficio culminarán exitosamente, y las aguas cau
dalosas de un pueblo que no se divide en torno 
a uniformes .overoles o sotanas, sumergirá para 
siempre a la rosca y limpiará el camino hacia 
una patria liberada y feliz. La gran jornada de 
anoche así lo démostró.

e l  o r i e n t a l4 25/5/73



C N T

Importante Documento a
Con fecha 16 del corriente, la central obrera re

solvió dar a conocer un importante documento que 
el 11 de abril elevara á la Junta de Comandantes 
de las FF.AA., “ante la nueva grave situación, crea
da por la actividad del Sr. Presidente Bordaberry 
en la defensa de los privilegios y negociados de una 
/osea oligárquica que hunde al país”. El documen
to comienza con una serie de “puntualizaciones”, 
que explican la tradicional política de soluciones

I») LA DEUDA EXTERNA, EL CONTROL,
LA NACIONALIZACION DE LA BANCA

üin perjuicio de compartir la necesidad de reducir esta 
deuda opresiva, que efectivamente no siempre se ha gene
rado en inversiones que aseguren un adecuado reembolso 
posterior, sino que deriva de inversiones prescindibles, 
incluso el pago 'de “asistencia técnica”, que han proli- 
ferado en los últimos tiempos en forma por demás inne
cesaria, así como del desequilibrio de nuestra balanza co
mercial y dei estancamiento de la producción, creemos 
que debe promoverse una refinanciación de las obliga
ciones a corto plazo, franca, enérgica y nó sujeta a con
diciones de tipo político, que le permitan al país apro
vechar adecuadamente los excedentes que puedan pro
venir de la actual coyuntura internacional favorable en 
materia de precios de nuestros productos exportables. 
Naturalmente, esto debe complementarse con medidas 
que aseguren que efectivamente estos recursos estarán al 
servicio de pueblo y no se desviarán, como hasta ahora, 
hacia los sectores del privilegio.

POR ESO PLANTEAMOS CON FUERZA LA NECE
SIDAD DE NACIONALIZAR LA BANCA, EL COMER
CIO EXPORTADOR Y LA INDUSTRIA FRIGORIFICA.

2*) EL COMERCIO EXTERIOR, LA INCENTI- 
VACION DE LAS EXPORTACIONES

Son conocidas las maniobras especulativas con divisas 
a las que se han dedicado los frigoríficos particulares 
con grave perjuicio para la economía nacional. Dado el 
carácter vital de esta industria para el país no puede 
concebirse que permanezca en manos de particulares, cu
ya vinculación en muchos casos con los trusts y aparatos 
financieros internacionales es notoria. Debe irse a la na
cionalización integral de esta industria.

CARNES. Eí país no aprovecha adecuadamente la co
yuntura internacional en materia de precios.

Pese a la “asistencia crediticia” de decenas de millones 
de pesos a los frigoríficos particulares, el cambio tecno
lógico no ha ido más allá de revestimiento de cámara o 
trabajos de pintura y no se aplican las técnicas moder
nas en los cortes que posibiliten un mayor valor de nues
tras exportaciones. Así, mientras las exportaciones uru
guayas se discriminan, un 87 por ciento en cuartos, 7 por 
ciento en cortes y 6 por ciento en manufactura, Argen
tina exporta un 60 por ciento en cortes (informe dado 
en el Congreso de Productores Cárnicos).

La incentivación de esta exportación implica, asimis
mo, en el largo plazo, una necesaria reforma en la te
nencia y explotación de la tierra, eliminando el latifun
dio y las formas actuales de explotación ganadera (au
mento del número de cabezas, acortamiento del ciclo, 
aumento del rendimiento de carne); y en lo inmediato, 
la represión eficaz del contrabando de ganado, estimado 
en el año 1972 entre 150.000 animales (cifra del Ministe
rio de Ganadería) y 500.000 (cifra de la Federación Autó
noma de la CarneJr-

Configuran también un estímuo importante, la utiliza
ción e industrialización de subproductos como las glán
dulas, que se exportan con un pequeño proceso indus- 
trializaaor para luego importar los medicamentos elabo
rados en el exterior con dicho producto, mientras el país 
dispone de plantas farmacéuticas adecuadas para ello.

Finalmente, consideramos imprescindible dotar al país 
de una flota frigorífica: los gastos actuales en fletes (es
timados este año en más de 15 millones de dólares) per
mitirían la adquisición de barcos. Adjuntamos sobre el 
particular el Memorándum elaborado por la Comisión 
Profomento de la Marina Mercante Nacional.

CUEROS. Debe examinarse todo el proceso de la co
mercialización e industrialización de los cueros.

Son conocidas las maniobras de SUPRODAN S.A. que 
en la práctica ha monopolizado la comercialización de 
los cueros, ha adquirido el principal paquete accionario 
de Paycueros y se ha beneficiado con reintegros que no 
reflejan el proceso de industrialización (primario) de los 
cueros que exporta.

Algunas medidas en este rubro deben incluir prohibi
ciones de exportar cueros no industrializados tías cur
tiembres instaladas tienen capacidad para procesar la 
totalidad de los cueros que se producen en el país; sala
zón de los cueros en las plantas frigoríficas dotadas de 
instalaciones para ello (plantas del Cerro y Fray Ben- 
tos); control de la comercialización por la viá de la na
cionalización de la industria frigorífica; represión dei 
contrabando (en la Comisión de Legislación del Trabajo 
de la Cámara de Diputados,, los propios representantes 
de las curtiembres señalaron que en el sur de Brasil se 
estaba desarrollando una próspera industria de calzado 
para la exportación Con cueros uruguayos de primera 
calidad); abastecimiento adecuado a la industria del cal
zado, que puede transformarse en una importante indus
tria de exportación; revisión de política de reintegros

LANAS. Es conocida la oposición permanente de los 
trabajadores a la exportación de lanas sucias. . .

El país cuenta con instalaciones para procesar hasta

nacionales del movimiento sindical uruguayo inse
parablemente unida —según subrraya el Documen
to— con la lucha por las libertades y contra toda 
la legislación represiva (reglamentación sindical, 
“estado peligroso”, suspensión de garantías, etc.).

A continuación, transcribimos textualmente “los 
objetivos programáticos y prioridades” expuestos por 
la CNT; _

40 millones de kilos de lana en tops e hilados. Puede cla
sificar, desbordar y lavar adecuadamente toda su pro
ducción. Nada Justifica entonces la exportación de lana 
sucia, que a nuestro juicio debe prohibirse.

Es fundamental, además, terminar con un régimen de 
comercíaización que no beneficia ni al productor ni al 
país. Las principales firmas exportadoras de lanas del 
Uruguay son filiales de trusts internacionales, y mal pue
den defender, en consecuencia, los intereses nacionales. 
Se recuerda que en la última zafra, conociendo, por sus 
vínculos internacionales, la tendencia al alza en el mer
cado mundial, compraron buena parte de la producción 
sobre el lomo de las ovejas a la mitad del precio obte
nido posteriormente al exportar. Resulta imprescindible, 
entonces, nacionalizar el comercio exportador 'de lanas, 
a través de la creación de un instituto en el que estén 
representados el Estado, los productores y los trabaja
dores,

Ei país puede exportar productos derivados del proce
samiento he sus materias primas (tejidos y prendas de 
confección, calzados, productos de granja, etc.). Esto 
no 'debe dejarse en manos de la iniciativa privada, sino 
que debe promoverse estableciendo él mecanismo de los 
convenios bilaterales de intercambio, incluso en la even
tualidad de utilizar estos mecanismos para a realización 
de obras de desarrollo energético, de explotación de las 
riquezas delsubsuelo, o del mar, o de instalación de nue
vas plantas industriales.

3’ ) LA REACTIVACION INDUSTRIAL,
CONTROL DE LOS MONOPOLIOS, 
DESARROLLO DEL SECTOR 
PUBLICO DE LA ECONOMIA

Algunas medidas que permitan incrementar las posi
bilidades ocupacionales de la población trabajadora, en 
coincidencia con lo señalado aquí.

En buena medida, la industria produce para el merca
do interno, por lo que la defensa del poder adquisitivo 
de la población es uno de los factores esenciales de la 
reactivación industrial. Debe planificarse cuidadosamente 
la importación de bienes de capital, para aprovechar al 
máximo la capacidad instalada y evitar fenómenos de un 
parque industrial sobredimensionado, con pérdidas para 
el país por la inversión inicial y por su bajo o nulo apro
vechamiento, tal como sucede hoy con la industria fri
gorífica, la industria molinera y otros.

Una adecuada politica de precios puede sustituir im
portaciones. Tal el caso de la remolacha azucarera.

El país tiene ingenios capaces de abastecer plenamen
te el consumo interno; sin embargo, la falta de ayuda y 
estímulos para los plantadores de remolacha, en particu
lar los pequeños productores, hace que se siga gastando 
divisas en la importación de crudos.

Lo mismo sucede con el algodón. Las experiencias reali
zadas han comprobado la calidad y el buen rendimiento 
de las plantaciones. Se trata, por otra parte, de una pro
ducción tópica de pequeños agricultores, que posibilita 
una importante utilización de mano de obra. No obstan
te, un absurdo régimen de protección (se subsidia más 
cuanto más se importa) ha traducido esas experiencias 
en beneficio de una intermediación particular, estan
cando y frustrando las posibilidades de desarrollo cierto 
de esta producción, capaz de abastecer un importante 
sector, el algodonero, de la industria textil.

Un importante factor de reactivación industrial es la 
expanción de la industria de la construcción, en par
ticular la aplicación a fondo del plan de viviendas, acom
pañado de técnicas constructivas y de un adecuado con
trol deL costos, que posibilite el máximo aprovechamiento 
de los recursos e impidan el alza artificial y especulativa 
de los insumos provenientes del crecimiento de la de
manda. Debe darse a la Comisión Asesora de la Vivienda 
un papel más activo de control de las decisiones y la 
aplicación del plan.

Apoyamos toda medida de control y freno de los mo
nopolios, en particular los dependientes del exterior. Debe 
prohibirse las remesas al exterior he sus utilidades y pro
mover las reinversiones de las mismas en el país.

El control público de los medios de producción, en 
industrias vitales, debe tomar la forma de la naciona
lización y ya hemos señalado nuestro apoyo a la parti
cipación de los trabajadores en la dirección de las em-
Íiresas del sector público, por supuesto dei privado, y a 
a expansión y fortalecimiento de aquél.

4’) LA REFORMA AGRARIA
Apoyamos plenamente una redistribución de la tierra 

en el sentido señalado, que elimine el latifundio y ase- 
ure el acceso a la misma de quien la trabaja. Esto de- 
erá ir acompañado de una adecuada política de cré

ditos para maquinaria, semillas, fertilizantes, mejora
miento de las pasturas y la defensa de los productores 
individuales o agrupados en unidades cooperarlas me
diante una justa política de precios y la supresión 'de 
los trusts intermediarios.

. iK

las FF. AA.
5») LA RECUPERACION Y DESARROLLO DE 

LOS ENTES AUTONOMOS■* - - ' .. . - í
El proceso de deterioro y desnacionalización de los En

tes Autónomos y Servicios Descentralizados ha sido ya 
ampiamente denunciado por la CNT y las gremiales res
pectivas. Este proceso és en buena medida, consecuencia 
de directorios no siempre puestos al servicio de la defen
sa del ente y del país. El ejemplo más notorio en los úl
timos tiempos lo ha la UTE y en particular su ex pre
sidente Dr. Ulyses Pereira Reverbel, comprometido, ade
más, en negociados denunciados en el Parlamento y que 
hoy investiga la justicia, relativa ai convenio UTE - SER- 
COBE y su tramitación. Compartimos, en consecuencia, 
y en esa dirección consideramos indispensable incorporar 
ia representación de los trabajadores a la Dirección de 
las organizaciones.

Adjuntamos los materiales elaborados por la Mesa Sin
dical Coordinadora de los Entes Autónomos, de a Agru
pación UTE y la Federación Ancap.

6") LA DISTRIBUCION DEL INGRESO, 
POLITICA SALARIAL

La canalización del ingreso nacional, el fortalecimiento 
de la capacidad de ahorro, y la adecuada utilización de 
ese ahorro implica, como ya lo hemos señalado, el con
trol y la nacionalización de la banca. Compartimos, asi
mismo, la necesidad de una justa distribución del ingreso 
mediante el aumento real de los salarios y las pasivida
des y una mayor participación he las capas populares en 
renta nacional y en su incremento. No obstante y en lo 
inmediato, tal como se señala en los comunicados, se 
torna imprescindible restablecer el poder adquisitivo de 
los ingresos de los trabajadores y de las ciases pasivas, 
mediante un aumento general de sueldos, salarlos y Ju
bilaciones, que compense el desnivel provocado por el 
alza de precios de este periodo.

Siempre hemos sostenido y coincidimos que la infla
ción tiene causas estructurales, que son las que frenan 
el desarrollo de las fuerzas productivas del país, y que, 
por lo tanto, no se resuelve con medidas que, como la 
congelación he precios y salarios dei año 6a, constriñen 
el nivel de vida del pueblo y conducen a la asfixia eco
nómica de la República.

En consecuencia, a la par de las medidas de fondo ya 
expiicitadas, consideramos, tai como se señala, que deoe 
mantenerse el poder adquisitivo de los sueioos y pasivi
dades y esto implica, hado el incremento de ios precios, 
un aumento general e inmediato de aquéllos, por lo me
nos, en ia misma proporción de éstos.

En materia de política salarial, consideramos que debe 
irse a la derogación de la COPRIN y a la creación de la 
Junta Nacional de Salarios, en torno a la cual la CNT 
ha hecho llegar ai Parlamento un Anteproyecto de Ley.

7®) POLITICA TRIBUTARIA, PREVISION 
SOCIAL

Aparte de una política tributaria que, como se dice, 
procura que las cargas se proporcionen a la capacidad 
económica de cada uno he ios habitantes, los problemas 
de la evasión, por parte de las grandes empresas, ios due
ños del capital y ae la tierra, no sóio se traduce en una 
mayor carga fiscal sobre la masa de la pobiacion consu
midora, sino que agudizan la crisis ne la Previsión Social, 
he los Seguros de Enfermedad y de la vivienda Por eso 
compartimos la necesidad de un adecuado control que 
elimine o reduzca el margen de evasión y en le Capitulo 
de la Previsión Social consideramos muy importante 
cumplir la disposición constitucional que dispone la re
presentación de los trabajadores, de los empresarios y de 
los jubilados en la dirección del Banco de la Previsión 
Social.

-8®) LA RACIONALIZACION DE LA ADMI
NISTRACION PUBLICA

Una adecuada racionalización de la administración 
pública, sólo podrá elevarse a la práctica con la partici
pación, en su elaboración y aplicación, he los propios 
trabajadores. Esto fue reiteradamente planteado por las 
gremiales de funcionarios públicos agrupados en COFE 
(filial CNT), en ocasión dei estudio por parte de la ofi
cina del servicio civil. Tanto en relación a este tema 
como en lo relativo al mejoramiento del sistema impo
sitivo, los trabajadores han aportado y están dispuestos 
a aportar toda la iniciativa y el esfuerzo necesario.

9®) LA CORRUPPCION Y LOS NEGOCIADOS
El movimiento sindical ha denunciado en forma per

manente la corrupción, los negociados y los ilícitos; ejem
plo: banca, frigoríficos, entes, etc.) y comparte plena
mente la necesidad de ir a fondo en la materia, por cuan
to aquí radica uno de los rasgos más característicos del 
proceso de vaciamiento económico de la República lle
vado a cabo por la rosca oligárquica y sus personeros.

Finalmente, por supuesto, compartimos los criterios 
complementarios expuestos en el Comunicado N® 7 en 
torno a la preservación de la soberanía nacional y la 
seguridad del Estado y la libertad del país, tanto en los 
asuntos internos como en sus relaciones internacionales. 
Creemos que esto implica una política independiente fren
te a los organismos financieros controlados por el im
perialismo (FMI, BIRF, BID, AID, etc.), la anulación 
de convenios lesivos como los convenios petroleros, el co
mercio con todos los países sin otra limitación que el 
interés nacional, etc.

En cuanto a las prioridades, señalamos las siguientes: 
I®) El mantenimiento del poder adquisitivo de la po

blación mediante un aumento inmediato y previo de
(pasa a la pág. 11)
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Elecciones en el Sindicato Médico

LOS MEDICOS POR LA SALUD
El 31 de Mayo tendrán lugar las elecciones en el Sindicato Médico del Uruguay para la renovación 
parcial de autoridades en el Comité Ejecutivo, en la Junta Directiva del Centro de Asistencia, y  en 
los organismos adscriptos. Con tal motivo entrevistamos a los compañeros Homero Demicheli (médi
co) y F. Schelotto (estudiante), militantes del gremio, e integrantes del lema “Dr. Carlos María 
Fosalba”.

—¿Qué importancia tienen estas 
próximas elecciones en el S.M.U.?

—El acto eleccionario se realiza 
anualmente en el SMU y tiene en 
sí una gran importancia, pues define 
las líneas generales del trabajo del 
gremio en el periodo. La amplia de
mocracia gremial se expresa también 
de continuo durante el año a través 
de múltiples asambleas, y de la par
ticipación variada de los asociados 
en las tareas del gremio, y es uno 
de los principios esenciales de fun
cionamiento de nuestro sindicato. Por 
supuesto, que ni el SMU ni ningún 
gremio en este país precisa para po
ner en práctica este principio de re
glamentos oficiales o políticos o pa
tronales, o de cualquier otro tipo que 
no provenga de sus propios socios.

La trascendencia de esta instancia 
deriva también, como Ud. compren
derá, de la jerarquía y del prestigio 
■del SMU como institución, en el ám
bito social nacional e internacional. 
Su masa de 4.000 afiliados aproxima
damente (de los cuales más de 1.000 
son estudiantes avanzados de Medi
cina) habla a las claras del amplio 
respaldo con que cuenta en todos los 
sectores médicos del país (cosa que 
por demás se vio reafirmada en las 
diversas asambleas médicas naciona
les realizadas a lo largo del año pa
sado).

Por otra parte, ha desarrollado un 
trabajo profundo de estudio, elabora
ción y discusión en torno a los pro
blemas de la Salud Nacional, que lo 
convierten indiscutiblemente en la 
máxima autoridad como institución 
en la materia. El aporte del Sindica
to es insustituible para cualquier plan 
de transformación nacional en mate
ria de Salud.Hay que tener en cuenta, además, 
que el SMU cuenta con un Centro de 
Asistencia (el C.A.S.M.U.) con 250.000 
abonados, que constituye la mayor en
tidad de asistencia médica colectivi
zada del país, dirigida y administrada 
por técnicos competentes. El CASMU 
jugará seguramente un papel muy 
importante en los cambios futuros de 
la estructura del sector Salud.
. .F.S. — En estos momentos, la im
portancia de SMU trasciende el ám
bito nacional. Nuestro gremio es pi
lar fundamental de la Confederación 
Médica Panamericana. Ha tenido, por 
ejemplo, gravitación perponderante en 
la última Asamblea de la C.M.P., y 
en el 12? Congreso Médico Social Pa
namericana©, que se realizó en Quito, 
y donde se trataron temas tan im
portantes como migración médica, 
control de la natalidad, administra
ción médica, Montevideo es sede del 
Comité Regional Sur de la C.M.P:

J ' 1
(Argentina, Chile, Paraguay, Uni
cos interesa conocer la situación ac
tual del gremio en momento que se realizan estas eelcciones.

—El SMU vivió, en el pasado ejer
cicio, uno de los periodos más duros, 
pero a la vez más fecundos de su 
historia gremial. Enfrentó los diver
sos problemas que atañen al médico 
y a su relación con la sociedad, en
carándolos en forma global y dando 
respuestas concretas a cada problema 
específico.

Así luchó por las reivindicaciones 
económicas de los médicos y los prac
ticantes, obteniendo importantes avan
ces en este aspecto que tanto afecta 
en especial a los médicos más jóvenes, 
y encarando este problema, tanto en 
el sector público como en el privado, 
en el marco de la necesaria reestruc
turación y reglamentación de las con
diciones de trabajo de los trabajadores 
de la Salud.

Enfrentó los desbordes dictatoriales 
de la rosca que nos gobierna, las tor
turas, las detenciones arbitrarias de 
médicos y de ciudadanos en general, 
en el contexto general de la lucha 
por un cambio social democrático y 
progresistas, y de la deefnsa de los 
principios éticos de la profesión.

Encaró la tarea del médico en re
lación a la sociedad, buscando cam
bios profundos y definidos en la es
tructura sanitaria del país, con vistas 
a un Servicio Nacional de Salud. Esto 
motivó estudios concretos y proposi
ciones definidas, que no tuvieron eco, 
por supuesto, en el gobierno.

Se alineó Junto a ios trabajadores 
y la CNT en la gran corriente de 
pueblo que enfrenta con soluciones a 
la rosca. Participó en el Encuentro 
Nacional por Soluciones, apoyó su pla
taforma, y forma parte de su mesa 
directiva permanente.

Este trabajo armónico culminó con 
la VI Convención Médica Nacional, 
realizada en diciembre, donde se sin
tetizaron las opiniones del cuerpo mé
dico nacional en materia de transfor
maciones sociales, estructura sanita
ria, Ley Orgánica de la Profesión 
Médica y Estatuto del Trabajo Mé
dico.

En este proceso, y por encima de 
matices de opinión el gremio resultó 
fortalecido y unido; profui (tizó su 
arraigo y su prestigio en la masa mé
dica y en a población en general.

Este es otro hecho muy importante 
que otorga trascendencia a estas elec
ciones. Ellas deben ser, para nosotros, reaflrmación de una orientación 
de trabajo gremial que es de gran 
beneficio para el gremio y para el país.

—¿cuales son, sintéticamente, las 
propuestas de trabajo para ei próximo 
periodo?

H.D. — La agrupación “Dr. Carlos 
María Fosalba” reúne a los médicos 
en torno a posiciones político - gremia
les progresistas. A ella estamos inte
grados los cros. socialistas. Es la que, 
siendo mayoritaria, ha orientado has
ta ahora el trabajo del gremio.

En el próximo período, su militan- 
cia buscará profundizar y perfeccio
nar las lineas de trabajo que el Sin
dicato ha venido sosteniendo.

En este sentido, el trabajo se orien
tará a llevar a la práctica las con
clusiones de la VI Convención Mé
dica Nacional.

La lucha por mejorar las condicio
nes laborales y económicas de los mé
dicos (en la linea de lo aprobado co
mo Estatuto de Trabajo Médico), se 
encarará en conjunto con la puesta 
en marcha de medidas de tipo eco
nómico. organizativo y estructural que 
signifiquen etapas de transición ha
cia las nuevas estructuras sanitarias 
propuestas.

8e luchará por elevar el nivel de 
recursos destinados a Salud Pública, 
y las condiciones de trabajo.

Medidas tales como la coordinación 
de servicios, comenzando por los de 
urgencia, la centralización de la ciru
gía. los servicios altamente especiali
zados y costosos (Centro de Trata
miento Intensivo, quemados, etc.); la 
regionalización del trabajo del médico 
general y el pediatra y la creación 
de unidades zonales de asistencia; la 
implantación del régimen de trabajo 
del listado donde sea posible, etc., exi
girán el funcionamiento de organis
mos útiles para su puesta en prácti
ca, y tendrán como base de apoyo muy 
importante la proyectada reforma eco
nómica, administrativa y estructural 
del CASMU. Se proyecta incorporar 
a ios usuarios y los trabajadores no 
técnicos, a través de sus organiza
ciones gremales representativas, a la 
dirección del Centro de Asistencia.

F.S. — La participación creciente 
de los practicantes en la vida del 
gremio es también un objetivo de gran 
importancia para el Sindicato. Existe 
un sector amplísimo de estudiantes 
próximos a recibirse, que trabajan 
vinculados estrechamente a la medicina, y que por su situación especial 
están poco vinculados a la Asociación 
de Estudiantes de Medicina. Sus pro
blemas reivindicativos, su organiza
ción, su trabajo gremial, se ligan a 
los del SMU. Han constituido un 
aporte importantísimo al trabajo ge
neral del Sindicato. Este aporte debe 
aumentar y traducirse cada vez más 
en organización.

A más de 10 años de haber sido 
creados, los servicios de CHAMSEC 
no han llegado a todo el pais; las 
causas de que el primer seguro de 
enfermedad que benefició a  traba
ba j ores en nuestro país haya tenido 
dificultades en su aplicación, se en
cuentran en el constante déficit ha
bido desde su creación hasta hoy. 
La situación se torna doblemente 
grave ahora, en que el organismo ya 
asfixiado por falta de recursos ame
naza dejar sin servicios a 35.000 tra 
bajadores de la construcción.

La fuente de recursos con que 
cuenta CHAMSEC es la creada por 
Ley 13.893 de Unificación de Apor
tes, estantío compuesta la Dirección 
del organismo por tres delegados pa
tronales, tres obreros y uno del Eje
cutivo; sin embargo de nada han ser
vido hasta ahora los esfuerzos rea
lizados por los verdaderos represen
tantes de los trabajadores —uno de 
los delegados es “amarillo”, defensor 
de intereses de la patronal—, gara 
que el presupuesto de $ 160:000.000 
sea satisfecho —lo máximo que se ha 
llegado a  recibir ha sido de 40:000.000 
a 50:000.000 de pesos. A esta situa
ción se agrega la crisis en la indus
tria de la construcción, más la deu
da mantenida por el Estado —a tra
vés de Obras Públicas— que llega 
a los 2.000:000.000 de pesos que jun
to a la deuda del sector privado as
ciende a los S 3.500:000.000. Esto es 
lo que ha determinado el cese de 
pagos, las soluciones se postergan y 
los perjudicados son 1.500 trabajado 
res que no reciben un solo peso ha
ce tres meses en el Interior y dos 
en Montevideo. Cabe agregar que en 
el Interior no se brinda asistencia 
desde hace ocho meses. La solución 
parecía haber llegado hace unos me
ses, cuando ya se había llegado a 
un acuerdo entre CHAMSEC, el CAS- 
MA y el Consejo Central de Asigna
ciones Familiares; este convenio que 
proponía soluciones de fondo como 
el pasaje de CHAMSEC a Asignacio
nes Familiares logrando entre otras 
cosas un equilibrio entre ambos pre
supuestos, fue impedido en su con
creción por el Presidente de CHAM
SEC —Dr. Alfredo Baeza—, quien ar
gumentó que por “mandato” del Mi
nistro de Trabajo, Dr. Carlos Abda
la, se negó a votar su firma en 

compañía de los delegados Ing. Ba- 
ridón —Cámara de la construcción— 
y del delegado “amarillo” Sr. Gue
rrero.

Mientras tanto, 35.000 trabajado
res de la construcción y a iniciati
vas de su sindicato —el SUNCA— han 
comenzado a movilizarse en defensa 
de derechos que por ley les pertene
cen; derechos como los de subsidios 
por enfermedad, pagos de licencias y 
aguinaldos en casi similar, así como el 
subsidio por fallecimiento y el dere

cho a obtener aparatos de recupera
ción como piezas ortopédicas, etc., 
frente a ésto se halla la indiferencia 
de los conocidos de siempre.

P. D. C.: FINALIZO 
VI CONVENCION

Finalizó el domingo 20 de mayo la VI 
Convención Nacional del Partido Demócrata Cristiano, que aprobó la Rendición 
de Cuentas Político - Ejecutiva de la 
Junta Nacional saliente, y el Plan Po
lítico para 1973.

Los convencionales 'de todo el país 
eligieron los nuevos integrantes de la 
Mesa de la Convención, Junta Nacional, 
Tribunal de Disciplina y Comisión Fis
cal.

Las nuevas autoridades proclamadas 
ante delegaciones fraternales de todos 
los sectores del Frente Amplio y de su 
Presidente Gral. Líber Seregni son: Pre
sidente de la Mesa de la Convención Na 
cional Diputado Sebastián Elizeire. La 
Junta Nacional estará integrada por: 
Presidente, Senador Juan Pablo Terra, 
Secretarlo General José Luis Veiga, y 
Américo Plá Rodríguez, Juan Pablo 
Corlazol, Romeo Pérez, Gerardo Grassi, 
Jaime Hill y María Julia Aguerre.

Al finalizar sus deliberaciones la VI

Convención aprobó, las siguientes decla
raciones:

La VI Convención Nacional del Par
tido Demócrata Cristiano, reunida en es 
tos momentos decisivos de la vida de 
nuestro país —en los que nos sentimos 
protagonistas— y que le dan una espe
cial significación al evento partidario, al 
pueblo oriental declara:

1. — Ratifica en un todo la linea po
lítica seguida por el Partido y reafir
ma particularmente lo expresado en la 
Declaración de la Comisión Nacional de 
marzo próximo pasado en la que pro
puso salidas inmediatas y concretas a 
la crisis, sobre la premisa fundamental 
de que sólo el pueblo organizado y en 
lucha es capaz de realizar un progra
ma de cambios liberador.

2. — Reitera su denuncia del plan de 
la deercha destinado a provocar el en
frentamiento de las Fuerzas Armadas 
con el movimiento Popular y a hacer 
que los deseos de cambios expresados 
por aquéllas y que crearon una real ex
pectativa, no pasen de meras declara
ciones o medidas moralizadoras que no 
modifiquen las causas profundas del de
terioro nacional.

3. — Las reiteradas suspensiones de 
garantías, los últimos decretos de me
didas prontas de seguridad, la situación 
incambiada de los presos sin causa ni 
proceso, los Proyectos de Ley como el de 
estado peligroso y la reglamentación sin

dical, ei anunciado y “abrasilerado” plan 
de desarrollo, las provocaciones del CO- 
NAE, las clausuras de diarios y el in
tento de desafuero a ero. del Frente Am
plio, Senador Enrique Erro, se inscri
ben claramente en la política del plan 
de la derecha que denunciamos.

4. — Hoy más que nunca se hace Im
prescindible la renuncia del Presidente 
Bordaberry y de su elenco ministerial, 
ejecutores visibles del plan de la dere
cha; tal renuncia posibilitará el diálo
go entre los orientales y permitirá dar 
una salida de paz, trabajo, justicia, li
bertad y desarrollo integral al servicio de 
los verdaderos intereses de la Patria y de 
todos los uruguayos que con su esfuer
zo crean la riqueza nacional y que de
ban ser quienes en definitiva decidan.

5. — Reafirmando nuestra vocación 
frenteampllsta, alentamos a la comba
tiva militancla demócrata cristiana a 
mantenerse firme en su profunda mís
tica de servicio al pueblo del que for
ma parte, permaneciendo vivo en nues
tros corazones el testimonio y el ejemplo de fidelidad hasta la muerte por la 
verdad y por su pueblo del compañero 
Luis Carlos Batalla. Que su sangre no 
haya sido ■derramada en vano y sirva 
para que cada oriental civil o militar, 
haya comprendido el papel que le co
rresponde en la construcción de la Pa
tria Nueva.

Montevideo, 20 de mayo de 1973
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ESTAFA EN LA POLICIA
■ -  --------------------- ---  —  -----

Escándalo en la Tierra de Nadie
La explosiva noticia de que millonarios fraudes, se cometían en dependen
cias de la Jefatura de Policía de Montevideo, estalló esta semana. Si bien 
todavía no se conocen oficialmente los detálleselos nombres de todos los 
involucrados ,el monto exacto, en fin, el hecho ha sido reconocido. Se ha 
puesto en marcha una prolija y activa investigación (“debe pronunciarse 
rápidamente, las cosas que se alargan no sirven”, señaló el ministro Bo- 
lentini), hay una veintena de detenidos en una dependencia militar y fi
nalmente, pese al empeño de no brindar mayores detalles aun, han tras
cendido informaciones.

con dineros destinados exclusivamente al pago de 
sueldos.

De todas maneras, a media semana, los hechos 
aparecían todavía confusos. Si bien la maniobra
—robo, estafa, etc., la calificación no importa en 
primera instancia—, en sí misma, no solamente no 
fue desmentida si no que se la confirmó oficial
mente.

Por otra parte la misma alcanzaría a firmas 
que trabajan habitualmente con los jerarcas invo
lucrados. Este aspecto del problema agregaba un 
elemento más, para hacer más escandaloso aún el 
tema, que dio para llenar más de una página. . .  
policial.

ESA TIERRA DE NADIE

Cuando muchas veces, a nivel parlamentario, se 
objetó el establecimiento de las medidas prontas de 
seguridad y, posteriormente, el estado de guerra 
interno, se señaló desde distintos ángulos, la in
conveniencia del manejo discrecional que se otor
gada a sumas varias veces millonarias. Figura en 
las actas parlamentarias intervenciones que aludían 
a  contabilidades llevadas “estilo bolichero” : en una 
simple libreta. _ ¡ . _ i

Como se comprenderá los cóntroles de los órga 
nos correspondientes se hacían extremadamente di
fíciles o simplemente no se hacían.

Por otra parte, a nivel periodístico trascendió, 
hace buen tiempo, que sectores militares no veían 
con buenos ojos determinadas “actitudes”, policiales.

Por una razón u otra el hecho es que se asistió 
luego, al descubrimiento- de connivencia de jerar
cas policiales con contrabandistas, no quedó acla
rado del todo el robo de telas para uniformes 
un monto que se estimó en doce millones de 
sos), se maiginó al Inspector Walter López Pachia- 
rottí, al subcomisario Jülio Marpons, al subcomisa- 
río Vinar, con el agravante, éste último qüe fuera 
admitido en su cargo luego de su primer procesa
miento.

LA CORTINA EMPIEZA A DESCORRERSE

Bien, si los hechos no. han sido aclarados oficial
mente (“para no dificultar las investigaciones”, se 
dijo) de todas maneras, algunas cosas ya pueden 
saberse.

En primera instancia, a pesar de que no tenga 
que existir una relación de causa a efecto, de acuer
do a la versión periodística, el Inspector Julio C. 
Rigaud habría estado investigando, desde tiempo 
atrás, la Tesorería de la Jefatura de Montevideo, 
por encargo del propio Jefe, Coronel Alberto Ba- 
Uestrino.

En estos momentos se le sumaron el Teniente 
Coronel Roa —delegado del Ministerio del Interior—, 
y tres contadores por encargo del Ministerio de 
Economía y Finanzas.

El monto de las maniobras investigadas, alcan
zaría a cifras que oscilan entre los quinientos y seis
cientos millones de pesos, y al parecer habrían pros 
perado a partir del año 1969.

Si bien las versiones son muchas, cuentan con 
mayor solidez aquellas que se refieren a  fraudes 
en compras de automotores y “arreglos” en las li
citaciones. ■ (

MUCHAS DETENCIONES

De acuerdo a informaciones no desmentidas, las 
detenciones alcanzarían a veinte y entre ellas se 
encontrarían el Jefe de Contaduría, sub inspector 
Carlos Jerry Perini, el inspector de Hacienda, Ba- 
liño; el sub director de Contaduría, Sub inspector 
Orosmán Martínez Andrade, el Sub tesorero Suárez, 
el sub inspector Rubén Motz Trapanese, Oficial Re
bollo y el Director de la Imprenta, Lecuna y su 
secretaria.

A esa larga nómina se agregaban otros jerarcas 
y funcionarios y, también, principales de firmas 
que mantenían (y mantienen) relaciones con la 
Jefatura. •••

En este sentido se. informó que entre las firmas 
indagadas se contaban las empresas importadoras de 
autos Sadar, Espósito S. A., y Homero de León. Los

importadores de) repuestos Morlinsky, Manzione, 
Livio, Cimaco y Montans y la barraca de mate
riales de construcción Segade. Las investigaciones 
estarían centralizadas en una unidad militar, don
de también se encontrarían alojados los detenidos.

Se esperaba, de un momento a otro, que los an
tecedentes fueran elevados a la Justicia militar 
que consideraría las responsabilidades y, eventual
mente, decretaría las penas correspondientes.

Un aspecto lateral, si se quiere, fue la noticia que 
corrió como reguero de pólvora, de la detención del 
propio sub jefe de la policía montevideana, inspec
tor Becoña. La misma fue rápidamente desmentida.

OTRAS MANIOBRAS

Aparentemente, al margen de las investigaciones 
en curso, un hecho que llamó poderosamente la 
atención fue el ritmo de vida llevado por algunos 
funcionarios.

En ese sentido se mencionó al sub inspector Je
rry Perini, quien en sociedad con Baliño explotaban 
un establecimiento de campo en la Novena Sec
ción del Departamento de San José. Obviamente, 
de acuerdo a sus entradas regulares tal posibilidad 
era remota.
'  Por otra parte, se ha publicitado el caso de je
rarcas poseedores de casa en balnearios (algunas en 
Punta del Este), agregándose que una de las deten
ciones se produjo precisamente, cuando el infrac
to rse dirigía hacia el principal balneario.

Ahora bien, si el foco principal de las maniobras 
parece radicado en la Tesorería de la Jefatura, se 
aseguró que otra sinvestigaciones se abrían a efec
tos de comprobar eventuales “fallas”.

Por ejemplo, se señaló que la retención de lo re
caudado por prestación de servicios especiales, pro
porcionados por la Jefatura eran investigados. Apa
rentemente la diferencia entre lo obtenido por ese 
concepto y lo recibido por quienes realizaban el 
servicio era notoria, depositándose (a plazo fijo, y 
benefactor también, fijo) en cuentas bañcarias.

Otras irregularidades habrían prosperado también

C o m i t é  d e  B a s e
1 8  O E M A Y O  FA
NAVARRO y QUINTELA

★

SABADO 26 
H O R A  2 0

★

Mesa Redonda sobre: 
SITUACION ACTUAL

. ★

Participarán integrantes de la 
Dirección del Frente Amplio

★

Se exhorta a los vecinos 
a concurrir
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R. MARTINEZ: LA CRISIS NO 
SE TAPA CON ESE JUEGO

El siguiente trabajo es una exposición realizada 
por el ero. Ramón Martínez, Secretario General del 
Partido Socialista, en la Seccional 7, con motivo de 
la gran jornada de propaganda realizada el pasado 
sábado, en preparación de la gran campña de afi
liación que tiene como consigna central “la unión 
hace la fuerza”.

Saludo a los compañeros de la 
Seccional 7 del Parido, en esta jor
nada de trabajo, en este Sábado 
Socialista que se cumple en todo el 
país. El trabajo de ustedes, el tra 
bajo de todo el Partido pone de 
manifiesto hasta qué grado los Sá 
badas Socialistas se han incorpora
do a  la vida de nuestra organi
zación. Es un esfuerzo conjunto don 
de se concentra la militancia del 
Partido para realizar tareas, traba
jar en propaganda, discutir políti
camente, intercambiar ideas y ha
cer de la confraternidad y la ca
maradería algo vivo y permanente 
en las filas del Partido.

Al comenzar el año, bajo la con
signa de “Duplicar las fuerzas en 
la lucha”, determinamos a la Cam 
paña de Afiliación como uno de los 
esfuerzos vertebr adores del trabajo 
del Partido, y hoy las propias cir
cunstancias generales que vive el 
país, le dan más importancia y 
más trascendencia.

Es lo que permite transformar la 
cantidad en calidad, es lo que per
mite incidir más en la clase obre
ra, es lo que posibilita ir dejando 
de lado sin ningún tipo de vaci
laciones a aquella posturas que se 
apartan de la vida del Partido, en 
definitiva es la aplicación conse
cuente de la Alternativa Democrá
tica.

LA ROStÍA QUIERE ENTREVERAR 
LAS CARTAS

Esta semana que termina ha si
do de las más agitadas El pedido 
de desafuero del Senador Erro ha 
desatado una atmósfera de rumo
res, amenazas, negociaciones y con 
tranegociaciones. No le hemos qui
tado gravedad a los hechos pero 
los acontecimientos mismos nos es
tán dando la razón en  cuanto a 
cual es la verdadera situación que 
vive el país. El pedido de desafue
ro, al igual que el proyecto de Ley 
Sindical y otra serie de intentos de 
la oligarquía por entreverar las car
tas, es sin duda parte de una ma

niobra política muy astuta, que 
cuenta como cabeza principal al 
Presidente Bordaberry. Pero eso no 
nos debe llevar a la confusión, no 
podemos aspirar a  que la rosca se 
entregue o permanezca inmóvil; ha 
ce su propio juego pero ese juego 
también es claro, en este caso tra 
ta  de entreverar las cartas, de apar
tar las coordenadas generales que 
en más de una oportunidad la han 
acorralado. Trata de generar una 
confusión que permita una nueva co 
rrelación de fuerzas, más favorable 
a aquella que en febrero la colocó 
al borde de la caída. Para eso se 
quedó Bordaberry, lo digimos en 
febrero y lo expresamos en la con
signa: que se vaya Bordaberry.

MANTENEMOS NUESTRAS 
VALORACIONES

La tensión reinante, el juego con
fusionista de la prensa de derecha, 
las postmas “constitucionalistas y 
democráiticas” como las de la lista 
15, son algunos de los factores que 
ayudan a entreverar el juego, pero 
nosotros mantenemos nuestras va
loraciones, porque las mismas ema
nan de una interpretación global del 
proceso edificadas sobre posicionea 
de principio.

En esta historia tan rica, preña
da de acontecimientos, no existe 
peor peligro que hacer juicios defi
nitivos a partir de los hechos ais
lados. Febrero puso al descuoierto 
una ebullición de mucho tiempo 
atrás, ahí todas las fuerzas estu
vieron en tensión, fue como un 
ensayo general anunciador de fu
turos acontecimientos, pero si algo 
quedó de manifiesto fue la soledad 
de un Presidente. Nunca en este 
país, y habría que ver en otros, un 
presidente midió su respaldo de opi
nión pública con cien personas res
pondiendo a un llamado por cadena 
de radio y televisión. Y esa soledad 
fue la expresión más tajante de la 
soledad de una rosca acorralada, 
aislada por los acontecimientos.

El Presidente se quedó y vino el 
pacto Boisso Lanza y a partir de 
ahí la rosca estructura una nueva 
táctica; trata de utilizar su vieja 
experiencia, sus viejas mañas, para 
hacer olvidar el aliento de esperan
za que indudablemente recogieron 
los comunicados 4 y 7; para enmu
decer aquella frase de que las FF. 
AA. no estaban dispuestas a ser el 
brazo armado de los intereses eco
nómicos; en definitiva para salir 
del banquillo de los acusados. El 
juego es enfrentar a las FFAA con 
el Frente Amplio y la CNT, a tra 
vés de una política de iniciativas en 
distintos planos, así es que ha re
flotado el pacto chico, los brotes 
fascistas en la enseñanza empiezan 
a causar estragos y las comilonas 
en los cuarteles que tanto gustaban 
a Pacheco, empiezan a gustarle a 
Bordaberry.

LA CRISIS NO SE TAPA 
CON ESE JUEGO

Pero la crisis del país no se su
pera con ese juego ni se borra con 
argucias, y a pesar que el país ex
porta un millón de dólares diarios 
gracias a los fabulosos precios in
ternacionales de las lanas y las 
carnes, la inflación sigue su galope, 
la desocupación alcanza grados ex
tremos y la< pequeña industria ba
ja sus percianas. Todo lleva a  afir
mar que de mantenerse los térmi
nos actuales de un país gobernado 
por la rosea la situación lejos de

mejorar, empeora. La crisis lejos de 
superarse se profundiza, “los de arri
ba no pueden seguir gobernando co
mo antes y los de abajo no quieren 
seguir viviendo como antes”, se con 
forma cada vez más el cuadro ob
jetivo de una situación revolucio
naria donde los cambios no son 
cuestión de un futuro lejano. Es 
esa situación la que obliga cada 
vez más a  la rosca a establecer sus 
planes, su táctica y su ofensiva con 
fineza y audacia. Los últimos dias 
son demostrativos de que le que
dan muchas cartas y de que tiene 
capacidad de generar hechos, que 
tiene energías para golpear en re
tirada, pero eso no le quita el cer
co ni la condena que pesa sobre 
sus espaldas.

¿DEBILIDAD O FORTALEZA?

Si nos preguntan si estas provo
caciones de la oligarquía son mues
tras de su debilidad! o fortaleza, 
respondemos lo primero sin vacila
ciones. Es la debilidad de todo un 
andamiaje de poder económico, po
lítico e ideológico, totalmente Ina
decuado para emprender la recons
trucción nacional.

No es una debilidad fruto de la 
desnutrición, Bordaberry sigue tan 
latifundista como antes y la rosca 
sigue haciendo sus negociados y lle
vándose las divisas del país me
diante una banca extranjerizada. Es 
la debilidad del miedo, de la cre
ciente incomodidad. Ellos vivieron 
al igual que nosotros el proceso 
de los últimos tiempos, ellos vieron 
las manifestaciones de la CNT el 
29 de marzo y 1"? de mayo; vie
ron el acto del Frente Amplio del 
17 de mayo preparado con horas 
de anticipación; escucharon los co
municados 4 y 7 y esas cosas no les 
debe haber provocado gracia. Pero 
es muy claro que la rosca no cae 
sola, ni se resigna a agarrar sus 
valijas como puede hacerlo alguno 
de sus personeros, da la pelea y 
ensaya ofensivas como lo ha hecho 
estos últimos días. Es una clase que 
tiene experiencia, que tiene una 
historia y poderosos instrumentos 

de dominación. Hace su estrategia, 
sus planes, y estos invariablemente 
apuntan a  la clase obrera y al pue
blo.

LOS HECHOS SON PARTE 
DE UNA HISTORIA

Estos últimos acontecimientos no 
nos hacen olvidar otros que ya 
ocurrieron en el país: aquí hubo 
pachequismo, hubo partidos políticos 
ilegalizados, hubo años de medidas 
de seguridad; miles de trabajadores 
desfilaron por los cuarteles, hubo 
destituidos y muchos muertos; pero 
también es cierto de que de esas 
sombras surgió el más poderoso ins
trumento político unitario de las 
clases populares: el Frente Amplio. 
De esa lucha, de enfrentamiento al 
pachequismo resultó el fortalecimien 
to de la clase obrera;y su podero
sa CNT.

También este país vivió un 14 de 
abril, vivió un embate fascista que 
parecía dispuesto a devorarse todo 
atisbo de resistencia y de lucha; y 
es oportuno recordar que de ese 14 
de abril, surgió octubre, surgieron 
las jornadas del frente y de la CNT, 
y más tarde loe acontecimientos

de febrero. Estos hechos de hoy for
man parte de esa misma historia 
y por eso la confusión de aquellos 
que balconean esperando el día en 
que puedan decir “nosotros teníamos 
la razón”.

Frente a esta crisis, frente a  las 
amenazas de la derecha, no descar
tamos de antemano que pueda ocu
rrir el resultado de hechos mági
cos, sino por el contrario, fruto de 
una determinada correlación de 
fuerzas. Pero la correlación de fuer
zas sociales que determinan el cau
ce histórico del país se gesta en 
forma permanente, día a día, y ahí 
están también nuestras fuerzas, las 
de la clase obrera, las del Frente 
Amplio, las del Partido. Eso quiere 
decir que no corresponde ponerse 
a adivinar o presagiar los desenla
ces finales, sino actuar como ges
tores, como protagonistas; aislando 
al enemigo y gestando aquellas con
diciones que permitan avanzar.
——i- '  ^  .

TODO ESTA EN JUEGO

Vivimos una situación donde todo 
está en tela de juicio, donde se pro
cesan cambios de distinta naturale
za, algunos violentos, otros subte
rráneos, pero todo está en cuestión 
desde las libertades hasta los pri
vilegios de la rosca; donde los 
cambios más que deseables son ine
vitables. Vivimos una situación re
volucionaria donde podremos ganar 
o perder, pero eso dependerá fun
damentalmente del papel que jue
guen nuestras fuerzas, del desarro
llo de los acontecimientos y muy 
especialmente del papel de la clase 
obrera.

A esta altura resultan claros los 
objetivos de la derecha, pero tam
bién es claro que la política ha; 
pasado a  ser patrimonio de las 
masas, y que las crisis se suceden 
cronológicamente en períodos cada 
vez más cortos. Es lo que Trías 
llamó ya en el año 68, el pasaje 
de las crisis periódicas a la crisis 
permanente. Las clases ocupan sus 
puestos, la rosca se recorta con 
nombres y apellidos y en los mo
mentos más críticos vemos la pre
sencia inconfundible de la clase 
obrera, con su plataforma,- con su 
programa, con su optimismo, ma
nifestando en las calles de Monte
video y en todo el país como ocu
rrió con los 70 actos del 19 de Ma
yo.

Esa clase obrera que es la que 
construye la riqueza del país, e« 
también la que tiene en sus ma 
nos el más poderoso de los instru 
mentos capaz de hacer funcionar 
el país, pero también capaz de pa 
ralizarlo; esa clase obrera en pe 
riodos pasados de la historia, má> 
de una vez, fue el grupo de choque 
que utilizó la propia burguesía p a 
ra gestar los cambios que la tra 
jeron al poder. Pero hoy en d ís, 
una de las características esenciales 
de .este proceso que vive el mun - 
do y especialmente nuestro país, es 
que la dase obrera no es sólo 11 
fuerza de choque de la revoluclór , 
sino que es también su fuerza d i
rigente. Bajo la unidad de la ciase 
obrera es que se han gestado e ¡i 
los últimos tiempos las revolucic - 
nes más gloriosas, más profundas e a 
la transformación del mundo. Y hoy 
en día, en nuestro Uruguay, teñí 
mos la seguridad fruto de la  exp< -
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rienda consecuente, que ante esta 
situación, la clase obrera ocupa en 
forma creciente el papel que le co
rresponde, el papel de vanguardia 
del proceso esperado. En esa con
cepción unitaria, va el otro ingre
diente imprescindible que es la am
plitud, capaz de comprender a am
plios sectores del pueblo, a las ca
pas medias, a los pequeños produc-

* agudización de la crisis, no les que
da otro camino que sumarse a  las 

¡ filas del pueblo, a  la masa social 
de la revolución.

ESTO TAMBIEN QUIERE DECIR 
MAS PARTIDO

Esa concepción nos lleva de la 
mano a un fortalecimiento del Par
tido que pasa por un ensancha
miento de su müitancia, porque de 
nada servirían nuestras concepcio
nes, de nada servirían los puntos 
de vista correctos, si no fueran tras
ladados a las fábricas, a  los cen
tros de estudio, a  los barrios, por 
eso es que desde un principio he
mos unido a  nuestra concepción po
lítica general de respuestas a los 
problemas del país, un ensancha
miento cuantitativo de los organis
mos del Partido, incorporando a 
sus filas a nuevos destacamentos.

Con serenidad y con firmeza fren 
te a los acontecimientos, con clari
dad absoluta en los objetivos, es 
que en estos momentos el Partido 
se lanza a esta campaña de afi
liación, respuesta revolucionaria a la 
crisis, a los intente® por cambiar la 
contradicción rosca - pueblo. Desde 
muy pequeños todos aprendimos 
en los libros de escuela una frase 
en la  cual ensayábamos nuestra 
lectura: “la unión hace la fuerza”, 
y es precisamente esa frase la que 
hemos escogido como consigna, la 
que hemos estampado en nuestras 
carteleras y la que regirá el tra 
bajo en estos días, en estas pró
ximas semanas para fortalecer el 
Partido y su lucha por una Alter
nativa Democrática.

LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA 
CON MAS VIGENCIA Y 

PROFUNDIDAD

En estos momentos, la lucha por 
la alternativa democrática, adquie
re más vigencia y más profundidad. 
Como le® compañeros saben, cuan
do hablamos de alternativa demo
crática, hablábamos de un cambio 
en la correlación de fuerzas favo
rable a los intereses populases ca
paz de aislar al enemigo princi
pal y de ir desglosando en el ca
mino los obstáculos que impiden 
avanzar hacia etapas más profun
das. Y ese proceso y esa lucha por 
la alternativa democráica, no es de 
tipo lineal, ni tranquilo, está lle
no de sobresaltos, de virajes, de 
m archas y contra marehas. Está re

gido por leyes donde jugamos no
sotros, donde juega la clase obre
ra, donde Juega el movimiento po
pular ,pero donde juega el enemi
go y hace sus tretas y ensaya su 
táctica como lo demuestran los he
chos de los últimos días. Y tenemos 
que preguntarnos si aquellos linca
mientos que en la noche del 8 do 
febrero nuestro Partido lanzaba co
mo consignas, como solución a la 
crisis, siguen vigentes; tenemos que 
preguntarnos si es posible gestar 
una nueva situación en este país 
bajo la presidencia de Bordaberry; 
tenemos que preguntarnos si es via
ble un cambio y una pacificación 
sin un esquema político nuevo con
cretado a nivel de gobierno con una 
máxima participación popular; te
nemos que preguntarnos al fin, si 
en este momento como de cualquier 
otro se puede prescindir del pronun 
camiento popular. Y las respuestas 
son: ‘‘Que se vaya Bordaberry, Go
bierno de Unidad Nacional y Con
sulta Popular”, como está escrito 
en las consignas que levantamos en 
febrero.

EL ENEMIGO ES EL MISMO

En este plano de cosas es que 
pierden terreno las posturas de me
dio camino, las vacilaciones de la 
pequeño burguesía en sus distintas 
expresiones. Así ocurre con la mo- 
ralina, con la política del escánda
lo, con la demagogia, con todo aque 
lio que en una u otra forma ha 
estado presente en la historia de los 
últimos tiempos; no es porque sí, 
sino porque son instrumentos cada 
vez más débiles para enfrentar los 
problemas reales del país.

En las próximas semanas, o en 
los próximos días, sin duda ocu
rrirán nuevos hechos, ahora se ha
bla de juicio político, la táctica del 
desafuero que por momentos pare
cía ser definitiva, da lugar a otro 
tipo de maniobra, y se habla de 
muchas cosas más. No subestima
mos al enemigo, pero confiamos en 
nuestras fuerzas, por que sabemos 
que ,en definitiva, ya es muy difí
cil engañar a un pueblo que ha 
hecho su experiencia en los últi
mos años y en los últimos meses.

Es demasiado tarde para conte
ner la correntada. No olvidemos que 
en esto no estamos solos, que la 
gesta heroica de la Cuba de Fidel 
ha dado lugar a  una América La
tina con un mapa nuevo, donde se
guramente estará dentro de muy 
pocos días la Argentina de perón. 
El enemigo es el mismo, el combate 
es el mismo, la rosca ha sido y se
guirá siendo nuestro enemigo prin
cipal. Para destruirla aquí al igual 
que en cualquier parte se necesi
ta de un instrumento, de un gran 
instrumento, de un gran Partido.

Con todo, a engrosar el destaca
mento de vanguardia, a impulsar 
una gran cam paña de Afiliación,

¿JUICIO A ENRIQUE ERRO 
0 JUICIO A BORDABERRY?

Fundando su voto contrario ai pase a Comisión de la solicitud de 
Juicio Político al Senador Enrique Erro, nuestro compañero Vivián 
Trías expresó los siguientes conceptos en el Parlamento:

están ¿por qué tanta preocupación, 
por qué tanta alharaca, por qué tanta 
faramalla en torno al expediente Erro,

lante SR. TRIAS. — En el Senado 
todo el mundo sabe, inclusive los que 
opinan que esto debe ser llevado ade
lante por la Cámara de Representan
tes, que la acusación contra el Se
nador Erro fue enterrada, política y 
jurídicamente, es un catafalco pesado 
y augusto. Solamente la destreza, la 
habilidad y el hilar fino del Diputado 
Fleitas podía haber levantado su ta
pa. Y aún parece que hasta esta es
trafalaria muestra de talento que ha 
exhibido en la tarde de hoy el señor 
Diputado, es una especie de expresión 
cubista en el género parlamentario, 
que está hecho a propósito. Da la 
sensación que fuera una pieza maes
tra de esta escenificación —como lo 
decía muy bien el compañero Aris- 
mendi— que se ha puesto en marcha 
en el Parlamento, y que es digna de 
don Jacinto Benavente o los herma
nos Quintero.

En el día de hoy leía una opinión 
de un miembro de la Justicia Militar, 
quien expresaba que el delito que po
día corresponderle a Erro, a lo sumo, era el encubrimiento. ¿Cómo se expli
ca, entonces, que un país se paralice, 
que esté al borde de su quiebra ins
titucional, que el Presidente de la República presione tan indecorosamente 
al Parlamento, que se haya armado 
—como se armó— un operativo anti- 
Erro, para enrarecer el clima contra 
el Senador en las Fuerzas Armadas, 
por una acusación que será de en
cubrimiento, o a lo sumo de asisten
cia? Es evidente que este caso Erro 
es un hecho menor, es una pieza de

y en este hecho en que quere
mos centrar la discusión.

Existe un plan político de cinco 
puntos, que fuera publicado por el 
diario ‘‘Ahora’’ el 1? de abril de este 
año, que dio origen a un plantea
miento de fueros por parte del Dipu
tado Olivar Cabrera. En esta opor
tunidad, cuando nosotros empezába
mos a poner los puntos sobre las íes, 
se dejó la Cámaar sin número. En 
ese plan a que me refiero se decía 
muy claro que uno de los objetivos 
era enfrentar a las Fuerzas Armadas 
con la clase obrera, con los estudian
tes, con los docentes, con el Frente 
Amplio. ¿Y para qué enfrentar a las 
Fuerzas Armadas con la clase obrera, 
los estudiantes, el Frente Amplio? ¿Es 
que hay coincidencias entre tenden
cias o sectores de las Fuerzas Arma
das y estos otros sectores de la vida 
política y sindical nacional? Hay coin
cidencias. Todos sabemos que las hay 
y que ellas giran -en torno a los tan 
llevados y traídos Comunicados 4 y 
7. Se dice, y lamentablemente de una 
orilla y de otra, que esos comunicados 
están muertos y enterrados; y si lo

por qué enfrentar a las Fuerzas Ar
madas con el Frente Amplio? ¿Para
?,ué unir al Frente Amplio en la de- 
ensa de su compañero, Injustamen

te atacado, injustamente manoseado,
injustamente deteriorado, sabiendo 
que esto cavaba una zanja entre as 
tendencias progresistas de las Fuer
zas Armadas, el Frente Amplio y la 
clase obrera?

Es muy sencillo: alió donde nume
rosos oficiales han trabajado por lle
var adelante los puntos esenciales de 
los Comunicados 4 y 7, tropiezan con 
un hecho: con la presencia de Borda
berry en la Presidencia. Esa es la 
principal tranca para las soluciones 
esenciales que están en esos comuni
cados, y que están también en los 
programas de la CNT y del Frente 
Amplio.

Digo, por ejemplo, que hay una 
definición sobre Palmar, otra sobre 
AFE, y otra contra la boya petrolera. 
Son soluciones nacionalistas, progre
sistas, antimonopolistas. Pero esto, por 
más que ahora Bordaberry diga dis
cursos, ¿está en la línea del Presi
dente? ¿Acaso no fue bajo la Pre
sidencia de Bordaberry que el Direc
torio de UTE rechazó la licitación de 
Palmar? ¿Acaso no fue el Ministro 
Balparda, en representación de Bor
daberry, quien manifestó que la cons
trucción de la boya petrolera era 
esencial para el Poder Ejecutivo? Pa
ra profundizar esas definiciones, para 
concretarlas, naturalmente, hay que 
remover a Bordaberry, hay que hacer 
el juicio político al Presidente de la 
República.

En el problema de la carne tenemos 
que ha habido una investigación y se 
ha procedido al apresamiento de los 
principales de la firma Comargen; ha 
habido intervención en el Frigorífico 
Tacuarembóó;ó ha habido apresa
miento e investigación en Frigomar; 
ha habido apresamiento —y casi seguramente habrá procesamiento— del 
señor Ciro Mattos Moglia, elemento 
clave de la rosca frigorífica. ¿Y es 
que no era Bordaberry Ministro de 
Ganadería y Agricultura cuando se 
firmaron los decretos por los cuales 
se les dio decentas de millones de pe
sos a la rosca frigorífica? ¿No fue la 
esencia de su política proteger a los 
monopolios frigoríficos?

¡Aquí está la esencia del problema! 
¡Esos son los temas que queman y que 
arden; la Banca, la tierra, las liber
tades del pueblo, el problema del co
mercio exterior. A esos temas tene
mos que abocarnos, y por eso, señor 
Presidente, no vamos a votar este 
pase a Comisión.

COMITE DE BASE C O R D O N  
(Mercedes y Carlos Roxlo)

SABADO 26 -----  HORA 20

Mesa Redonda sobre: 

“SITUACION POLITICA ACTUAL”

Participa:
RAMON MARTINEZ 
(Secretario Gral. del P. S.)



LA NUEVA

BORDABERRY: Otra Mano Perdida
La grave crisis institucional que sacudió al país en las últimas 
tres semanas, parece que, momentáneamente al menos, ha sido su
perada, en donde el principal agresor, Bordaberry, tuvo que arriar 
banderas, agachar la cabeza y aceptar una derrota que para algu
nos ha sido aplastante.

La oposición, que se plantó con 
firmeza, ante la arremetida del Po
der Ejecutivo que en el principio 
de la semana pasada parecía se lle
varla todo por delante, fue mellan 
dola poco a poco, debilitándola a tal 
grado que el viernes los sectores 
que apoyan al gobierno tuvieron, en 
una medida extrema, que sacarle 
las castañas del fuego, desestiman
do el desafuero al Senador Erro, 
pasándose todo el asunto a diputa
dos, donde morosamente se llevará a 
cabo un trámite de juicio político, 
que seguramehte languidecerá hasta 
la muerte.

El Presidente, de acuerdo a las 
opiniones generalizadas de los ob
servadores, trató de impulsar a ni
vel político una honda crisis, que 
incluso podría haber desembocado 
en una quiebra institucional de im
previsibles consecuencias, impulsando 
a los sectores militares que desde 
hace largo tiempo tienen a Erro en
tre ojos, para que adoptaran medi
das que determinaran una imposi
ción, por vía de los hechos, al Par
lamento. Esta política, llevada ade
lante por Bordaberry, le costó el ca
lificativo de “golpista” que le en
dilgó el líder de “Por la Patria” Wil- 
son Ferreira de activa participación 
en todo el proceso. ■

LA OTRA CARA DEL PROCESO
A otros niveles, existe la opinión 

generalizada de que el “caso Erro” 
no fue otra cosa que el detonante 
de una situación cuyo origen debe

buscarse en la situación económico - 
financiera del país, el estancamiento 
productivo, la inflación creciente, la 
crisis política provocada por la pues
ta  en claro de los casos de corrup
ción en que están metidos hasta el 
cuello conspicuos integrantes de la 
rosca oligárquica. Por otro lado, y 
como consecuencia de este proceso, 
la irrupción de los sectores milita
res, que en un proceso confuso tra 
tan de tomar cartas en el asunto, 
alineándose objetivamente junto al 
pueblo como en febrero, cuando se 
conocieron ios comunicados 4 y 7, 
o junto al Gobierno, como en el 
comienzo de la última crisis. Alter
nativamente, este proceso de vai
venes sucesivos, que muestra la por
fiada dialéctica de los hechos, llevó 
a la rosca, arrinconada a niveles 
nunca vistos en febrero, a intentar 
una ofensiva con el abortado desa
fuero de Erro y los intentos de re
glamentación sindical, lo que por el 
momento parece no cambiará la co 
rrelación de fuerzas claramente fa
vorable a los intereses populares.

Es más, la arremetida emprendida 
por Bordaberry determinó el defi
nitivo resquebrajamiento del pacto, 
contubernio que sirvió para saca: 
adelante la nefasta ley de seguridad 
del Estado, la de enseñanza que ins
tauró CONAE, y varias prórrogas de 
la suspensión degarantías. Los sec
tores blancos acuerdistas comenza- 
ro, en primera instancia a  defec
cionar, discrepando abiertamente con

OPINA JOSE KOR2ENIAK

BASES PARA LA AMNISTIA
. ' ■

En EL ORIENTAL del 11 del co
rriente, se informó sobre los funda
mentos que justifican la proposición 
de una ley que resuelva adecuada
mente el problema planteado por 
el cúmulo de procesos por delitos 
políticos, que se encuentran en la 
órbita de la Justicia Militar.

El Partido Socialista considera que 
no existe otra solución más adecuada 
—a la vez que factible— que lo que 
podría llamarse la “amnistía dosi
ficada” ; es decir, una amnistía re
suelta y aplicada de acuerdo a las 
características peculiares que tiene 
el problema en el Uruguay de hoy. 
Ello puede lograrse, mediante una 
Ley que se estructure sobre las si
guientes bases:

a) Establecimiento de la amnis
tía, para lo cual el Parlamento es
tá habilitado de acuerdo a lo pre
visto en el numeral 14 del art. 85 
de la. Constitución.

b) Establecimiento de distintas fe 
chas, a partir de las cuales la am
nistía se hará efectiva; dicho esca- 
lonamiento deberá depender, natu
ralmente, de las diversas situaciones 
que corresponden a cada procesado, 
según la variada naturaleza de los 
hechos imputados.

c) Dicha clasificación no podrá 
tener como eriterio exclusivo la ti
pificación de delitos que los Jueces 
Militares hayan hecho en los proce
samientos. Por diversos motivos, a

personas a quienes se les imputa la 
realización de los mismos actos, se 
les han tipificado delitos distintos; 
en muchos casos, no existe relación 
alguna entre los hechos y la tipifi
cación.

d) Por ello, es necesario crear 
un órgano especial, con el cometido 
de formular, en breve y preciso lap
so, la clasificación de las distin
tas situaciones que determinarán, 
respectivamente, las diversas fechas 
de vigencia de la amnistía para ca
da uno de los grupos de procesados.

Este Organo Especial, debe tener 
un modo de integración que ' ofrez
ca una indiscutible y absoluta ga
rantía de su buen funcionamiento. 
A esos efectos; se integrará con 
miembros designados por: el Po
der Legislativo (que es la institu
ción “dueña” de la amnistía); el 
Poder Judicial (institución que tie
ne el ejercicio predominante de la 
función jurisdiccional); el Poder 
Ejecutivo, a propuesta de la Justicia 
Militar (a cuyo cargo están ac
tualmente los procesos); la Facul
tad de Derecho y el- Colegio de 
Abogados (instituciones cuyo apor
te técnico en la materia puede ser 
de suma utilidad).

e) Necesariamente, habrá de esta
blecerse una fecha a partir de la 
cual este órgano debe estar inte
grado y en funcionamiento, y otra 
antes de la cual debe haber conclui
do su misión.

la posición del Poder Ejecutivo en 
el “caso Erro”, lo que determinó 
incluso la renuncia de uno de los, 
pilares del gobierno, el ministro de 
Industria y Comercio Luis Balparda 
Blengio.

TAMBIEN LA “15”
Luego, en medio de la crisis, se 

conoció la posición de la lista 15, 
la que estaba de acuerdo en votar 
el desafuero, pero resuelta a hacer 
resptar la decisión del Senado, ante 
los rumores de que si la votación 
era negativa, Bordaberry ordenaría 
igualmente la detención del Sena- 

' dor frenteamplista. Incluso este sec
tor del Partido Colorado estaba de
cidido a acompañar un juicio -po
lítico al Presidente, si éste llegara 
a esos extremos.

Sin duda, Bordaberry fue el más 
gravemente afectado por la crisis, 
no sólo por esas defecciones, sino 
por la pérdida de posiciones ante 
los militares, a quienes les habría 
asegurado que se obtendrían los dos 
tercios del Senado pa,ra el desafue
ro, valoración totalmente errónea. 
Las presiones de Bordaberry no al
canzaron para intimidar al Senado 
como esperaba y como había ocurri
do otras veces, y los de uniforme 
se vieron ante la disyuntiva de for
zar la quiebra institucional o acep
tar una salida que no los pusiera 
frente al país como los responsables 
de un abierto “golpe de estado”. De 
esta forma, las posiciones que Bor
daberry ganó trabajosamente desde 
la crisis que amenazó voltearlo en 
febrero, fueron perdidas. El pacien

t e  trabajo de los políticos oficialis
tas, tratando de cercar los afanes 
reformistas de los uniformados, de
lineados en los comunicados 4 y 7J 
que hasta el momento había tenido 
buenos resultados, se vino al suelo. 
Como consecuencia, también los sec
tores castrenses, en lqs que se apoyó 
el primer mandatario para ejecutar 
esta estrategia, habrían salido hon
damente deteriorados. En este sen
tido, algunos observadores estiman 
como “delicada” la situación del Mi
nistro de Defensa Nacional Walter 
Ravenna, así como también la del 
Comandante en Jefe del Ejército, 
Oral. Hugo Chiappe Posse. Como 
contrapartida, las tendencias “na
cionalistas” y “reformistas” estarían 
ganando posiciones, proceso que se 
haría sentir de inmediato, siempre 
a las opiniones de estos analistas 
políticos.

EL INFORME A LAS BASES
Por otra parte, se supo qué la

oficialidad intermedia fue informada 
al detalle de los últimos aconteci
mientos por las más altas jerarquías
castrenses.

Toda la situación vuelve a colo
car a Bordabqiry en una posición 
muy débil frente a los militares y 
los restantes grupos políticos. Al 
igual que en febrero, el Presidente 
se mostró firme, aparentemente in
conmovible, pero volviendo a ser, a 
las pocas horas, el hombre a quien 
se le imponen las presiones. En fe
brero fue con un discurso en que se 
negaba a, destituir al Ministro de 
Defensa Nacional, Antonio M a r í a  
Francese. A las pocas horas, Fran- 
cese era depuesto y Bordaberry apro
baba. Ahora fue una carta amena
zante al Senado, urgiendo un pro
nunciamiento contra Erro y negando 
la reclamada comparecencia de Ra
venna. Al día siguiente, ante los 
acontecimientos, depuso su firmeza 
y consintió en la salida que lo sacó 
de un camino tapiado, que de seguir 
siendo transitado lo llevaría, sin du
da, a una situación insostenible.

Como contrapartida, se pudo ob
servar un fortalecimiento de la opo
sición, entre lo que se cuentan las 
incorporaciones logradas por el gru
po “Por la patria”, liderado por 
Wilson Ferreira Aldunate, al que se 
sumaron Varios legisladores h a s t a  
ayer integrantes del llamado "pacto”.

LA RULETA RUSA DEL 
PRESIDENTE

Los acontecimientos que se suce
den endiabladamente, siguen mos
trando a la oligarquía en una con
certada política encaminada a sacar 
del centro de la discusión los prin
cipales problemas que afligen al país, 
lanzando sucesivas cortinas de humo 
para impedir que la rosca quede al 
descubierto, ante los ojos de todos, 
como el principal factor de distor
sión. El Presidente, factor determi
nante de esa política, sigue mane
jando sus cartas, perdiendo jugada 
tras jugada. Es indudable que la

que con una agresividad desconocida 
trató de centrar la atención del país 
en torno al desafuero, impulsando 
a los militares por un camino sin 
posibilidades de regreso y tratando 
de imponer nuevamente la regla
mentación sindical.

Por el momento, ninguno de los 
intentos: se hizo viable, fundamen
talmente por la fortaleza del pueblo, 
que supo dar en la calle una mul
titudinaria respuesta a esta política.

CAMPANA NACIONAL DE AFILIACION 
ESTATUTOS DEL P. S.

Artículo Io — El Partido Socialista es la forma su
perior de organización de la clase obrera. Su fun
ción es constituirse en la vanguardia política para 
liquidar el capitalismo y construir una nueva socie
dad. Su objetivo es la conquista del poder por los 
trabajadores para transformar la sociedad capitalis
ta en socialista y finalmente edificar la sociedad sin 
clases. Su misión es representar los intereses inme
diatos y mediatos de los trabajadores y las masas 
populares, y conducirlos a través de todas las ins
tancias de la lucha de clases.
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BORDABERRY AL DESNUDO
• '  . _ ' V .  - ;  . . .  • . . . * «<

L a s  t r a m p a s  d e  la  r o s c a
Cuando en marzo del año pasado 

se instaura el Gobierno del Sr. Bor- 
daberry, nadie dudaba que sería fiel 
continuador del pachecato, exi cuya 
matriz surgiera la fórmula triunfan
te, merced a la tramposa ley de le
mas.

No obstante, heredaba una situa
ción económico financiera verdade
ramente ruinosa. El estrepitoso fra
caso de la estrategia económica del 
anterior Gsbiemo. El fin de la es
tabilización, detrás de la cual se lle
vó adelante la más ignominiosa en
trega del país, “reestructuras” y des
nacionalizaciones mediantes.

De 19 países latinoamericanos es
tudiados por Cenal, Uruguay era el 
país que tenía los peores índices eco
nómicos. Un país en ruina y una 
Rosca enriquecida mediante los más 
escandalosos negociados.

Bordaberry, en el esquema quin- 
cista, procuró al comienzo de su ges
tión, cambiar lá cara del pachecato, 
con un gabinete sin los conspicuos 
rosqueros de antes. Pero en seguida 
mostró la hilacha: estafa salarial del 
20 por ciento y la agitación del falso 
d i l e m a  orden - subversión, preten
diendo arrastrar hacia este esquema

a la atemorizada clase media y, sec
tores centristas.

Fue la primer trampa que armó 
la Rosca y su gobierno.

Luego vienen los sucesos del 14 de 
abril. Un gobierno débil, arrincona
do, a la defensiva frente a un mo
vimiento popular en ascenso, se pone 
a la ofensiva con una clara política 
de ultraderecha. Fue el envión fas
cista del estado de guerra y' suspen
sión de garantías primero; y de la ley 
de seguridad después. Levantó un 
muro para separar el movimiento po
pular y sus expresiones más impor
tantes (Frente Amplio y CNT) del 
resto del país: Fuerzas Armadas, sec
tores medios e, incluso, sectores a tra 
sados de la clase trabajadora.

Fue la segunda trampa tendida por 
la Rosca.

A partir de julio, pero más concre
tamente en octubre del pasado año 
y febrero del actual, las Fuerzas Ar
madas acuñan una novedosa tesis 
que contrariaba las trampas de la 
Rosca y su gobierno: para cumplir 
la misión de desbaratar la sedición 
—a la sazón muy golpeada militar
mente—, hay que terminar con la 
subversión. Esta, causa de aquélla.

SE VA

Denuncian ilícitos económicos, de-' 
tienen y procesan a  Jorge Batlle y, 
en plena crisis de febrero, lanzan 
pautas programáticas antirrosqueras, 
limitadas, con carencias y aspectos 
negativos, pero que tienen coinciden
cias objetivas con la programática 
del movimiento popular. Bordaberry 
estuvo al borde del abismo. Sale, 
humillado al máximo, aceptando apa
rentemente el “espíritu” de febrero 
y la tutela militar que apuntaba a 
ciertos cambios. Pero logra mante
ner el mismo gabinete, sin el cues
tionado Gral. Francese, la gota que 
había —aparentemente— desbordado 
el vaso.

Del miedo de febrero, la Rosca no 
ceja en su empeño de recomponer 
fuerzas, tentando una nueva ofen
siva. Siempre mediante trampas.

Primero, tratando de atribuir a 
falencias del Parlamento y de los 
políticos el bien pensado sabotaje a 
las mentadas pautas de febrero.

Luego, traduciendo la falsa con
tradicción de abril del año pasado 
así: orden - comunismo, orden-sin 
dicatos, etc. Siguiendo la huella de 
la ley de enseñanza, presenta una

LA 1S

ley macartista, la del “estado pe
ligroso” y prepara un proyecto — 
vieja aspiración de la derecha— de 
reglamentación sindical. Ambas ten
tativas, con estudiados y pomposos 
nombres, convenientes envases para 
productos espurios. Para tratar de 
concretar nuevas trampas.

En medio de esta sucia tentativa 
oligarco - imperialista del Presidente, 
se desata, sin duda, parte del mis
mo plan, la tormenta del desafuero 
de Erro primero, del juicio político 
después. Tormenta en un vaso de 
agua fue lo del desafuero, pero que 
puso en peligro de muerte a las muy 
debilitadas instituciones. Montaña 
que parió un ratón, como titulaba 
un matutino, el agitado juicio polí
tico del Sr. Fleitas.

Mediante este siniestro plan ros
quero de Bordaberry —que arrastró 
a sectores del ejército—, no sólo se 
pretende borrar el clima de febrero, 
volviendo al de abril del año pasado. 
Se pretende avanzar en el camino 
de la fascistización del país, supremo 
recurso de una clase dominante que 
se sabe condenada.

Pero en estas trampas no cae el 
pueblo oriental. No cayó. No caerá.

>  t  . ___  ___  A

Anteayer, el líder qulncista Jorge 
Batlle anunció la separación formal 
de su sector del Pacto Chico que ya, 
durante la pasáda semana, vaticiná
bamos roto.

Es Importante consignar las razo
nes! expuesta por la 15, que reco
gemos de su vespertino íntimo.

—“Se llegó a  la conclusión de que 
el sector no debía participar del pro 
ceso de integración de los Entes Au
tónomos por las mismas razones que 
no participa del Gabinete ministe
rial, o sea que persisten en el Go
bierno condiciones de inestabilidad 
que hacen imposible una colabora
ción provechosa. Asimismo, que se 
dan uentro del gobierno corrientes de 
opinión contrarias a la vida normal 
de los partidos, que hacen imposi
ble que estos partidos participen den
tro de su quehacer”. Esto en su pri
mera del pasado miércoles.

En su editorial —y con la caracte
rística habilidad ultraderechista de 
este sector— hace saltar má de un 
cangrejo debajo de la piedra; Cose
ría y militares, plan de desarrollo y

empresismos “nacional” y multina
cional, etc. Sobre el Cosena estable
ce: “El tema, por supuesto, no es 
teórico, sino que hace a la esencia 
misma del proceso político que vive 
el país, cuya inestabilidad nace en 
gran medida de que en Boiso T nza 
surgió un cierto entendimiento mtre 
el gobierno y las FF.AA para supe
rar una crisis pero no un programa 
de acción, con objetivos, mecas y me
dios para su cumplimiento”.

Reclamando definiciones del Cosena 
acerca del Plan de Desarrollo (un en
gendro desarrollsta de derecha, que 
seguramente satisface a la 15), de
fiende al empresismo multinacional, 
en medio de “inocentes” interrogan
tes: “¿Cuál es el papel asignado a 
las grandes empresas, sean naciona
les o multinacionaljes? 0 . Plan de 
Desarrollo define una política muy 
clara que les asigna un lugar im
portante en nuestro desarrollo”.

Y seguidamente, descarga una tre
menda acusación indirecta contra los 
militares, atacando pretendidas orien 
taciones actuales del gobierno: “Pe

ro los hechos de la vida actual del 
país parecerían mostrar que la línea 
oficial se estaría inclinando más ha
cia la posición marxista de reducir 
y aun eliminar esa presencia”. Nada 
más ni nada menos.

Ya podríamos extraer secuelas y 
conclusiones verdaderamente deto
nantes y trascendentes de la actitud 
de la 15, sector de ultraderecha lú
cido, claro en sus oscuros designios 
anti nacionales y rosqueros. A saber:

1) El Pacto Chico está definitiva
mente roto. El Gobierno, políticamen 
te, más débil y aislado que nunca. 
La crisis política divide a la propia 
ultraderecha y su sector conspicuo, 
la 15, deja el barco semi hundido 
del Gobierno. Las ratas saltan del 
barco haciendo agua.

2) Sumada la actitud parcial de 
los blancos baratos, es previsible el 
naufragio de la suspensión de garan
tías, uno de los expedientes repre
sivos más duros que ha soportado 
nuestro pueblo, a  partir de abril del 
pasado año. Ayer jueves, fuentes gu
bernamentales especulaban con su-

C N T - Importante documento
(Viene de pág. 5)
salarios y jubilaciones en la actividad privada y pública.

2?) El control, previo a la nacionalización, por ley, 
de la banca, el comercio exportador y la industria fri
gorífica.

3?) La representación de los trabajadores en estos or
ganismos de contralor y en los directorios *de los ente? 
autónomos y servicios descentralizados.

4’ ) La promoción de convenios bilaterales de inter
cambio para el fomento de las exportaciones no tradi
cionales y la financiación de obras fundamentales e im
prescindibles como PALMAR.

5’ ) La refinanciación, en las condiciones señaladas, 
de las obligaciones inmediatas derivadas-de la deuda ex
terna, con vistas al máximo aprovechamiento para el 
país de la especial coyuntura derivada de los precios en 
alza de nuestros productos de exportación.

titilación de los convenios petro&>) La anulació petroleros, el ar
chivo del proyecto de boya petrolera y la formación de 
la flota mercante utilizando los recursos que hoy se pagan 
en fletes, que incluya barcos petroleros, frigoríficos y pes
queros.

7») Medidas inmediatas de Reforma Agraria.
8») Coordinación de los organismos de Previsión So

cial, representación de los trabajadores, empresarios y 
Jubilados en el Directorio del Banco de Previsión Social.

9?) Desarrollo de la autonomía, la modernización, la 
coordinación y el laicismo en la enseñanza, con la par
ticipación de los docentes en todas sus ramas, derogando 
la actual CONAE.

Sin otro particular, saludan por la CNT,
GERARDO CUESCA JOSE D’ELIA

Secretarlo Presidente

“LA UNION HACE LA FUERZA”
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cedáneos de dicha medida. Con la 
vuelta del expediente pachequista de 
las medidas de seguridad inventan
do, por supuesto la “conmoción in
terior”.

3) La maduración de la situación 
revolucionaria sigue hacia adelante. 
Es difícil concebir más crisis en las 
alturas. La desesperante actitud de 
la ultraderecha —inequívoco índice 
de su debilidad— se puede medir por 
la arriba consignada acusación de una 
parte de la misma contra la otra.

4) El aislamiento político de Bor
daberry es expresión, también, de un 
cambio en la correlación de fuerzas. 
El Gobierno pierde apoyo, desmoro
nándose el Pmto Chico. El centro 
político —el ferreirismo básicamen
te— debe afiliarse a la tesis fren- 
teamplista de que Bordaberry debe 
irse, que es una traba para cualquier 
“empresa nacional”. Cada vez 'hay 
menos espacio para posiciones inter
medias. Esto también incide en las 
posturas militares.

O con el pueblo y sus salidas. O 
con la Rosca y su política gorila y 
rosquera. O con un nuevo Gobierno, 
de unidad nacional y de alternativa 
democrática. O con Bordaberry y la 
Rosca.

La pequenez 
de un pequeño

El infantilismo ultraderechista del 
Sr. Bordaberry no tiene límite. Es 
una enfermedad de este Presidente 
de la Rosca, al parecer, incurable. Un 
día ataca a un líder de oposición, en
suciando a otros. A la mañana si
guiente, malhumorado por la prueba 
documental de un matutino frentis
ta  que lo vinculan con las prebendas 
a los frigoríficos extranjeros, preten
de contestar como un niño mintién
dole a la madre que le ha descu
bierto una travesura.1

Por eso nada nos debe extrañar su 
pequeña e infantil actitud de omi
tir en la delegación de la prensa que 
acompaña su comitiva hacia Buenos 
Aires, a los diarios frenteamplistas. 
Lo del título.
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En su reciente informe sobre polí
tica exterior, el Presidente Nixon de
dicó algunas páginas (muy poco más 
del 5 por ciento del total) a América 
Latina. Alli, al propio tiempo que de
lineó algunas ideas matrices, anunció 
un viaje a la región que abarcaría 
México, Brasil, Venezuela y Colombia.

En las palabras del Presidente Ni
xon, "la piedra angular” de su políl 
tica es "la adecuación a la diversidad 
que existe en la comunidad global”. 
Por tal razón, colaborará con Améri
ca Latina para hacer el sistema in
teramericano más de acuerdo con las 
necesidades moderna”. Prometió, ade
más, mejorar las relaciones hemisfé
ricas económicas y tratar con los go
biernos “en forma realista”, “tal como 
son”, bajo la condición de que no 
pongan en peligro la seglaridad y la 
paz de la región.

Como siempre, el Presidente Nixon 
dedicó apreciable espacio a Cuba, a 
la cual acusó de fomentar activida
des guerrilleras, que amenazan la es
tabilidad del hemisferio. Tuvo expre
siones de dura critica para los países 
que han abierto relaciones con la isla, 
actitud que calificó de “un camino 
evidente para minar e l prestigio y 
efectividad de cualquier organismo in
ternacional”. Reiteró las antiguas acu
saciones de que el régimen de La 
Habana está ligado a un poder mili
tar “que no es Estado Americano”, 
precisando que “No hay evidencias de 
que los lazos militares de La Habana 
con Moscú hayan cambiado signifi
cativamente”.

Previamente al anunciado viaje del 
Presidente, hará una gira por la re
gión el Secretario de Estado. William 
Rogers, “para informar sobre nuestras 
intenciones de seguir cooperando es
trechamente con nuestros vecinos”.

Esta cooperación debe entenderse 
dentro del marco de la política que 
el Presidente Nixon ha descrito como 
de “bajo relieve” o “asociación ma
dura”; a través de la cual dice pre
tender dar mayores responsabilidades 
a nuestros países y fomentar “un diá
logo más saludable y equilibrado en
tre las naciones de América”.
QUE NO SEPA TU IZQUIERDA LO 

QUE HACE TU DERECHA
Cuando el Presidente Nixon se pre

sentó ante la televisión con los ojos 
llenos de lágrimas para asegurar que, 
no obstante estar comprometidos sus 
más íntimos colaboradores en el es
cándalo de Watergate, nada sabía de

estos manejos, me pareció que mos
traba un aspecto de su personalidad 
no conocido, un raro sentido del hu
mor negro, pues no de otra manera 
se explica esta afirmación en alguien 
que tiene tanta experiencia política, 
ha sido vicepresidente y dos veces 
presidente de su nación.

Dice el Presidente Nixon que como 
la piedra angular de su conducta ex
terior es el acomodamiento a la diver
sidad que existe en la comunidad 
mundial (por tal motivo, ha mejorado 
notablemente, como bien se sabe, sus 
relaciones con la URSS, Europa 
Oriental y China) se esforzará para 
que el sistema interamericano se ade
cúe a esta nueva situación, es decir, 
para que supere el estadio de guerra 
fría en que lo sumieron sus prede
cesores (tarea en la cual él mismo 
tuvo destacada actuación cuando era 
vicepresidente). En esta misma línea, 
ha asegurado que tratará en forma 
realista con los gobiernos de la re
gión, tal como son y no como los 
Estados Unidos desearían que fueran.

Pero al mismo tiempo, se esfuerza 
por mantener en América Latina to
dos los elementos con que le guerra 
fría (que, según Nixon, ya pasó) dis
torsionó el sistema interamericano en

eneral y  la Organización "de Esta
os Americanos (OEA) en especial. 

Es así como sigue pretendiendo man
tener el bloqueo contra Cuba, critica

a los países que, superando la tesis 
(desahuciada por el propio Nixon) de 
las fronteras ideológicas, han abierto 
relaciones con el régimen de La Ha 
baña y acusa a éste de mantener la
zos militares con un país no ameri
cano.

Conscientes algunos países del he
cho de la diversidad que ahora ca
racteriza la comunidad mundial, pre
sentaron en la II Asamblea Ordinaria 
•de la OEA, que se verificó en abril 
en Washington, un proyecto de reso
lución para que el principio del plu
ralismo político fuera reconocido ple
namente como parte del sistema in
teramericano y eliminar de esta ma
nera resoluciones como las de 1962 
que han declarado incompatibles los 
principios del marxismo-leninismo con 
los de aquél, que ya resultan del todo 
anticuadas. Estados Unidos, por sí y 
por interpósitos países, maniobró para 
limitar lo más posible los alcances de 
ese proyecto, logrando que fuera apro
bado con la salvedad que “la plurali
dad de ideologías no abroga los acuer
dos y resoluciones anteriormente 
adoptados”.

Es así como la OEA vive, más y 
más, en un clima kafkiano, pues las 
presiones de EE. UU. provocan situa
ciones tan contradictorias como aqué
lla, conviviendo, no se sabe de qué 
modo, principios tan opuestos como 
el aprobado en 1962 y el acordado 
en 1973.

Nadie, creo, puede, si no es el Pre
sidente Nixon, compaginar, todo esto. 
Porque mientras en Europa y Asia 
se esfuerza por establecer un “con- 
vivium” con las potencias de diverso 
signo ideológico y aún, en algunos 
aspectos, como el nuclear, hay base 
para calificarlo de verdadero “con
dominio” de las grandes potencias so
bre el resto del mundo, en América 
Latina hace todo lo contrario, man
tiene las barreras ideológicas, da a 
una organización regional de las NN. 
UU., como es la OEA, una connota
ción política (el anticomunísmo) con
tradictoria no sólo con el carácter de 
los tiempos en que, según el mismo 
Nixon, estamos, sino con la propia 
carta del organismo mundial, y en 
fin, levanta como crítica a un país 
soberano, Cuba, el que tenga lazos 
militares con una potencia extracon- 
tinental, argumento 'del más típico 
sabor de guerra fría, y del Destino 
Manifiesto.

Así pues, mientras en el resto del 
mundo el Presidente Nixon aparece

como el adalid de la distensión, el 
mensajero de la paz entre países de 
diverso signo ideológico, en América 
Latina semeja un Júpiter tonante ar
mado de los más feroces instrumentos 
de una época que desahució en otros 
lugares. El apóstol de la coalición en 
Europa y Asia, es en América Latina 
el ángel de la colisión, el guardián 
de las barreras ideológicas.

HAY QUE SUPERAR ESA
CUIN X K A m U J lU J N

En su discurso ante la II Asamblea 
General de la OEA, el Canciller Al- 
meyda señaló estas evidentes contra
dicciones, expresando que “la actual 
situación respecto de Cuba no guarda 
relación con las condiciones que los 
propios Estados Unidos han contri
buido a crear en otras partes del mun
do con la normalización de sus rela
ciones con China, su apoyo a la dis
tensión entre el Este y el Oeste eu
ropeos, la práctica 'de la coexistencia 
pacífica con la Unión Soviética y el 
fin dé la guerra en Vietnam. Todo 
esto no es consistente con su empeño 
de hacer subsistir en América Latina 
un clima y una situación ya supera
dos en el resto del mundo.

Para que las relaciones interameri
canas se adecúen efectivamente a los 
tiempos actuales, es preciso que el 
Presidente Nixon dé consistencia a su 
política mundial y no Siga oponién
dose en América Latina a la liquida
ción de la guerra fría. De otra ma
nera será Imposible reorganizar en 
serio el sistema lnteramericano y la 
OEA no podrá seguir funcionando en 
esta etapa de la historia en forma 
normal.

Esto tiene consecuencias muy cla
ras: dejar incondicionalmente sin 
efecto las sanciones contra Cuba, di
solver ciertos organismos, como la Co
misión Especial de Consulta sobre Se
guridad, revisar todos los tratados y 
convenciones interamericanos q u e  
contengan disposiciones incompatibles 
con la neutralidad política e ideoló
gica que exige este estadio del desa
rrollo político de la humanidad cuan
do se trata de regular las relaciones 
entre Estados soberanos.

Sólo de esta manera reinará aquí 
el principio 'del pluralismo ideológico 
y se adecuarán las relaciones entre 
ambas Américas a los requerimientos 
de la hora presente. Sólo en esta for
ma el viaje del Presidente Nixon no 
correrá el riesgo de repetir la des
graciada experiencia de 1958.

PARIS, MAYO 68: CINCO ANOS DESPUES
El 2 de Mayo de 1968, cuando el 

entonces Primer Ministro Georges 
Pompidou partía para Irán y Afga
nistán en visita oficial, los estudian
tes del Colegio de Nanterre de la 
Universidad de París realizaron una 
manifestación antigubernamental or 
ganizada por el movimiento 22 de 
Marzo, liderado por Daniel Cohn - 
Bendit. El decano Grappin cierra las 
aulas de estudio. Así comenzó lo que 
luego se conocería como Mayo Fran
cés de 1968.

Ya en el día siguiente, los estu
diantes de Nanterre ven unidos a  los 
de la Sorbona en las manifestacio
nes. La policía interviene y realiza 
más de 500 detenciones. Se suceden 
las manifestaciones de protesta, im 
provisadas a cualquier hora, en el 
barrio latino: nueva intervención po 
licial, numerosos heridos, más lleva
dos a prisión. Era el primero de los 
viernes “rojos”. El segundo fue el día 
10 cuando, durante todo el día y en 
la noche, incluso en la madrugada 
del día siguiente, el Barrio Latino 
se transformó en un campo de bata
lla entre estudiantes y policías: mil 
heridos entre ambos; 500 detenidos;

centenas de automóviles incendia
dos. Manifestaciones también en el 
interior de Francia Las autoridades 
tiemblan, se interrogan, se alarman.

El día 11, el primer ministro, ya 
de vuelta de Afganistán, habla por 
la televisión anunciando la reapertu
ra  de las Facultades y la liberación 
de los estudiantes presos. La Sorbo
na, reabierta el día 13, es inmedia
tamente ocupada por los estudian
tes, permaneciendo así hasta el día 
16 de junio. El día 13 hay también 
grandes manifestaciones de estudian
tes, obreros y partidos de oposición, 
sin intervención de la policía.

Entre los días 14 y 19 de Mayo, 
mientras el Presidente De Gaulle rea
liza una visita oficial a Rumania, la 
situación se agrava nuevamente con 
la adhesión de los obreros y otras 
clases de trabajadores, a la rebelión 
estudiantil.

En la fábrica de Sud Aviation el 
Presidente y 18 ejecutivos son de
tenidos por los obreros y sus ofici
nas ocupadas. Acción semejante ocu 
rr|e en la llábrica de Renault, en 
Clión. La huelga alcanzó también a 
decenas y decenas de importantes in

dustrias. Para el día 17 los huelguis
tas ya sumaban 600.000 para llegar 
a 10 millones el día 24.

Después que el gobierno superó la 
moción de censura parlamentaria, las 
luchas entre estudiantes y policías se 
agravaron nuevamente en el Barrio 
Latino. El día 25 fue el tercer vier
nes rojo: nuevos desfiles de obreros 
y de estudiantes, nuevos encuentros 
con las fuerzas del orden (500 heri
dos, 800 detenidos). A las 20 horas 
el General De Gaulle habla al país 
proponiendo un plebiscito sobre la 
participación popular en la renova
ción del gobierno. El día 25 comien
zan las conversaciones entre gobier
no, patrones y obreros. El día 27 se 
acepta la renuncia de Alain Peyre- 
fitte como Ministro de Educación. El 
día 29 De Gaulle desaparece misterio
samente suscitando las especulacio
nes más desencontradas. Había ido 
a Badén - Badén a conversar con el 
General Massu, comandante de las 
fuerzas francesas en Alemania.

Finalmente el día 30 el Presideiíté 
de la República decide disolver la 
Asamblea Nacional.

A las 18 horas de ese día un gran

desfile gaullista recorre los Campos 
Eliseos. Es la réplica a la manifesta
ción estudiantil y de obreros del día 
13. La huelga y la ocupación de las 
Facultades continuó incluso hasta me 
diados de Junio, pero ya el gobierno 
había logrado pacificar la situación.

Én estos 30 días, toda la estructu
ra política, administrativa, civil y 
económica de Francia fue resquebra
jada, provocando cambios y situacio
nes nuevas, cuyos efectos y conse
cuencias son sentidas aún hoy día.

N O T A
Dos erratas —dos graves— en la 

nota del viernes pasado de “Comen
tario Internacional”, del compañero 
Carlos Machado. En la lista de nue
vas naciones del Asia no pusimos las 
Islas Malvinas. Pusimos las Islas Mal 
divas (dos mil islas, doscientas habi
tadas, 300 km. cuadrados; 100 mil 
habitantes, al lado de Ceilán; na
ció a la independencia el 26 de julio 
del 65). Al mencionar el viaje de 
Brezhnev hicimos este juicio: “lo 
acompaña el reconociimento de pue
blos que conocen como se conjuga la 
solidaridad”.
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NUEVA YORK
WATERGATE

El Drama Portorriqueño
A menudo, la realidad supera toda fantasía y existe 

una realidad cotidiana para todos aquellos que apri
siona brutalmente, dentro de sus redes, el mood capi
talista de producción.

Pongamos por caso la vida de los portorriqueños en 
el Sur del Bronx. Se trata —no lo olvidemos— de 
una comunidad humana que vive en el seno de la 
sociedad más opulenta del mundo. Pero dejemos que 
sea el propio “New York Times” el que nos describa 
la condición infrahumana en que viven nuestros her
manos portorriqueños en el Sur del Bronx, puesto 
que su reportaje de esa realidad pone las cosas en 
una perspectiva adecuada.

En una serie *de artículos que se publicaron suce
sivamente deí 15 de enero de 1973, el autor de éstos, 
Martin Tolchin, nos dice lo siguiente: “Las bombas 
de incendio están abiertas aún bajo este frío incle
mente. Son las bombas que proveen el único sumi
nistro de agua para tomar, lavar y limpiar para miles 
de inquilinos en el 20 por ciento de la vivienda de esta 
área ... Manadas de perros salvajes buscan en la ba
sura y rondan las calles, atacando en ocasiones a los 
residentes. . .  Un traficante de drogas es asesinado 

r una ganga juvenil actuando bajo un contrato de 
30 con un traficante rival. . .  Cuarenta por ciento 

de los 400.000 residentes viven de “welfare” y 30 por 
ciento de los empleables están desempleados...”

Esto en el país más rico del mundo, el de más alto 
ingreso per caplta y el que ha puesto a los hombres 
a caminar en la luna. Los nuestros viven así allí, 
atrapados, no hay salida. Es un infierno dantesco 
que como el original tiene, también en su dintel, la 
sentencia: “El que pase por aquí que pierda toda es
peranza”.

Esta es una ilustración —una sola— de la desas
trosa e inmoral política que los populares bautizaron 
en su día como la de la "válvula de escape”. El fo
mento de la inmigración masiva de miles y miles de 
portorriqueños hacia Estados Unidos con el pretexto 
de que somos una isla superpoblada rinde así ahora 
sus amargos frutos. Ei ghetto neoyorquino donde no 
hay salida se traga a nuestros hermanos y los sumó 
en un círculo vicioso que se cierra sobre ellos, asfixián
dolos.

No faltará, -desde luego, el tonto que dice que viven 
allí porque quieren, porque son vagos, o inferiores, 
o no sé cuántas sandeces por el estilo. Siempre re
sulta que para los ideólogos del capitalismo la causa 
principal de la pobreza ha de buscarse en los pobres 
mismos, no en las estructuras que prohíjan la pobre
za. Parecería, én efecto, como Si a los habitantes del 
ghetto les encantara vivir en casas sin agua corriente, 
ni calefacción y entre sabandijas y ratones. Trate, 
sin embargo, alguien de poner un pie fuera del “ghet-

por MANUEL MALDONADO DENIS

to” para ver qué pasa. Paso a paso se ha ido dando 
una situación análoga al “apartheid” sudafricano, pues 
los portorriqueños y los negros terminan, por ser ais
lados y circunscritos a ciertas áreas específicas de la 
ciudad. El próximo paso es el de dejar que el área 
se deteriore progresivamente en el orden físico y es
piritual. Ahora la administración de Nixon propondrá 
el golpe de gracia mediante el corte radical de los 
fondos federales de beneficencia. Mientras tanto, la 
sociedad racista blanca se enquista más y más en

Tumba de ilusiones
De las ilusiones que innumerables figuras políticas 

de la Casa Blanca mantengan con respecto a su fu
turo de poder. El escándalo desatado por el espiona
je contra el Partido Demócrata sigue arrastrando 
importantes “amigos” de Nixon. Este, las deja caer 
una a una con la esperanza de salvarse de una acu
sación constitucional que pudiera costarle el cargo. 
Cargo al cual accedió hace ya varios años luego de 
luchar y fracasar una y otra vez. Cuando llegó al 
poder utilizó entonces todas sus ansias contenidas 
para satisfacer sus intereses y de los grupos econó
micos que los respaldan. Y en ese objetivo no tuvo 
reparos en los medios a utilizar. Watergate es una 
muestra de ello. Y para muestra está el caso de John 
Mitchel elegido por Nixon para ocupar en el futu
ro el puesto de Ministro de Justicia de los Estados 
Unidos. Este personaje era la  personificación misma 
de la imagen que la “mayoría silenciosa" buscaba 
anhelante en la Casa Blanca. Este mismo hombre 
afronta ahora los peligros de un juicio criminal en 
su contra. La acusación: haber planeado e instiga
do una conspiración destinada a espiar las oficinas 
centrales del Partido Demócrata. El "escándalo Wa
tergate” que estalló hace varios meses, absorberla 
así a un hombre que pudo estar desempeñando en 
los Estados Unidos uno de los puestos públicos más 
importantes. Y como él tantos otros, incluso Kissin- 
ger, artífice de la política exterior de los EE.UU. y 
figura preponderante en las nuevas relaciones de los 
EE.UU. Watergate no se detiene, cada día nuevas y 
más contundentes pruebas 'demuestran como el Im
perio se mantiene sobre bases carcomidas. La ética, 
la honradez, las virtudes de la “democracia yanqui” 
están, una vez más, demostrando que simplemente 
no existen, sino en los libros y folletos de la USIS.

sus comunidades y suburbios protegidos por una im
ponente fuerza policíaca pública y privada.

Son dos mundos, dos sociedades que coexisten pre
cariamente en una nación que perora diariamente 
sobre “liberty and justice for all , mientras procrea 
estas horribles lacras sociales en sus propias entrañas.

Tiene que haber una salida para los nuestros. Esta 
es la salida de la politización, de la revolución. He 
aquí una muestra palpable del ‘“colonizado interno” 
en funciones. La vida del portorriqueño en el Sur de 
Bronx está determinada por las mismas fuerzas que 
perpetúan las "villas miseria”, “las callampas” y “los 
ranchos” en Sudamérica. Será la toma de conciencia 
de esa realidad que es el imperialismo al nivel global 
lo que ofrecerá a nuestros hermanos boricuas la clave 
para romper con las puertas cerradas y tomar firme
mente el camino de la liberación. Esa es la tarea in
gente que se halla ante nosotros.

C H ILE : Las debilidades de la
■ Marzo debería marcar el término 

de úna etapa y el principio de otra. 
A la luz de sus resultados, se tendría 
necesariamente que proceder a un 
realineamiento de fuerzas y a redifi- 
niciones tácticas y quizás estratégicas.

Esto todos lo teníamos claro. Como 
teníamos también claro que vendrían 
días 'difíciles. Hechos de esa natura
leza no se producen en la tranquili
dad de los gabinetes ni tampoco en 
la fría racionalidad de los plenos y 
conferencias. Tienen lugar allí donde 
está el movimiento vivo de la lucha 
de clases, en las fábricas y los fun
dos, en las calles y las poblaciones.

Ahora, terminado el primer round, 
en el que se confrontaron esquemas 
de acción y se pasó una rápida re
vista de las fuerzas combatientes, es 
posible intentar un primer balance. 
El tiempo para hacerlo no es mucho: 
en una lucha política como la que 
se libra en Chile, el punto en que la 
ola empieza a tocar fondo es también 
aquel desde el que se levanta la ola 
que la sigue.

Pocas veces como ahora han que
dado tan patentes las debilidades de 
la oposición burguesa.

Debilidad de conducción, en primer 
lugar. La burguesía chilena, ayer tan 
orgullosa de la madurez política e 
institucional de su sistema de domi
nación, es presa hoy de un puñado 
de aventureros y, en su borrachera 
fascista, se  entrega sin pudor a los 
excesos más extravagantes.

Ya no la guian sus partidos tradi
cionales. Han sido sustituidos por los 
hombres de “El Mercurio”, algunos 
caudillos y los grupos de choque en 
los que los hijos de la burguesía andan 
de la mano con el lumpen.

Los raros intentos de algunos de 
sus dirigentes para recuperar algo de 
dignidad y decoro se saldan con las 
mas estrepitosas 'derrotas. ¿Qué ha
brá sentido el senador Renán Fuen- 
tealba, cuando —tras pretender, sin 
éxito, en la . junta, de abril, -recon-.

ducir a su partido hacia el cauce de 
la campaña presidencial de 1970— se 
vio forzado a intentar justificar a los 
pistoleros que asesinaron a mansalva 
a un obrero comunista? ¿Qué habrá 
sentido el mismo Rodomiro Tomic, 
cuando —inquieto ante la intención 
de la directiva del PDC de decidir 
por sí sola la acusación a todo el 
gabinete— debió ofrecer a la explo
tación de “La Prensa” y “La Segun
da” una carta pública en que advertía 
a sus partidarios que habría que es
perar la próxima junta nacional para 
tomar tal decisión?

Entregada a sus sectores más ca
vernarios, la oposición burguesa se 
esfuerza vanamente por encontrar el 
camino hacia las masas. La campaña 
contra la ENU, desatada por “El Mer
curio” y los grupos fascistas, mostró 
ser una auténtica aventura. ¿No in 
dicaban los resultados electorales que 
la correlación de fuerzas era desfa
vorable a los planes golpistas de la 
burguesía? ¿No debiera ésta haber 

. previsto que esos resultados reforza

rían la base popular de la izquierda 
e irradiarían su influencia a otros sec
tores del pueblo?

Ciega de rabia e impaciencia, la 
oposición burguesa no escuchó razo
nes. Pero, tras los primeros éxitos 
de la campaña, cuando creyó poder 
atraer a su campo a sectores hasta 
entonces no comprometidos con ella, 
se vio forzada a reconocer que la 
ENU no daba para mucho. Excluía, 
desde un principio, la posibilidad de 
sensibilizar a las amplias masas cam
pesinas. a quienes la misma burguesía 
ha negado acceso a la educación. De
jaba indiferente al pueblo de la ciu
dad por demás preocupado con el 
reajuste, las colas, el mercado negro 
y la locomoción, para morder el pri
mer anzuelo que le tirara la reacción. 
Aun entre los estudiantes, el impacto 
de la campaña no iba más allá de 
los alumnos de la enseñanza media 
general, provenientes en buena parte 
de sectores sociales privilegiados, sin 
lograr atraer a la masa más comba
tiva de las escuelas técnicas y no afee-

burguesía
Por RUY MAURO MARINI

tando para nada a los universitarios.
El terreno fue mal elegido. Pero 

cuando una clase pierde la cabeza, 
sus intentos para corregir un error 
tan sólo la inducen a cometer otros. 
Fue lo que le sucedió a la oposición 
burguesa, cuando trató de ampliar su 
escalada abriendo el enfrentamiento 
a nivel institucional entre el Congre
so y el Gobierno.

Además de prematura, la iniciativa 
es torpe. Al rechazar los vetos al 
de los senadores Hamilton y Fuente- 
alba, que niega al Gobierno los ins
trumentos y el derecho de constituir 
el área social, la oposición se lanzó a 
una aventura aún más descabellada. 
Que se ha dado cuenta 'de ello lo 
muestra el pánico con que recibió la 
respuesta del Gobierno, quien se li
mitó a pedir al Congreso que apruebe 
con carácter de urgencia la regla
mentación del plebiscito.
¿Quién tiene dudas, en este momento, 

que en un plebiscito planteado en ese 
terreno, la oposición será irremedia
blemente derrotada? ¿Y a qué otro 
partido, más que a la Democracia 
Cristiana, tiene que asustar ese even
tual plebiscito, que le desgranaría sus 
bases una a una y la convertiría en 
algo tan inútil para la burguesía co
mo la DR o el PIR?

Las debilidades de la oposición bur
guesa se evidencian en el momento 
mismo en que entusiasmada con el 
resultado electoral la Unidad Popu
lar tiende a afirmar su proyecto de 
transición pacífica al socialismo. Es 
más. la obtención de una mayoría 
institucional por la vía de las eleccio
nes tiende a constituirse en el eje 
central de la estrategia de la Unidad 
Popular, en el momento mismo en 
que la reacción intenta conformar su 
mayoría por la vía extraparlamen
taria.
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LIBROS

I N Q U I E T A N T E  F U T U R OU N
M lB U iN li; HUMANO ti IJJtU- 
UOCilA, por lom as Mamonaao. 
Ediciones Nueva Visión, Buenos 
Aires, 1972, 166 páginas. Distribu
ye Magisterio del Rio de la Plata.

En los últimos tiempos comenzó a 
circular, en sectores cada vez más am
plios, la palabra “ecología”, utilizada en 
contextos alejados de su aceptación ori
ginal o sea el terreno científico - na
tural. La paternidad del vocablo se le 
atribuye al zoólogo alemán E. H. Haec- 
kel (ecología, de oikos, casa, ambiente) 
aunque la aparición pública del térmi
no se produjo en 1895 a través *del bo
tánico danés Warming. Del terreno es
pecífico pasó a otras disciplinas cultu
rales v así aparecieron: arte ecológico, 
ecología humana, psicología ecológica, en 
tre otras. Con mayor modestia, algunos 
se refieren a la contaminación ambien
tal. a la destrucción del equilibrio bio
lógico, en su acepción más vasta. Que 
es lo mismo. Y de eso se trata. Desde 
la Conferencia de Estocolmo en 1972, 
hasta las más diversas publicaciones (la 
más significativa se llama precisamen
te “The Ecologist”) y la fundación del 
Club de Roma, el toque de alarma es
tá lanzado: la tecnología tiende a al
terar el equilibrio biológico del planeta, 
problematizando la existencia del hom
bre sobre la tierra. No para un futuro 
lejano: en el año 2.000, si no se mo- 
diifcan las circunstancias, será difícil la 
sobrevivencia. Así, sin palabras rimbom 
bantes, pero con un dramatismo que pro 
viene de una verdad clara y sencilla! 
se presenta el porvenir inmediato. Algol 
que debiera hacer reflexionar grave-v 
mente a todos los gobemos.

Se descubre que los recursos de la 
Naturaleza no son infinitos y, que ade
más, no son correctamente utilizados 
Detrás de esa comprobación actúan los 
resortes ideológicos que la condicionan: 
la explotación de empresas privadas y 
multinacionales de los recursos natura- 
lés conducen a una insalubridad am
biental. Tomás Maldonado (arg., nacidc 
en 1922) es conocido por su antigua vo

cación, la pintura. Después de pasar por 
la Academia Nacional de Bellas Artes 
de Buenos Aires y de colaborar en la 
revista “Arturo” (en 1924, dando naci
miento al arte geométrico) y de fundar 
la Asociación Arte -  Concreto Invención 
con el propósito de afirmar una estéti
ca científica, Maldonado se orientó ha
cia el diseño gráfico (introdujo en su 
país la primera caja <de tipografía etrus- 
ca), instalándose en Alemania, primero 
como profesor y luego como director, de 
la Escuela Superior de Diseño de Ulm, 
el máximo centro de diseño industrial 
después de la Bauhaus. clausurada por 
los nazis. En 1967 se traslada a Italia, 
siendo nombrado profesor de Teoría de 
Diseño ambiental en la Facultad de Fi
losofía y Letras de la Universidad de 
Bologna, al mismo tiempo que enseña 
en la Universidad de Princeton, en los

EE.UU. En 1968 recibe la más alta dis
tinción de la SIAD (Sociedad de Artis
tas Industriales y Diseñadores), por su 
contribución en el diseño de compu
tadoras, máquinas de escribir Olivetti, 
implementos electrónicos, automóviles, 
herramientas y muebles de oficinas. Rea 
lizó numerosos viajes por Europa, la 
URSS y dictó seminarios de su especia
lidad en Cuba.

"Ambiente humano e ideología” es una 
respuesta al infierno ambiental que len
tamente rodea al hombre y que amena
za convertir a la sociedad de consumo en 
sociedad de consumidos. El libro, publi
cado hace dos años en Italia, tenia por 
título: “La esperanza proyectual”, un 
neologismo no muy feliz que lo indujo a 
elegir la denominación mas restringida 
pero directa de diseño ambiental, o sea, 
una nueva disciplina —según sus pala

bras— cuyo cometido consiste en pla
nificar y proyectar eficazmente el am
biente humano, no sólo reefrido a los 
aspectos físicos del entorno, sino tam
bién a los áspeteos sociales y cultura
les. Su preocupación, la dominante del 
libro, es la contaminación del ambien
te. es decir, el problema ecológico. Re
cuerda el famoso mensaje de Nixon en 
1970 cuando llamó la atención de sus 
compatriotas sobre el estado catastró
fico en que se encontraban los tres com 
ponentes bióticos fundamentales: el 
agua, el aire y el suelo, proponiendo me
didas para contrarrestar la  contamina
ción. La declaración dramática de Ni
xon suscitó una gran sorpresa. Desper
tó, paralelamente, una gran desconfian
za: una actitud diversionista del presi
dente para disimular el racismo, la gue
rra de iVetnam, los conflitcos estudian
tiles. oLs partidarios de una ecología 
subversiva (que Maldonado prefiere lia 
mar ecología critica) contestaron a Ni
xon, desenmascarando el oportunismo de 
sus propuestas y el carácter regresivo 
de sus soluciones (neomalthusianismo, 
llamado a los consorcios capitalistas co
mo árbitros de los males de este mundo 
que ellos mismos proovean). Asi denun
cia ciertas formas espurias del raciona
lismo occidental al servirse de los co
nocimientos científicos y técnicos más 
sofisticados para lograr sus fines, inclu
sive las más aberrantes masacres, sean 
Auschwitz o Vietnam.

El ensayo es a ratos brillante, por 
momentos caótico, inqueridamente ambi
guo. Su propósito ha sido razonar so
bre el sentido (o no sentido) de la  
acción de un intelectual técnico en el 
cuadro de la sociedad capitalista tardía 
(pág. 9). Las reflexiones de Maldonado 
son siempre incitativas, pero difusas 
cuando no sospechosamente recosadas en 
una visión liberal. Como borrador de 
una obra de mayor decantación y más * 
alto vuelo metodológico (aquí la mitad 
del libro está construido por interesan
tísimas notas separadas) tiene un indu
dable atractivo. N. D. M.

_______ PLASTICA____________

RELACIONES PELIGROSAS
A la entrada de la exposición en la 

Alianza Francesa —que ocupa el hall de 
acceso y la sala teatral— hay suficientes 
elementos fotográficos que si no se in
tegran ni lejanamente a ninguna at
mósfera surrealista, promueven el deli
rio narcisista: en 14 fotos se ve al pin
tor con el Conde de Romanones, con 
madame Zak. con la baronesa Ritchof- 
fen, con. el pintor Foujita, con embaja
dores, ministros y otros frecuentadores 
del mundanal ruido; también hay Otras 
muy tiernas del expositor cuando tenia 
6 años y después más crecidito. Actual
mente Carlos Washington Aliseris tiene 
74, aunque coquetamente lo elimina del 
catálogo, abundoso en elogios diplomá
ticos a cargo de Jean Francais, quien 
seguramente no debe ser un especialista 
en Jerónimo Bosch y que comparte los 
entusiasmos por el pintor aborigen con 
la íócutora de Canal 4 Uaanmdo cuando 
en el vernissage, trasmitido por TV, co
locaba frases admirativas (“¡qué colori
do!, ¡esos azules!, ¡esos blancos! ¡esos 
grises!”). Luego de esa meliflua intro
ducción, el visitante encuentra 42 telas 
—algunas de respetable tamaño, 3.40 x 
Ü.10— y 12 esculturas, que pasaron a 
Integrarse junto al escenario con deco-

Obras de
HAROLDO
GONZALEZ
(1968- 1972) 
Instituto Uruguayo 
de
Artes Plásticas, 
Jaime Zudáñez 2829

Todos los días 
de 17 a 21 hs.

vados que simulaban una tienda turca 
con copias de Holbein, esqueletos, cal
cos medievales, pieles de tigres y otras 
decadencias y cursilerías no atribuibles 
,* los surrealistas, en una aburridísima 
soirée surrealiste, sin imaginación, sin 
humor, ni nada de lo que podría fi
liarse con la corriente instaurada por 
André Bretón. Porque hay que ‘decirlo 
sin duda ninguna, aunque algunos cro
nistas distraidos puedan afirmar lo con
trario: Aliseris no tiene nada que ver 
con el surrealismo —que es sobre todo 
una ética— ni con la actividad surrea
lista; le falta capacidad imaginante, 
aunque posea una pedestre fantasía, no 
tiene sentido del humor agresivo, sino 
del grotesco risible, ni menos aún, de 
esa capacidad mágica para crear es
tructuras oníricas en extraños espacios 
para iluminar sectores ambiguos 'de la 

conciencia, creando nuevas realciones 
que conduzcan a un paño poético donde 
lo real y lo imaginario confunden sus 
fronteras, unificándose. Lo único que 

hay es un pintor medioche, oscilante en
tre lo figurativo y lo abstracto - geo
métrico, siempre decorativo, ornamen
tal, con pretensiones de grandeza en la 
emulación de Grandes - Temas - De 
Todos -  los - Tiempos (el Apocalipsis, 
Tentaciones de San Antonio, la Vida, la 
Muerte, todo con mayúscula) pero re
suelto, con un primitivismo plástico de
primente, mal dibujados, anárquico en 
el color, salvo cuando se acerca a un 
naturalismo trasnochado (El tránsito de 
la vida). Los demás cuadros ignoran el 
sentido metafórico de toda creación: Ca 
racol verde en una selva fantástica, El 
bicéfalo volante. La gacela azul. Bosque 
iluimnado para una yegua azul, El ja
balí rojo, son lo que dicen sus títulos, 
y acaso, menos aun. Las esculturas — 
recortes de hierros soldados formando 
figuras— son tan elementales, y los re
cursos técnicos tan utilizados por otros 
artistas que lo antecedieron, que no me
recen ser tenidas en cuenta. La gran
diosidad no siempre marcha junto con 
la grandeza y la soberbia del yo puede 
arruinar hasta los mejores pintores. Es
te es un aeso típico. ¡

N. D. M.

________ CINE________

D O S E S T R E N O S
El escándalo desatado por la vo

cinglería puritana nativa en tomo a 
Los cuentos de Canterbury, (Italia), 
1972, estreno del Rex), del discutido 
Pier Paolo Pasolini, puede alterar la 
comprensión correcta 'del filme. Co
mo en El Decameron (primera de 
una trilogía que se completará con 
Las mil y una noches) hay, como  ̂
punto de partida, una sustancia li
teraria, un texto clásico, cuya ubi
cación histórica se sitúa en el me
dioevo. Ambas tienen, además, una 
estructura de relatos sueltos enlaza
dos por la presencia del propio es
critor —Bocaccio, Chaucer—, en su 
doble faz de espectador y protagonis
ta. Los dos escritores se nutren de 
elementos populares, palpan su vita
lidad, sienten su respiración, com
parten el erotismo inmediato, la gri- 
seria directa y sin ambages, la res
tallante picardía. La inmensa diver
sidad de retratados está vista con 
dibujo rápido y trazo grueso: bastan 
unas líneas generalizadoras para de
finir una conducta o una situación. 
En este sentido, hay que reconocer 
que es el mejor Pasolini, el de los 
comienzos, tratando de reflotar el 
mortecino neorrealismo. Pero nunca 
desiste la presencia intelectualizada, 
exquisita y metafísica del realizador 
de alegorías como Teorema, Edipo Rey 
o Medea. Y ahí entrar en colisión 
los campos de la imaginación. Por
que si por un lado Pasolini adminis
tra con rigor y prolijidad —con un 
gusto plástico alerta— la ambienta-, 
ción de su narrativa apelando a es
cenarios auténticos de una insolente 
belleza, hay una morosa delectación 
en mostrarlo, como si todos los pú
blicos fueran sensibles a los conoci
mientos artísticos. El tiempo cinemat 
gráfico se alarga más allá de lo to
lerable, la mano directriz se hace 
lerda, repite varios recursos utiliza
dos en anteriores peículas, y, en  de
finitiva, trata de inyectar un toque 
místico donde puede. Pero lo resca-

table de Los cuentos de Canterbury
(como en El Decameron, como en 
Mamma Roma) está en otro lado; la 
gozosa, franca y jocunda invasión de 
la vida cotidiana, de los tipos popu
lares, donde las cosas son presenta
das sin subterfugios y el lenguaje no 
conoce los artificios de la retórica de 
los eufemismos ni de la falsa poesía. 
Donde el amor es siempre y antes que 
nada una relación carnal, el humor 
habitualmente escatológico, la vitali
dad apoderándose y trepando en la 
trivialidad y en lo efímero de la vida 
misma. De los ocho relatos —con 
desniveles fácilmente advertibles— el 
que abre la película, Cuento 'del Mer
cader es uno de los más logrados, 
seguido por Eli Cuento del Cocinero 
con un chaplinesco y reiterativo Ni- 
netto Davoli y el divertidísimo El 
Cuento del Molinero, una comedia 
de las equivocaciones medievales. En 
cuanto a los cortes realizados (mí
nimos) para calmar a las mentalida
des bienpensantes nada agregan o 
quitan a la obra en si; claro, ha
brían retaceado el desfile de curio
sos y voyeuristas.

Otro tono elije Woody Alien para 
Bananas (EE.UU., 1971, estreno del 
Ambassador) utilizando los prestigios 
cosechados desde la TV: encadena una 
serie de chistes, visuales o verbales, 
y en su triple condición de actor, 
libretista y director, despliega una vi
talidad actoral, una gracia a ratos 
eficaz e ideas que lo son menos pa
ra proyectar una mirada critica so
bre su país y alguna imaginaria re
pública latinoamericana. Como la rea 
lidad de los EE.UU. la conoce bien, 
su papel es sumamente incisivo, con 
aciertos aislados. Al internarse por el 
ángulo socio - político, sus carencias 
parecen notorias, sus aptitudes his
trión icas más limitadas. Ya tiene 
otros opus confeccionados; es cues
tión de esperar y saber si sus pri
meras armas tienen otra fundamen- 
tación, otra mejor consistencia.
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CARTELERA
•  W Alt ANJA MECANICA. El direc

tor Stanley Kubrick construye
m a  alegoría sobre la sociedad futura 
mandando el humor escatológico, la 
Alosa ironía y un nihilismo anárqui
co que coquetea con el Conservado- 
Hamo ideológico. En cambio, como ya 
le demostrara en “Odisea del espacio" 
sos recursos técnicos y visuales sue
le* ser insólitos, espectaculares, hi
rientes. De vez en cuando, también, 
oonvoca el aburrimiento y el desin
terés del espectador. (18 de Julio)
a ALGO NUEVO CADA DIA. Co

mo le sucedió hace poco a Carné, 
el director inglés Carol Reed, uno de 
lo srenovadores del cine en la pos
guerra, cuenta una fábula sjn inte
rés ni rasgos personales sobre una 
obra teatral de Peter Schaffer, adap
tada por el mismo; con atractivos in
gredientes secundarios (fotografía, de
corados), la actuación es también ru
tinaria en Mia Farrow, Topol, Mi- 
chael Jayston. (California)
•  CABARET. Menos margen de 

error tuvo la academia hollywoo-
dense en destacar la actuación de Li- 
ca Minelli que sigue la ruta de Judy 
Garland, su madre. Está muy bien 
acompañada por Joel Grey y todo lo 
que es «omedia musical tiqne nota- 
Ble brío. Lamentablemente hay un 
intento de seriedad (documentar el 
asosnso del nazismo) enfocado con 
poea profundidad y complicaciones 
(sentimentales. (Elíseo)
e EL ATENTADO. Es el perpetrado 

contra el líder marroquí Ben 
Barca —París, octubre de 1965—, pero 
el director Yves Boisset esquiva el as
pecto político y la denuncia corres
pondiente que lo podría emparentar 
con El caso Mattei y opta por una 
narración tersa y prolija asimilable 
a tantos otros productos eficaces de 
la historia fílmica. El extenso y sol
vente reparto integrado por los in
tensos Gian Maria Valonté, Jean L. 
Tilntignante, Michel Piccoli, Francois 
Perier, Daniel Ivernel, parece un des
perdicio para el módico entreteni
miento. (Censa)
•  LOS CÜENTOS DE CANTER- 

BURY. Es la segunda de una tri
logía —iniciada por "El Decameron”, 
continuada por “Las mil y una no
ches— donde el discutido Pier Pao- 
lo Pasolini expone sus virtudes y li
mitaciones: una incursión gozosa y 
directa por la substancia popular uni
da a una morosa y espléndida recrea
ción histórica infiltrando sus empeci
nadas ideas metafísicas. (Rex).
•  BANANAS o LA LOCURA DE 

MODA. Woody Alien es un actor
norteamericano de gran éxito en la 
televisión que ahora debuta en el 
cine en triple condición de actor - 
libretista - realizador: una sática ge
neralizada sobre modos y costumbres 
en su país y alguna imaginaria re
pública latinoameriacna. Cuando se 
queda en el ámbito que conoce, la 
comedia funciona: pero el total es un 
hilvanar de chistes no siempre efi
caces. Habrá que esperar sus otros 
films. (Ambassador).
•  ¿QUE LE HABRAN HECHO A 

SOLANGE? La pregunta se la
formula el espectador al final, por
que el personaje del título se de
cuelga en los últimos 20 minutos del 
metraje y la incógnita es despejada 
—luego de surcar sadismos varios— 
con pena y sin gloria para el libretis
ta y el director Massimo Dellamano. 
Es una policial elemental que ni si
quiera cumple con una indispensa
ble cuota de entretenimiento. (Cine 
(Central).
•  EL EVADIDO. Una pequeña con

moción es la que ocasiona la pre
sencia de un hombre en un Puebli
to rural: la trama no avanza más 
allá de una peripecia física y con des 
gano, pero está la presencia de Si- 
mone Signoret respaldando con su 
señorío interpretativo la endeblez del 
personaje. (Trocadero).
•  LOS CABALLEROS DE LA CA

MA REDONDA. Sé podía esperar
de los humoristas -porteños como los 
hermanos Sofovich algo qüe tuviera 
que ver con la diversión; prefieren 

. elegir el camino de la grosería tan del 
gusto de las huestes 'del Maipo, don
de se lamenta la actuación de Hay- 
dée Padila (La Chona), totalmente 
desperdiciada. (Plaza).

PLASTICA
•  WASHINGTON LEDESMA. Má»

de cincuenta euadros y grabados 
ae amontonan en el reducido local de 
la galería, deficientemente iluminada, 
además. Eso conspira desfavorable
mente en una obra que se deleita en 
llenar la totalidad de la superficie 
con grafismos variados (figurativos 
f |o  geométricos) que aspiran a ser 
alegorías, más o menos aceptables, del 
pensamiento filosófico hindú. Es po
sible que los aficionados a la parasi
tología y a las ciencias ocultas no re
sistan la tentación de tener su cua
dro propio. El éxito comercial de la 
exposición parece confirmarlo. (Aroa)
•  VIDA y  CULTURA EN LA RDA.

El casi siempre infalible criterio 
organizativo de los alemanes pergeñó 
una selección de fotografías que die
ran una sintética visión de la ense
ñanza, economía, organizaciones polí
ticas y gubernamentales, cultura, sa
lud y juventud en la República De
mocrática Alemana. Las hermosas 
imágenes —preferentemente las que 
registran actos masivos— ayudan a 
conocer más de cerca una realidad 
socialista de características particula
res. (Casa del pueblo)
•  HAROLDO GONZALEZ. Una pe

queña retrospectiva ubicada en
tre 1968 y 1972, integrada por pin
turas y dibujos, es la que presenta 
desde ayer este importante autor na
cional. (Instituto Uruguayo de Artes 
Plásticas)
•  ERNESTO VILA. Nacido en Mon

tevideo en 1936, se incorporó tem
pranamente al Taller Torres García, 
donde se distinguió por su rigor cons
tructivo; en 1965 se incorpora al Ta
ller de Montevideo y con sus inte
grantes (Vilches, Scremini) se va a 
Europa, donde tiene un cierto éxito

en obras colectivas. A pesar de ello, 
vuelve al Uruguay y empieza una 
nueva etapa. Esta que se muestra es 
producto de una situación especial 
que vive desde un lugar situado en 
Libertad; pequeños dibujos en color, 
comunicativos, ardientes, que si re
miten a una situación personal tam
bién la trasciende con sólida ente
reza expresiva. (Galería U)
•  HORACIO COHAN. Es un uni

versitario argentino con lnquietu-
de» variadas (poesía, pantomima, ac
tividad comercial) que hace un lustro 
encontró, modelando la arcilla, una 
veta inesperada para su talento plás
tico: pequeñas figuras de 15 a 25 cen
tímetros, aisladas o agrupadas, pere 
siempre empeñosas de contar algo 
situado a fines del siglo pasado. Ca
da personaje tiene su sicología precisa 
y está debidamente documentado, pe
ro el humor grotesco, la empinada 
imaginación formal, la finura del co
lor provienen de un talento que es, 
también, un moralista. (Karlen Gu- 
gelmeier)
•  CARLOS W. ALISERIS. Cua

renta y dos telas y doce escul
turas, en su mayor parte conocidas, 
para el divismo del autor, con publi
cidad en tomo a un pretendido su
rrealismo. La verdad es otra: es un 
académico del pasado y del presente, 
de la figurativa y de lo abstracto, que 
nunca es capaz de rozar —más allá 
de un preciosismo artesanal— el cam
po de la imaginación. Le importa la 
actividad plástica como un pretexto 
para la ejercitada vida ciudadana que 
practicó en la mayor parte de su 
larga vida. (Alianza Francesa)
•  IMAGENES DE ROMA. La co

muna romana gratifica a su co
lega montevideana los resultados de

una muestra itinerante por el mun
do: vistas turísticas de la Ciudad 
Eterna, en blanco y negro y en color, 
dos maquetas —del Coliseo, como un 
hermoso pastel merengado, y de la 
plaza del Campidoglio— en un in
tento imposible de dar una visión 
aceptable de la compleja e histórica 
capital. (Subte Municipal)
•  ANTONIO FRASCONI. Con 53

xilografías, este grabador nativo 
residente en los EE.UU., alcanza la 
culminación su parábola creadora 
ilustrando los fervorosos poemas de 
Hermán Melville sobre estudiantes 
caídos y los ritmos hispanos-de Gar
cía Lorca para el Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejias. (Losada Artes y Le
tras).
•  CARLOS CANAS - JUAN C.

BENITEZ. Dos manieristas ar
gentinos indagan con habilidad ma
nual la retórica de la soledad y la 
frustración, pero sin olvidar a Ber- 
ni, Macció, entre otros. El primero 
cae en la repetición y el segundo en 
los efectos decorativos. (Comisión Na 
cional de Artes Plásticas).
•  • DENRY TORRES. Montevideano,

autodidacto, nacido en 1923, tam
bién conocido como Dentor, carica
turista de “Peloduro” y “Misia Du
ra”: un balance de los últimos siete 
años de actividad pictórica. (Trilce).

TEATRO
•  DIA DEL PERDON, de Luis No

vas Terra. Los cronistas apresu
rados han querido ver de esta suce
sión de chistes judíos la ambigüedad 
de la dramaturgia pirandelliana, allí 
donde no hay sino una clara impo
tencia para elaborar un asunto y dar
le estructura teatral. Estas debilida
des y efectismos de la pieza están 
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 Solari, Jorge Triador) que se 

mueven entre aciertos escenográficos 
y luminotécnicos. (Verdi).

•  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- 
ecia y su equipo, levantan una farsa 
violenta y desenfrenada, escatológica 
e inocente a la vez, de ritmo sosteni
do y humor veloz, que se adecúan a 
Maravillas con los principios y doc
trinas del autor. Es un espectáculo 
ae cesarlo que no debe perderse; vuel
ve como reposición en otra sala

e LAS BRUJAS DE SALEM, de Ar- 
trus Miller. A veinte años de es

crita, esta denuncia liberal que asocia 
un hecho real ocurrido en el siglo 
XVII a la cacería (de brujas del di
funto senador McCarthy, mantiene 
sus mecanismos escénicos, directos, 
eficaces, aunque la superficialidad de 
su mensaje se hace notar. El director 
César Campodónico, luego de una pri
mera parte equívoca, logra un espec
táculo seguro y hasta inspirado por 
momentos, bien secundado por la des
pojada escenografía de Gallup y las 
excelentes luces de Yáñez. El elenco, 
visiblemente mal distribuido, tiene su 
puntal en Rafael Salzano, que recu
pera el brillo de sus mejores tiempos. 
(H Galpón, sala 18)

e LA CANTANTE CALVA de Ionas- 
co. Posiblemente sea la obra más 

valiosa del maestro del teatro del ab
surdo: aquí hay una sátira al lengua
je, plena de sobreentendidos y sutile
zas. La versión de Denis Molina elige 
el lado de comedia de salón, brillante 
y movediza, que si está en las antí
podas de la puesta original del teatro 
de La Huchette, está Jugada con el 
debido brío y espléndidamente Mr vi
da por un equipo de comediantes (Ele
na Zuasti, Nelly Antúnez, Estela Cas
tro, Eduardo Schinca). Además, se in- 
cuye Penas del alma de Courteline, 
una deliciosa obrita que tiene en Cris
tina Lagorio y Elena Zuasti dos idea
les intérpretes. El programa se com
plementa (y se inicia) con una salu

dable improvisación, algo que parecía 
vedado a los organismos oficiales. — 
(Solís)
e 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 l t l t  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: tante 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. (Solie)

CONFERENCIAS
•  VIDA Y OBRA DE COPERNICO

En el año que se celebra el V 
centenario del nacimiento del famo
so científico polaco, el profesor Car
los Etchecopar abordara su trayec
toria humana e intelectual. (Planeta
rio Municipal, Avda. Rivera 3275, hoy 
a las 19 h s .) .^

VARIEDADES
•  MERCEDES SOSA. Vuelve la 

sacerdotisa del folklore argentino, 
en la plenitud de su instrumental ex
presivo, esta vez acompañada por el 
conjunto orquestal nacional “Carne- 
rata’’ dirigido por Manolo Guardia. 
(El Galpón 18 y en Camerata, hoy 
y mañana).

MUSICA
•  OSSODRE. Iniciación de los con 

ciertos sinfónicos de abono con
la batuta del maestro norteamerica
no Ascher Temkin e intervención del 
violinista coreano Young - Uck - Kim 
interpretando "Concierto” de Men- 
delshon, “Ruslán y Ludmila” de Glin 
ka y “Quinta Sinfonía” de Beetho- 
ven. (Solís, sábado).
•  CICLO VIENES. El cuarto con

cierto de este entusiasmante ci
clo cuenta con la participación de 
Héctor Tosar interpretando la “So
nata 49”, de Haydn, “Alivera el K576 
en re mayor”, de Mozart y Luis Bat- 
lle el “Opus Póstumo”, en la mayor 
de Schubert. (Millignton Drake, 
miércoles).

LIBROS
•  CALCULO ECONOMICO Y FOR

MAS DE PROPIEDAD, por Char
les Bettelheim. El prestigioso econo
mista promueve una serie de inves
tigaciones que viene realizando desde 
hace años en el campo de la econo
mía socialista. Comienza por un re
paso histórico de un texto 'de Engels

' y la práctica de la planificación so
cialista y la caracterización de la 
forma valor dentro de ese contexto 
analizando las diferentes soluciones y 
adopciones en cada caso. Un len
guaje estricto pero no inaccesible — 
aun con el margen de discrepancia 
indispensable— hacen altamente re
comendable este libro. (Siglo XI, Ar
gentina, 1972, segunda edición, 226 pá
ginas. Distribuye América Latina)
•  PROYECTO PARA LA SUPERVI
VENCIA, por Edward Goldsmith, Ro- 
bert Alien, Mihael Allaby, John Da- 
vol y Sam Lawrence. Los cinco auto
res, formando un pequeño equipo, re 
dactaron un informe examinando los 
problemas ambientales (ecológicos, es 
la palabra). El enfoque tiene el ri
gor característico de la escuela ingle
sa y también las carencias propias de 
la tendencia liberal. De cualquier ma 
ñera, el llamado que se hace desde 
aquí para preservar el equilibrio bio
lógico del planeta y la necesidad de 
adoptar medidas urgentes paar pre
venir un futuro, inevitable desastre a 
escala planetaria, debe ser tenido en 
cuenta. Está en juego el destino del 
hombre. (Emecé, Buenos Aires, 1973, 
218 páginas).
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El presente análisis de la situación del ferro
carril nacional, está basado en el importantísi
mo documento elaborado por la Federación Fe
rroviaria, elevado en un acto publico á la con
sideración del pueblo y del Directorio de AFE.
El valioso aporte de la Federación Ferroviaria, 
es producto de la elaboración de todo el gre
mio, gestada a través de muchos años de du
ras luchas sindicales, y trasunta la evolución 
política de los ferroviarios que se levantan hoy 
contra los designios de la Oligarquía y el Im
perio, en defensa de los más caros intereses 

¡patrióticos.

AL BORDE DEL ABISMO
■ A situación de ATE es definida como "desesperante"
■“  por los propios trabajadores. En 24 años de admi

nistración estatal, lejos de ser extendido el trazado vial, 
comenzado en 1869 por los Ingleses, se han suprimido 
ramales tan Importantes como los de Pan de Azúcar - 
Plriáoolls, Rosarlo -  Puerto del Sauce. Km. 144-Punta  
del Este, y el deterioro de la infraestructura (vías) hace 
prever hoy la supresión del tramo Chamberlain-Paysandti, 
que aislará la zona fundamental del litoral.

El continuo proceso de disminución del parque ferro
viario (máquinas, vagones, etc.) ha precipitado a nive- . , . . . . . . . .  , ..
les desastrosos el servicio de pasajeros y ha hecho desa- sus relaciones con la telaraña de intereses que subordi- 
parecer prácticamente al ferrocarril como trasportador nan nuestro sistema económico y político al Imperio, 
de haciendas, antiguamente rubro fundamental de su
actividad comercial. LA ENTREGA DE NUESTRA SOBERANIA

Solamente la nobleza del material empleado en su cons-
UBICADO en una zona estratégica, nuestro país de- vías con mas de un siglo de actividad. Y la pericia de U  . .

los obreros que luchan desesperadamente por conservar 
su fuente de trabajo hace que en plena era espacial, los
uruguayos veamos pasar aun las locomotoras de vapor, tjdo, paso obligado del intercambio con Europa, Asia,
que en el resto del mundo son venerables piezas de museo. A“ "£a y„.. ______ ________________„Claro que eso sólo podría ser realidad si fuéramos un

mente desconocido para la opinión pública, que establece 
el libre tránsito de camiones de los países limítrofes por 
un tercer país firmante.

Pero el único tercer país posible es el nuestro, lo que
quiere decir que camiones brasileños y argentinos pasa 

por nuestn I •—  
gas de i

nuestro territorio libremente, trasportando car-

EL TRANSPORTE CARRETERO 
EN PLENO AUGE

I

país independiente.
La destrucción planificada de nuestra marina mercan

te, el abandono de nuestro puerto, la liquidación de nues
tros buques petroleros y el proyecto de la "boya”, el déficit 
energético que nos subordina cada vez más a Brasil y

era _ utilizado solamente en un 0,572 por ciento de su ca- cuando los ferrocarriles pertenecían a los ingleses, 
-lacidad normal. . , , , sin embargo, se continuó aplicando fielmente, luego de

La falta de planificación y control estatal son los rae- ia nacionalización de los mismos.

BENEFICIADO por la política gubernamental, el tras- S ^ ^ ^ S m ^ b a n d S ^ K  in stitu yen  diferen- 
porte carretero vive, a expensas del propio Estado, tes aspectos de una política económica planificada por 

su período de auge. EE. u u . y aplicada por nuestros oligarcas, destinada a
Sin necesidad de contribuir expresamente para la cons- subordinar totalmente nuestra vida económica a la de 

tracción de caminos (mientras AFE debe costear sus jQg países vecinos
propias vías) unos 30.000 camiones pertenecientes a :em - Efdeliberado hundimiento de AFE y los criterios para 
presas industriales (19.000), fleteros independientes (7.500) ja construcción de carreteras y puentes internacionales 
y empresas trasportistas 2.500) acaparan en nuestro son también consecuencia de esta “integración regional 
país el trasporte interno de cargas. del cono sur latinoamericano”

El desarrollo de esta actividad privada excede total- Desde sus comienzos, el trazado de nuestras carreteras 
mente las necesidades de la demanda. Informes técnicos paralelas a la vía férrea, revelaba el afán de establecer 
o f ic ia s  de 1969 indicaban ya míe el parque camionero una serla competencia a AFE. El criterio podía ser vá-
pacidsd normal.

La falta de pía
tores detenninantes de la anarquía existente. Miles de En ios últimos años, el M .O .P ., por su cuenta, sin 
empresas ‘ fantasmas , no registradas, compiten a bajos coordinar siquiera con el M. de Trasportes, se lanzó fe- 
preclos merced a la violación de leyes sociales y labora- brilmente a la construcción de carreteras y puentes, uti- 
les, sin anortar a los organismos de previsión, sin cum- usando los préstamos y los “consejos” del Banco Intera- 
p j l  lay?Ps’ Vo/ . _  , , . ^  ... - mericano de Desarrollo (BID) y del BIRF, ambos con-También el trasporte carretero de pasajeros, libre de trotados por los yanquis, quienes nos venden, además 
h)da obligación y control estatal acumula ganancias mi- toda la maquinaria y materiales necesarios para las 
llonarias limitando su actividad allí donde redunda en obras el caucho de las cubiertas y el petróleo que con- 
mayn*es beneficios sin tener en cuenta la prestación de sume¿  jos camiones 
servicios sociales.
ia^ue^e^serva.6e1cclusÍvamenteí'̂ araaAFEremUneratíle’ COMO CONSTRUIMOS CAMINOS PARA

LOS CAPITALES EXTRANJEROS
LA POLITICA DEL GOBIERNO r  -

■ AS obras viales principales de este período son las
| ___  _ ___________ ___ _______ ■■■ rutas 5 y 26, la primera paralela a la vía férrea,

medios de trasporte- carretero v ferroviario arroja fundamental para la conexión de nuestro puerto con el 
elocuentes en el <dociim®«to de la Federación, sur de Brasil; la segunda, que divide transversalmente 

A un co=to de construcción por kilómetro igual oue la nuestro país, conecta el extremo sur de Brasil (donde 
c-rm+era (60.00» dólares), la duración de la vía férrea se construye el superpuerto que monopolizará el tráfico 
re sitúa 50 años (aunque en nuestro Dais llega a los marfíleo del cono suro) con el litoral argentino.

B_A comparación de costos y rendimientos de ambos

100) rnientr-s o”e el de aquélla es de 10 años. Ambas carreteras tienen, además, una gran imoortan-
C'fras semelantes arroja la comparación de material cía militar para el desplazamiento de tropas y material 

f-úante ferroviario (vagones, locomotoras, etc.) y los bélico de nuestros vecinos.
camiones. El puente internacional Paysandú-Colón, entronqué de

•ya consumo de combustible es favorable al ferrocarril la ruta_25. es motivo de un dilatado enfrenta^mlento en-
er 3 a 1. ""tre el Gobierno y los obreros ferroviarios, éstos recia

rio embargo, nuestro país ha Invertido millones de man que el mismo sea mixto, carretero - ferroviario, D a - 
dólares en la construcción de caminos y mientes, imnor- ra garantizar la participación del Estado en el tráfico 
teeión de automotores y nada se ha hecho por mejorar Internacional.

rán
is . ______
Esto radia de la competencia a nuestras empresas 

trasportistas. Imposibilitadas de competir en precios con 
sus colegas vecinos, ya que el Uruguay no produce ni 
camiones ni petróleo.

Pero hay más aún, el deterioro que causarán a nues
tras carreteras los camiones argentinos y brasileños de
bemos pagarlo los trabajadores uruguayos. Un fruto más 
de la ‘‘integración económica”.

Ese es el motivo por el cual se procura alejar a AFE 
de toda relación con el tema.

Los ferroviarios han armado, paso a paso, el rompe
cabezas que explica la “desidia” del gobierno frente a 
AFE, llegando a las raíces mismas de nuestra dependen
cia de los monopolios yanquis.

Hoy, la plataforma de la Federación, no cuestiona sim-
Ídemente un aspecto de la política del régimen, sino toda 
a política y la defensa de la soberanía nacional en su 

postulado fundamental.

SECTORES POPULARES SE UNEN EN 
DEFENSA DE AFE

PRODUCTO de la "crisis de febrero”, el nuevo di- 
■ rectoría de AFE, integrado por primera vez con 

militares en actividad, ha concitado la atención de obre
ros y estudiantes.

Sus declaraciones públicas y los positivos contactos con 
los representantes de los países firmantes de los con
venios ya aprobados, parecen indicar su interés en no 
quedarse sólo en "buenas intenciones”, como quienes has
ta ahora les precedieron.

El documento de la Federación Ferroviaria, dirigido a 
la opinión pública y al Directorio propone una plata
forma de medidas Inmediatas y mediatas indispensables, 
que van desde la planificación y complementación de 
todo el trasporte nacional, hasta la denuncia del conve
nio lesivo para nuestra soberanía y la Inmediata puesta 
en marcha del plan 'de recuperación elaborado por la 
Comisión Técnica de AFE, que prevé la recuperación 
de material rodante, vías férreas y reconstrucción de 
nuevas líneas por 38.918 millones de dólares, pagaderos 
en 10 años, lo que representa una inversión apenas su
perior al 1 por ciento de nuestros Ingresos de divisas.

El plan fue calificado de “imprescindible” por la Co
misión Investigadora de Diputados y cuenta con la apro
bación de todos los organismos estatales.

POR UN GRAN MOVIMIENTO NACIONAL

les servicies de AFE,
Es así que han pasado ai olvido los convenios con Es-

El propio Presidente anunció a los trabajadores la In
clusión de la vía en el puente. Pero en un acto burlesco

V
juef
tiñe

paña (1« millones de dólares, firmado en 1969), con Hun- y canallesco, sólo instalaron 200 metros de riel en el 
gofa (U$S 10 millones, en 1969). el plan de recuperación centro del puente que tiene 2 kilómetros de largo, 
de motores Aleo G .E. (el Ejecutivo nunca entregó los La actitud provocó estupor hasta en la Argentina, mo- 
420 Ooo dólares votados para la reparación de los 10 tlvando una nota del presidente de los ferrocarriles de 
primer-s). el movecto de inversiones a 10 años, elabo- ese país a su ministro correspondiente, fundamentando
radn ñor iniciativa del Ejecutivo, el contrato para la ad
quisición de 100 vagones chilenos, etc., etc. . ,

Mientras tanto, se invierten, desde 1962, más de 15.000 tra viento y  marea, 
millones de pesos anuales para la importación de kits y 
camiones y la construcción y reparación de caminos se 
eefetúa ininterrumpidamente.

la conveniencia de la vía férrea en el puente.
Sin embargo, el Ejecutivo continúa en sus trece, con-

EL CONVENIO ANTINACIONAL
■tetüa ininterrumpidamente. m , , ____
Las respuestas a las interrogantes que despierta la ac-J| MUESTRO gobierno suscribió un convenio con Argen- 

titud de nuestros gobernantes, deberemos buscarlas en • ’  tina y Brasil en materia de trasportes» práctica»

A larga lucha de los ferroviarios en defensa de AFE, 
entrará en una etapa decisiva, pues ahora está en 

lego la existencia misma del ente, amenazado de ex- 
.nción.
La defensa de la soberanía nacional la asumen, de esta 

manera, vastos sectores sociales que usufructúa» los ser
vicios de AFE. — , ' j . j  ■

Queda planteada la gestación de un gran mowmiéñto 
nacional en apoyo de AFE, esbozado ya en el apoyo po
pular a la huelga realizada el año pesado.

El enfrentamiento es contra la política del Imperio 
y la oligarquía, nada menos, pero la defensa del ferro
carril es un tema que unirá Indudablemente a toda la 
población uruguaya, aislando totalmente a la "rosca”, que 
nunca hasta ahora se animó a dejar traslucir formal
mente sus propósitos, declarándose una y  mil veces a 
favor d« la total recuperación de AFE.
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M E R O N  O T R A  V E Z :  
E L  P U E R L O  A S I  
L O  H A  Q U E R I D O

por CARLOS MACHADO
Juan Carlos Ongania no pudo imaginarlo, algunos años antes, cuando asaltó el poder y pro- 

carnó, con el nombre de “revolución argentina”, sus metas regresivas. Proyectó cimentar su poder 
por lo menos diez años para “normalizar” después su sucesión. No duró la mitad .Levingston, que 
lo sucedió, redujo pretensiones y anunció que en un plazo de cinco se retornaría al esquema legal. 
No alcanzó a durar uno. Lanusse, al heredarlo, tuvo que prometer reducir esos plazos a tres para 
dejar el paso a la tutela de los militares, indirectamente, sobre la transición de un gobierno civil. 
Debió acortar el plazo, conceder elecciones sin poder proscribir al partido de la mayoría y tropezar 
allí con unos resultados que le desbaratan hasta la pretensión de imponer garantías a quien resultó 
vencedor. Y Cámpora es preciso: el pueblo no debe garantizar nada. Son los militares los que 
tienen que garantizar el cumplimiento fiel de sus obligaciones, acatando la opción decidida por 
la mayoría. La más indiscutible mayoría.

Revisemos la fase final del pro
ceso. La más inesperada, para 
muchos. La convocatoria electoral,
no ha sido una victoria popular. 
La presencia del propio Perón pu 
diendo instrumentar los acuerdos
precisos para volcar sus fuerzas 
en las urnas, ha sido una victoria 
popular. La nominación de una 
candidatura peronista, sin equí
voco alguno, ha sido una victoria 
popular. Anticipo, las tres, de los 
resultados del 11 de marzo. Que 
si son el fruto, por supuesto, del 
trabajo político del Frente (y pri
mero del justicialismo) son el fru 
to también de una lucha sin pau
sas —dos décadas enteras!— de 
las grandes masas y de la clase 
obrera especialmente. En Córdo
ba. Rosario, Tucumán, Corrientes 
y  Mendoza (y hasta Catamarca 
se puede sumar a la lista) se ges
tó esta victoria. Con la clase obre 
ra organizada ocupando el papel 
de vanguardia y a través del ca
rril peronista. Obligando al go
bierno a ceder. Forzando la convo
catoria electoral (mientras se ma
quinaba como adulterarla: desde 
la proscripción amenazada hasta 
ese balotaje imaginado para su

mar las fuerzas anteperonistas 
que se desinfló de modo estrepito
so por la magnitud del triunfo 
popular). Forzando la presencia de 
Perón (y el general condujo esa 
partida con la suma de su habili
dad: un gobierno que no quiso nun 
ca tenerlo muy cerca terminó de
safiando a Perón a volver, ali
mentando vanas ilusiones de po
der atraparlo en su red). Forzan
do una candidatura que tuvo ante 
las masas el mérito mayor : el de 
ser peronista.

Se tejieron, en ese terreno, las 
más aventuradas especulaciones. 
Que Perón retomaba para renun
ciar a la vida política cerrando 
con su gesto mas de un cuarto 
de siglo en la historia. Que retor
naba para apuntalar a Lanusse. 
Que retornaba para pactar con él 
la transacción, tras la candidatu
ra de algún militar. Que retor
naba paar dar lugar a algún en

tendimiento con candidaturas ex
trapartidarias.

Todo se "desinfló”. Cámpora fue 
el candidato a nombre de Perón, 
se desdibujó detrás del general, 
convirtió la obsecuencia en la mar 
ca de su fidelidad y capitalizó a 
favor esta consigna: “Cámpora al 
gobierno y Perón al p^ier”. Y 
más de seis mblones de sufragios, 
a Cámpora y Perón, sellaron la 
victoria del Justicialismo.

Detrás queda Balbín, definitiva
mente derrotado. Y Manrique, que 
apenas llegó a terciar. Y la 
extrema derecha, borrada. Y una 
izquierda empeñada en querer ig
norar (Ramos es la excepción) 
que el peronismo sigue siendo el 
carril por el cual se siguen ex
presando las masas argentinas y 
que empeña (en la segunda de 
las acepciones) sus propias posi
bilidades de poder incidir en el 
proceso abierto con esta victoria.

Que no puede ser un retomo al 
punto de partida del 45 ni a se
tiembre del 55.

Esa década vio al peronismo 
protagonizando un proceso de 
transformaciones con sentido bur
gués y nacional, enfrentado, por 
eso, con los intereses antinaciona
les y sus viejos aliados oligarcas. 
Pero puntualicemos:

—La burguesía no fue protago
nista del proceso de transforma
ciones. Débil y vacilante, apenas 
si sumó su incipiente sector in
dustrial al proceso del que se des
ligó, con espanto, en la fase fi
nal. trepándose en el carro de la 
sedición. ,,, **

—Dejó la conducción al sector 
nacional del ejército, que la susti
tuyó para planificar y concretar 
los logros económicos mayores.

—El proletariado (un aluvión 
de “cabecitas negras” como le lia 
mó con desprecio clasista y ra
cista el conjunto de la oposición, 
aludiendo a sus orígenes rurales 
y a su composición nacional), or 
ganizado por el peronismo den
tro de las estructuras de la CGT 
incidió con su peso creciente, em 
pujó hacia adelante el proceso tie

transformaciones sociales y afir
mó conquistas que sus enemigos 
no podran después desconocer. 
Ese proletariado, ya se lo subra
yó, tuvo la incomprensión (el re
proche por resentimiento) de la 
izquierda política tradicional. Allí 
nació un divorcio de muchas 
consecuencias.

Tres banderas alzó el peronis
mo en aquellas jomadas. Propició 
una Argentina socialmente justa, 
económicamente libre y politica
mente soberana. Y obtuvo gran
des logros por ese camino. Pro
movió conquistas laborales. Na
cionalizó recursos económicos vi
tales (los ferrocarriles, la flota 

mercante, el control del comercio 
exterior). Auspició el desarrollo 
explotando los nuevos recursos 
por ejemplo, el acero y carbón). 
Enfrentó poderosas presiones de 
afuera (“es hora de tomar a la 
Argentina por la solapa y pregun 
tarle si esta por nosotros o contra 
nosotros”, amenazaba en Estados 
Unidos Fiorello La Guardia; Bra- 
den instrumento, inicialmente des 
de la embajada y después en el 
Departamento de Estado, los afa
nes intervencionistas del imperia
lismo).

Vacilaciones y contradicciones 
debilitaron luego al peronismo y 
le precipitaron la derrota del 55.
Indecisos en optar por la transfor 
mación socialista que pudiera 
afianzar sus conquistas (algún di
rigente como John William Coo- 
ke supieron advertirlo, ya muy 
tarde) sufrió el duro revés. Pa
gó sus consecuencias. Padeció los 
horrores de la represión (cómo 
olvidar la lista de los fusilados 
del 56!). Aprendió y corrigió.

Sus adversarios, mientras, espe
raban la muerte de Perón. La 
aguardaron, en vano, dos décadas 
enteras. Fue su carta en la man
ga. Fallida. Hoy tropiezan con un 
peronismo de mayor vigor y en 
proceso de definiciones más y más 
avanzadas. Saludemos, en sus ma
sas y en su conductor, la instan

cia que comienza en este 25.

Al grito de “Cámpora al gobierno”, ‘‘Perón al 
Poder”, el pueblo argentino enfrentó con en
tusiasmo la batalla electoral. Otros tiempos, 
otras instancias, habían quedado atrás. La hos
tilidad de los circuios entreguistas no pudo 
doblegar una obstinada vocación por una na
ción libre. El acceso de Cámpora ai Gobierno 
este 25 de Mayo, deja, sin embargo, abierta la 
incógnita, de cómo se resolverán los ocultos 
resortes del poder.

I



HECTOR J. CAMPORA
La nominación del delegado personal para la pre

sidencia de la Nación rompe con un valor entendido 
en el peronismo a lo largo de las experiencias electo
rales de los últimos años: jamás un representante de 
Perón fue ungido para una candidatura por el líder. 
Los voceros del ex presidente en el comando justicia- 
lista local siempre tuvieron conciencia de que estaban 
expuestos a un mandato efímero.

El doctor Cámpora reemplazó al señor Jorge D. Pa
ladino en noviembre del año pasado: hasta entonces 
mantenía relaciones cordiales con todos los delegados, 
con los integrantes de la plana mayor del comando 
local y sobre todo con los ex legisladores peronistas, 
entre ellos otro odontólogo, Ricardo Guardo, que fue 
su antecesor en la presidencia de la Cámara de Dipu
tados, en 1946.

Representó a una camada de políticos peronistas 
cuyo mayor exponente fue el ex canciller y ex dele
gado Jerónimo Remorino. Dentro de. un movimiento 
en el cual tuvieron preeminencia los sindicalistas — 
particularmente a partir de las incursiones políticas 
del metalúrgico Augusto T. Vandor— Cámpora, Guar
do y los políticos sin nexos sindicales se movían fuera 
del marco 'de las decisiones.

En los umbrales del acceso de Perón al gobierno, 
militaba en los Centros Cívicos que habia fundado 
en 1943 el ex jefe de la Policía Federal coronel Filo
meno Velazco, acusado de nazi por la oposición. Lue
go, como diputado, se definió “obsecuente de Perón” 
—fueron sus propias palabras— y entre sus proyectos 
figuró una iniciativa de denominar Perón y Eva Pe
rón a todas las plazas del país. Solía esperar al ex 
presidente en la Casa Rosada, a las 6.25, para recibir 
instrucciones.

Como político, el delegado personal Cámpora, se 
mostró hábil. Sus aliados en La Hora dei Pueblo, 
sobre todo los radicales lo miraron con desconfianza, 
pero a pesar de todo logró armar el Frente Cívico 
de Liberación Nacional, rechazado por la UCR y man
tener, al mismo tiempo, hasta donde pudo, La Hora 
del Pueblo. Sus relaciones con el gobierno también 
se mantuvieron en la más nutrida línea que deter
minaba Puerta de Hierro, en Madrid.

Con todo, el mayor éxito de Cámpora —quizá más 
importante que haber gestado el regreso de Perón y 
haberlo traído al país, en definitiva— consistió en 
conciliar las tendencias encontradas del justicialismo 
entre la juventud y los sindicatos. Logró poner de su 
lado al secretario cegetista José Rucci y a los duros 
de la juventud y así el panorama que vislumbró Perón 
fue el de un movimiento homogéneo.

La nominación del doctor Héctor J. Cámpora para 
la primera magistratura, por el Frente Justiciaista 
de Liberación, suscitó una serie de críticas, resisten
cias y prevenciones que se centraron con mayor con
tundencia en sectores internos de su propio movi
miento, constituyendo también motivo de preocupa
ción para el Poder Ejecutivo, que explicitó su deci
sión de atenerse a las resoluciones de la Justicia.

La oposición interna a Cámpora —exteriorizada 
principalmente por la rama gremial, algunos núcleos 
partidarios y agrupaciones neoperonistas—, existió 
también, aunque sin llegar a manifestarse en el seno 
de las fuerzas aliadas, que finalmente decidieron aca
tar su candidatura, como única posibilidad de man
tener la estructura frentista.

En general, la campaña presidencial del Frente, 
tendió a acentuar la plena identificación entre Cám
pora y el líder del movimiento. Juan Domingo Perón 
para compensar las objeciones más comunes a su 
figura.

Entre estas últimas, se cuentan la edad del candi
dato —que de alguna manera distorsiona la imagen 
de “transvasamiento generacional” que se imprimió 
al justicialismo en los últimos tiempos—; un presunto 
origen conservador, que Cámpora se ha apresurado a 
desmentir: su carácter de hombre ligado a la parti- 
docracia, con largos años de actividad parlamentaria, 
una condición de escaso prestigio entre los peronistas 
y que para sus críticos, remoza inconvenientemente 
ciertas características del período 1946-1955, que ahora 
se pretenden suplantar; finalmente, el cuestionamien- 
to se ensaña con la carencia de prestigio personal de 
Cámpora, que siempre ha limitado voluntariamente 
sus condiciones a la lealtad personal a Perón.

Con todo, la posición polémica en el justicialismo, 
frente a la figura de Cámpora, ha ido debilitándose 
hasta quedar reducida a los pocos grupos que adop
taron una postura decididamente escisionista.

Argentina: Luego de 18 añc
Lanusse configuró el tercer gobierno del ciclo militar iniciado en 1966. Fue 
el último intento de lograr encauzar la situación bajo su dominio. Intento 
que se agota en pocos meses y que termina con la aceptación de la convo
catoria a elecciones con la secreta esperanza de controlar y encauzar de 
acuerdo a sus propios criterios, la voluntad popular. Se inician los dos 
últimos años en los que la cúpula militar somete a un constante y peli
groso desgaste a las Fuerzas Armaads, en su afán de hacer de los comi
cios prometidos una trampa. Todos los planes, uno a uno y sin excepción,

se van derrumbando frenl 
trazada por Perón.. El g< 
marzo. Esa derrota y, cor 
rías, abren ahora una anch 
metedora, anunciante de c 
ces, una vez miís en la 
pueblo participa y decide i

Hoy, 25 de mayo, será, entonces, la en
trega del gobierno a las autoridades electas 
por el pueblo en elecciones que si en un primer 
momento parecieron fraudulentas, al final no 
pudieron ocultar el limpio y total triunfo pe
ronista.

El estado de sitio se levantó el martes 22, 
en una medida que ya habia sido dispuesta 
por la Junta de Comandantes.

El estado de sitio está en vigor en la Ar
gentina desde el 30 de juaio de 1969 y sólo fue 
momentáneamente levantado por 24 horas pa
ra el cumplimiento ‘de los actos eleccionarios 
del 11 de marzo y del 15 de abril. Tres presi
dentes (Onganía, Levingston y Lanusse) gober
naron bajo el imperio de esta medida, consi
derada por la Constitución de carácter excep
cional.

Su derogación significará la libertad de los 
detenidos a disposición del Poder Ejecutivo que 
no se encuentren procesados o condenados. Dos 
semanas atrás, el ministro del Interior, doctor 
Arturo Mor Roig, analizó con los miembros de 
la Comunidad Informativa la situación de estos 
detenidos: unos sesenta en total. En aquella 
oportunidad, el doctor Mor Roig informó que 
podía ser inminente la liberación de los, mismos.

La consideración de estos temas provocó va
rias reuniones castrenses, que a su vez dieron 
lugar a versiones sobre una presunta ley de 
amnistía que se anticiparía al proyecto del nue
vo gobierno. La versión —desestimada posterior
mente por las mismas fuentes que la hicieron 
circular— se apoyaba en el criterio que ha 
venido sustentando la conducción militar acerca 
de aquellos detenidos políticos que han sido 
procesados, están enjuiciados o condenados por 
participación en actividades subversivas vincu
ladas con secuestros o muertes de personas.

La derogación del estado de sitio complemen
taría la anulación de las medidas de emergen
cia en todo el país, que cesaron el sábado 19 
a las cero hora.

Varios elementos se destacan en la coyun
tura que enmarca la toma del gobierno por 
parte del Dr. Cámpora, El reciente acuerdo 
multipartidario la proyectada ley de amnistía, 
la  mas completa y relevante nómina de auto
ridades extranjeras presentes en la ceremonia 
•de asunción del mando, son algunos de estos 
puntos.

EL ACUERDO INTERPARTIDARIO
El miércoles 23 último pasado se cumplió una 

reunión por demás importante para el futuro y 
las acciones del nuevo gobierno. Se trató de 
la sexta reunión multipartidaria convocada por 
el FREJULI. Primera realizada luego de la que 
contó con la presencia de Juan Perón y de que 
el Dr. Héctor Cámpora fuera elegido presiden
te de los argentinos. La misma se realizó en el 
restorán Niño, de Vicente López, ya utilizado 
para esos fines en otras oportunidades, y aun
que fue secreta, trascendió —como es habitual— 
que los cinco puntos lanzados por Cámpora el 
8 ‘de mayo último como Bases del Acuerdo In- 
terpartidario, obtuvieron un amplio respaldo, 
aunque en algunos casos las fuerzas políticas 
formularon reservas de distinto tipo.

Los siguientes son los cinco puntos que el 
presidente Cámpora ha propuesto para alcan
zar el acuerdo para la reconstrucción nacional:

1) Afirmación plena de los objetivos de li
beración y reconstrucción como fundamento de 
nuestra participación impostergable en el pro
ceso de integración latinoamericana para al
canzar la independencia económica, la justicia 
social y la vigencia de una auténtica cultura 
nacional, lo que implica, todo ello, concretar 
la revolución que el país reclama.

2) Plena vigencia de las garantías y coinci
dencias suscritas espontáneamente, en La Hora 
del Pueblo, en el Frente Cívico de Liberación 
Nacional y en la Asamblea 'de la Unidad Na
cional.

3) Acordar una tregua política y social, cu
yos alcances en el campo socioeconómico serán 
trazados de común acuerdo con las organiza
ciones representativas de los trabajadores y del 
empresariado nacional.

4) Compromiso de respeto a la Constitución 
Nacional, asegurar los derechos de las mayorías 
y el respeto a las minorías, a fin de que las 
instituciones previstas en la ley fundamental de 
la Nación funcionen sin que nunca más el orden 
jurídico argentino se vea sometido a hechos de 
fuerza.

5) Las Fuerzas Armadas han 'de contribuir 
en el proceso de reconstrucción nacional, den
tro de las normas constitucionales, y del res
peto de la tradición americana y emancipadora 
de los ejércitos libertadores del General San 
Martín.

El punto más controvertido es, de algún mo

do, el más importante por sus efectos prácticos: 
la política social. La mayoría de las objeciones 
no se centran, sin embargo, en la tregua en si 
misma sino en la forma —aún no conocida con 
precisión— de cómo se pretenderá ejecutarla.

Participaron del cónclave 14 partidos politi- 
ticos, 8 agrupaciones provinciales y 6 movimien
tos, además de la CGT, la CGE, las 62 organi
zaciones, la Confederación de Entidades Mu- 
tualistas y algunas personalidades invitadas es
pecialmente. De los sectores invitados no se 
notó ninguna ausencia y en cuanto a las per
sonalidades, la única de importancia fue la de 
Arturo Frondizi, aunque el MID envió a dos 
delegados.

La importancia política <de esta reunión es
muy clara, dada la participación que el justi
cialismo brinda a todos los sectores políticos de
izquierda, de centro y liberales, a fin de que re
frenden —a pesar de que algunas veces sea 
una refrenda crítica— los principales postula
dos políticos del peronismo. Esto va a favorecer 
la acción gubernamental que está por iniciarse, 
a la vez que refuerza el apoyo popular y polí
tico de Cámpora frente a los militares,

LEY DE AMNISTIA
Aspecto fundamental de la campaña electoral 

del FREJULI ha sido la de la promesa 'de es
tablecer una amnistía amplia para los dete
nidos políticos y los presos por acciones politico- 
subversivas. Recientes declaraciones del Presi
dente de la Cámara de Diputados de la Argen
tina, Raúl Lastiri, del Frejuli, aclaran aspectos 
de esta iniciativa que se presentaría hoy mis
mo. 25 de mayo, en el mensaje presidencial 
de Cámpora. En primer término, dijo que los 
detenidos políticos y conexos habrán de quedar 
en libertad, “luego que se sigan los canales 
lógicos de las respectivas leyes y de la Consti
tución”.

“Todo será —añadió— lo necesariamente rá
pido que las circunstancias requieran. Es pro
pósito de todos los sectores no hacer discursos, 
sino una cosa profunda y rápida.”

La determinación de cumplir los caminos le
gales para concretar la libertad de los presos 
fue ratificada también en la sede del Parla
mento por voceros 'del bloque justicialista.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que entrará 
el 26 por senadores, tendría cinco artículos y 
dispone una amnistía que alcanzaría a más de 
mil detenidos políticos y conexos, dejando en 
manos de la justicia la aplicación de la norma.

Mientras tanto, diversos sectores del peronis
mo han venido publiictando posiciones sensi
blemente diferentes que, en todos los casos, 
tienden a dinamlzar la salida de los presos ob
viando su concurrencia ante los jueces, lo que 
se considera dilatorio. En estos circuios se sos
tiene que el costo político de un indulto del 
Poder Ejecutivo —recomendado inclusive por el 
parlamento—, sería menor al que acarreará la 
permanencia de detenidos políticos en pleno 
gobierno justiicalista, con la secuela de tensio
nes, reclamaciones y movilizaciones, por parte 
de los sectores que exigen Una libertad inme
diata.

Varios proyectos de legisladores frentistas, 
así como el presentado por el doctor Héctor 
Sandler, de la Alianza Popular Revoluicona- 
ria, recogen mecánicas distintas. El último, in
cluye el indulto dentro de la misma ley de am
nistía. Por otra parte, cabe consignar que en 
algunas provincias, como la de Buenos Aires, 
las constituciones autorizan al Poder Legislati
vo a indultar, por lo que se considera que la 
situación podría cambiar en lo que hace a los 
presos recluidos en esos territorios.

En otro orden, se está realizando en Córdoba 
la primera Reunión Nacional de Abogados, con
vocada por los profesionales 'de esa ciudad. Los 
asistentes, constituidos en comisiones, analizan 
el siguiente temario: “Indulto y amnistía para 
los combatientes presos, derogación de la le
gislación represiva e investigación de los crí
menes cometidos por la represión, remoción del 
Poder Judicial y represión contra el movimien
to obrero y popular”.

Si bien recién hoy serán aprobados los des-
Ílachos, se anticipa que existe consenso entre 
os asistentes para solicitar en forma pública, 

la utilización del indulto presidencial para que 
pueda efectivizarse de inmediato la ley de am
nistía que aprobará el Parlamento.

La medida se considera indispensable por
que la aplicación judicial de la misma, según 
los abogados, podría quedar desvirtuada por la 
actitud de los magistrados que, en su mayoría 
fueron designados por las autoridades milita
res, a partir de 1966. En el plenario se piensa 
que deben ser removidos aquellos que califican 
como “jueces del régimen” y que el resguardo

para que se concreten las lib 
en la decisión presidencial qui 
espíritu de la ley a dictarse.

Igualmente, se postulará la fo 
misiones populares que investigi 
lictivos que hubieran cometido ls 
guridad, y se respaldará la inve 
lativa de los mismos.

CUBA Y CHILE FRES
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tLE PRESENTES
i pautada por la presen- 
gubernamentales y|o par- 
; de los cinco continen- 
irica Latina se destacan 
, y Perú. Allende, Dor- 
■k y Mercado Jarrín re
mente a dichos países. Su

presencia, al lado de la de William Rogers, 
Secretario de Estado norteamericano y de los 
representantes de Brasil, Guatemala, Paraguay, 
Uruguay, etc., será la fiel prueba de que el 
justlcialismo practicará una política interna
cional abierta y amplia, atendiendo preferen- 
cialmente los intereses que defienden la uni
dad latinoamericana contra la ‘dependencia y 
el imperialismo. Serán en total más de 60 
países los representantes presentes en la ce
remonia a celebrarse hoy en día.

Argentina comienza hoy una nueva etapa de 
su vida institucional. Su pueblo una nueva es
peranza de liberación. América Latina entera 
está pendiente de estos hechos. Para todo el 
continente también es una esperanza de con
tar con un nuevo aliado en contra del capita
lismo, del imperialismo y de la dependencia.

S O C I A L I S M O  Y P E R O N I S M O
presentamos hoy —parte 
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rimera de una serie que 
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icialismo cipayo. En tal señ- 
obrero se nutre de sus pro
dase nacional, de sus tradi- 
e su propia historia y de su 
ionaria en la Argentina. La 
miento obrero peronista es 
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Esta ideologización en la Argentina de la clase 
media, puede confirmarse en la yuxtaposición, 
en la prédica y la acción de los grupos clan
destinos o no, de dos figuras en una sola: Juan 
Domingo Perón y Ernesto Guevara. Las clases 
altas —y los organismos de seguridad— asisten 
con inquietud a este acercamiento de la clase 
media al proletariado. Desde el apartamiento 
de Perón de la Argentina, es innegabe la uni
dad de la clase obrera, por encima de los ca
pitanejos sindicales, y la fracturación, muy ries
gosa para el sistema, de la clase media. Del 
antimperialismo teórico, la clase media ha pa
sado a tomar conciencia real de la Argentina 
y la América Latina. Esta disposición mental 
hacia Iberoamérica, un tanto vagorosa todavía, 
pero existente, la conduce a la comprensión de
§ue la lucha es común a todos estos pueblos.

ío ha alcanzado todavía una visualización com
pleta del problema, pero éste no es un caso 
argentino sino de toaos los países hermanos. 
Una profusa literatura inunda el país con refe
rencia a la América Latina, y aunque no su
peran esos estudios, la oposición abstracta al 
imperialismo, ni aún se ligan a una común con
ciencia iberroamericana, esta temática empieza 
a tomar cuerpo político. El mito de una Argen
tina diferente al resto del continente se amen
gua. La unificación del hemisferio sur, todos 
la perciben ahora, tiene fundamentos históri
cos, culturales, lingüísticos que retornan al pen
samiento de grandes americanos del siglo pa
sado y el actual. La oposición al imperialismo 
empieza a concebirse como la reconstrucción 
de Iberoamérica.”

EL PERONISMO AYER Y HOY
Coñviene recordar aquí que el programa ini

cial del peronismo anticolonialista y antioligár
quico, es hoy, tan actual como en sus comien
zos, ya que fue interrumpido drásticamente por 
la contrarrevolución de 1955. Es necesario re
petir estas cosas, sobre toda una fauna ideoló
gica que con la mente traspasa las barreras 
del sonido y frente al peronismo se para en  
seco. Ahora es fácil la critica a Perón, referente 
a que no armó a los sindicatos. Olvidan que un 
político, por más poder que concentre, no puede 
ir más allá de los límites fijados por el equi
librio de fuerzas que lo condicionan. Todo gran
de hombre ha tenido conciencia de su relativo 
poder frente a circunstancias objetivas que de
terminan, en favor o en contra, su voluntad 
política. Así Bismarck, que reunió en su per
sona un poder inusual, decía en 1869: “No po
demos, señores, ignorar la historia del pasado 
ni ignorar el futuro. Generalmente se exagera 
mucho mi influencia sobre los acontecimientos, 
pero a pesar de todo, a nadie se le ocurriría 
exigirme que haga historia”.

“No podemos suscitar los grandes aconteci
mientos históricos, sino que debemos atenernos 
a la marcha natural de las cosas y limitarnos 
a asegurarnos aquello que ya ha madurado.”

Perón, a pesar de las resistencias que encon
tró, una alianza de clases sociales conservado
ras, altas y medias emperradas en una rabiosa 
resistencia al pueblo, elaboró una ideología cu
ya orientación fue socialista, aunque hace un 
cuarto de siglo, tal definición en la Argentina 
hubiese sido suicida. En rigor, el Estado tiene 
carácter de clase, y la base social del peronis
mo, el proletariado, implicó e implica, el Es
tado revolucionario. La resistencia que provocó 
y provoca el peronismo no obedece a otra cau
sa. De ahí la gritería de los enemigos, en favor

“del Estado por encima de las clases”, sobre los 
“gobiernos de coalición democrática”, sobre “los 
acuerdos nacionales” y otras chapucerías que 
buscan desorientar a los obreros, infundirles el 
sentimiento de que las funciones de gobierno 
no les corresponden a ellos sino a los partidos 
políticos y sus equipos técnicos dueños de una 
ciencia suprema inaccesible a la clase trabaja
dora. Incluso, se difunde, a través de los parti
dos de izquierda, la creencia dé que el capi
talismo puede convertirse en socialismo por 
vías pacíficas, ilusión del reformismo pequeño 
burgués a las que no escapan los sindicatos. El 
tránsito al socialismo no puede ser sino violen 
to como es violenta la represión sobre la clase 
obrera. Unicamente el Estado socialista puede 
asestar el golpe de gracia a los monopolios pri
vados de la tierra, la industria y los bancos. 
Perón, al organizar políticamente a las masas 
obreras y rurales, puso los fundamentos tanto 
del sindicalismo organizado como del socialis
mo. La proscripción del peronismo después de 
1955 tiene en este hecho su explicación de cla
se. Pero, a su vez, esa proscripción del pero
nismo ha acelerado la toma de una conciencia 
nacional, revolucionaria y socialista. Es decir, 
la proscripción de las masas se ha convertido 
en conciencia histórica de la toma del poder. 
Y así, las clases reaccionarias han confirmado 
esta observación de Marx sobre las luchas inci
pientes del proletariado que “tiene en sus ma
nos el número que es un factor para el triunfo. 
Pero el número sólo pesa en esta balanza cuan 
do la organización le da unidad y lo proyecta 
hacia un fin conciente”. Hoy, la clase obrera 
argentina tiene la organización que le dio Pe
rón, y un fin conciente, el poder político.

UNIDAD LATINOAMERICANA
Iberoamérica, desconocida e inexplorada, es la 

región más exhuberante del planeta. La divi
sión de Iberoamérica, durante el siglo XIX, fue 
seguida por rivalidades fronterizas y destina
das a la soledad de estos pueblos hermanos a 
los fines de su fácil explotación por Europa 
y EE.UU. Esta fragmentación aparejó la sub
sistencia raquítica de países sin soberanía, con 
masas hambrientas “condenadas de la tierra”. 
Más la opresión imperialista ha engendrado 
la certidumbre de que la debilidad de estos 
países opulentos, es la consecuencia de la de
sunión. Hoy puede hablarse de un nacionalis
mo iberoamericano opuesto a Europa y EEUU 
y próximo a los pueblos de Asia y Africa, que 
por sus propios caminos también van al en
cuentro de la unidad nacional con simio socia
lista. Los estudios científicos sobre las verda
deras raíces del atraso de esta región hemisfé
rica, con su respuesta política, la necesidad de 
una historia conjunta para vencer esta exclu
sión, esta marginación de la vida histórica, 
anuncian el futuro de Iberoamérica, que atrae 
el interés de países como la Argentina, Chile, 
Perú. Uruguay, Méjico y demás pueblos filiales. 
También en Brasil, país sofocado por una dic
tadura monolítica, la idea de la unificación 
continental, penetra en sus mejores inteligen
cias. Las figuras señeras del siglo XIX y el 
actual, retornan como símbolos de la nación 
a construir, San Martín, Bolívar, Artigas, Fe
lipe Varela, Monteagudo, Castilla, Santa Cruz, 
Andrés Bello, Juárez, Hostos, Martí. Ugarte, 
Rodó, Darío y tantos otros, adquieren dimen
sión de profetas. Estos pueblos, arrancados de 
la civilización por la barbarie capitalista, vis
lumbran cada vez con mayor claridad, que la 
resistencia frente a las presiones externas só-

por Juan José Hernández Irregui
lo es posible con la complementación de sus 
riquezas con criterio nacional iberoamericano 
y proyección internacional hacia todos los pue
blos oprimidos del mundo que también luchan 
por la liberación. El imperialismo depende de 
nosotros. Pero los proyectos nacionalistas aisla
dos no bastan. Cárdenas, Vargas, Villarroel. 
Perón, Castro, Velasco Alvar ado, Allende y  
otros, demuestran por la  coacción a que fueron 
o son sometidos, que la recuperación de nues
tro destino continental, la lucha por la verda
dera independencia, debe plantearse en longi
tud y magnitud iberoamericanas.

EStas tesis Perón las hizo suyas. En 1949, co
mo antecedente de su posición actual, procu
ró, la  complementación económica de sus paí
ses vecinos. No era aún la "hora de los pue
blos”. Sólo después de 1955 han surgido “re
voluciones salvadoras”, como las llama Perón, 
en Chile, Perú, Cuba y las vincula a toda 
Iberoamérica: “es preciso ahora que sin pérdi
da de tiempo se unan férreamente para con
formar una integración que nos lleve de una 
vez a constituir la Patria Grande que la his
toria está demandando desde hace casi dos si
glos y por la que debemos luchar todos los 
que anhelamos que nuestros países dejen de ser 
una factoría del imperíaismo”. Perón reitera 
que en 1955, regresó el imperialismo, en tanto 
el pueblo argentino era sacrificado a los in
tereses foráneos y vernáculos “enriquecidos —■- 
dice— a costa de la miseria el hambre y el 
dolor de nuestros hermanos . Descascara la 
naturaleza de los gobiernos entreguistas “con 
su aleatorio sustento de parte de las fuerzas 
armadas y los grupos monopólicos”. Respecto 
al “acuerdo nacional” manifiesta su total <*- 
cepticismo y alerta sobre el enredo en que el 
peronismo puede caer. Insiste en la revolución 
iberoamericana, en la unidad del peronismo y 
de todas las fuerzas nacionales capaces de con 
trarrestar el plan del imperialismo nortéame-1 
ricano.

El peronismo tiene una ideología. Es decir, 
conciencia histórica de los problemas naciona
les, iberoamericanos e internacionales. Hoy, la 
imagen colonial de la Argentina retrograda an
te el renacer, en otras circunstancias históri
cas, de las montoneras difamadas por Mitre y  
Sarmiento. La Argentina de Roca, aunque eri
zada de bayonetas, está muerta. Los símbolos 
del martirio del pueblo, vuelven del pasado y 
vivifican la conciencia nacional. Los héroes ca
lumniados o denegados por la historiografía 
oficial, no está yetros. Como no han fenecido las 
provincias relegadas por la oligaruía porteña y 
el predominio anglosajón. La visión presuntuo
sa de una Argentina de raza blanca, de la Cons
titución de 1853, se estremece ante el rechazo 
altivo del pueblo frente al vasallaje. Los feti
chismos áureos del colonialismo se deshacen 
entre bombas y operaciones comandos en el 
pensamiento nacional victorioso en la Univer
sidad, y sobre todo, en la resistencia de los 
trabajadores argentinos. Cuando un pueblo ha 
alcanzado tan alto grado de su conciencia his
tórica, podrán discutirse los plazos que la mi
sión histórica demandará, pero no puede du
darse que la edificación de la nación argenti
na, la Confederación Iberoamericana, la libe
ración nacional y la construcción del socialis
mo están en nuestras manos. Sólo el hombre 
es capaz de mirar lejos, sólo el hombre es ca
paz de lograr lo grandioso.



S O C I A L I S M O  U R U G U A Y O
L A  A R G E N T I N A

Durante los meses de febrero y marzo, instancias decisivas del his
tórico triunfo electoral del peronismo, procuramos cumplir las tareas 
encomendadas por el Partido tendientes a profundizar nuestro co
nocimiento de una experiencia poKtico - social de enormes proyec
ciones para el destino de América Latina —especialmente para 
nuestra zona— y, sobre esa base, resolver una justa política de re
laciones con las fuerzas revolucionarias del hermano país. Tratamos 
de contactar a los distintos grupos del peronismo, a los demás gru
pos de izquierda formal y  a la democracia cristiana, es decir, las 
fuerzas que se correspondían con el espectro de nuestro Frente Am
plio. Estudiamos sus tesis, participamos en sus movilizaciones, con
versamos con la militancia, dialogamos directamente con la gente en 
múltiples mesas redondas y conferencias donde participamos.
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Consignaremos, para este suplemento especial sobre Ar
E itina, las principales enseñanzas logradas en los dis

tos contactos que efectuamos con las diferentes fuer- 
politlcas. Empecemos por el peronismo, cuyo próxi

mo gobierno abre una gran expectativa.
EL MOVIMIENTO NACIONAL PERONISTA

Ya los lectores de EL ORIENTAL conocen nuestras 
opiniones sobre este gran movimiento nacional y po
pular, cuya principal fuerza social es la clase obrera, 
abrumadoramente peronista.

Por su composición de clase (es, en rigor, un frente 
policlasista) y por sus antecedentes históricos, en este 
movimiento coexisten diferentes posturas políticas y I 

aun la clase obrera —muy mediatizada por el sindicalis-' 
mo colaboracionista— carece de la hegemonía que, c o - , 
mo siempre hemos sostenido, es la única garantía d e 1 
la  continuidad del proceso revolucionario rumbo al so
cialismo.

Están aquellos que aún se mantienen en las viejas 
posiciones nacionalistas burguesas, estrechamente v incu-, 
lados con la burocracia sindical o lumpen - burocra- | 
cía. Avanzan a posiciones cada vez más auténticas, c o - ! 
rrientes del nacionalismo revolucionario, que aun no 
han llegado a las concepciones del socialismo científi
co, por más que teoricen sobre el socialismo nacional.1 
Y los hay, (dentro del peronismo, de firmes posiciones 
socialistas, conscientes del papel hegemónico de la cla
se obrera y el rol dirigente del partido revolucionario.

Hablando con el Dr. Juan M. Ábal Medina, Secreta
rio General del Movimiento, un hombre de procedencia 
nacionalista y cristiana, recogimos importantes elemen
tos para prever las perspectivas del Gobierno del Doc
tor ̂ ^Cámpora:

—una firme disposición de cumplir con las Pautas 
Programáticas propuesta al FREJULI por el Dr. Cám- 
pora, un moderado programa nacionalista y popular.

—un propósito, no menos firme, «de aprobar la ley de 
amnistía y derogar toda la legislación represiva, por un 
lado; y ampliar la política internacional con el esta
blecimiento de relaciones con Cuba, Vietnam y Corea 
del Norte, por otro;

—finalmente, una significativa preocupación por los 
problemas de organización del Movimiento y del Par
tido Justicialista, para asegurar la participación prota- 
gónica del pueblo en la conducción política y terminar 
con la falta de adecuada cohesión del peronismo, sólo 
disimulada por la tremenda capacidt^ dirigente del 
Gral. Juan Domingo Perón, un excepcional caudillo con 
singulares dotes para el manejo táctico, a pesar del 
tiempo y la distancia que lo separaron de su país.

También tuvimos oportunidad de dialogar con dece
nas de dirigentes y militantes del Peronismo Combati
vo y de Base (sectores fundamentalmente de extracción 
obrera y de convicciones socialistas) y de la Juventud 
Peronista, también con sectores de firmes posiciones 
revolucionarias. I

Constituyen, sin duda, la avanzada del Movimiento.

Son conscientes de que les falta cohesión ideológica y 
organizativa; y por ello mismo, quedan muy limitados 
en sus posibilidades de generar política concreta en el 
Movimiento y en el país. En la lucha por esa unidad, 
por la superación (de sus carencias, lucha que deberán 
dar junto con los revolucionarios no peronistas, forja
rán la vanguardia revolucionaria que el proceso de li
beración y socialismo reclama perentoriamente.

LA IZQUIERDA FORMAL
Por lo que hemos explicado en forma múltiple, a par

tir de la experiencia histórica, los clásicos grupos de la 
izquierda argentina fuera del movimiento de masas sin 
inserción con él, sólo han sido formalmente izquierdistas 
y, a veces, hasta cipayos. Juicio de valor duro, pero cierto. 
Izquierda formal, cuando sin traicionar directamente a 
las masas, actúa automarginada de ellas, no trascendien
do del plano intelectual, de las meras publicaciones o es
peculaciones políticas. Izquierda cipaya, como el "ghiol- 
dismo”, cuando actúa en abierta pugna contra el movi
miento popular y sus históricos intereses. Fue el compor
tamiento de casi toda la izquierda en los años cuarenta 
(optando, de hecho, por Braden frente a Perón) y du
rante la llamada Revolución Libertadora, inicio de las 
dos nuevas décadas infames (56 -  73).

No obstante, la izquierda formal ha hebo esfuerzos 
por superar sus propias limitaciones, desde las posiciones 
de la "izquierda nacional” de Jorge A. Ramos del pe
riodo inicial del peronismo hasta la actual postura de 
“apoyo critico” del Partido Comunista, que parece aban
donar su insostenible caracterización del peronismo como 
un movimiento "nazi-fascista”.

Hablando con Ernesto Giúdice, viejo y lúcido dirigente 
nacional del Partido Comunista, constatamos una pro
funda reubicación, tal vez no mayoritaria. Una clara con
cepción de la Revolución Argentina, con un programa 
socialista desde el pique; una concepción estratégico - 
táctica que, partiendo del reconocimiento del peronismo 
como el gran fenómeno de masas del país, procura ganar 
en una lucha unitaria estrecha, el papel de vanguardia 
que infructuosamente se ha querido encontrar fuera del 
peronismo, cuando no enfrentado al peronismo.

En la conversación con otro dirigente del Partido Co
munista, Femando Nadras, escuchamos fundamentalmen
te el análisis de la experiencia e’ectoral reciente, con 
una óptica, a mi juicio, bastante limitada minimizando 
el ascenso peronista y sobrevalorando la Alianza Popular 
Revolucionaria.

Con los compañeros del PST —socialistas de Coral más 
trotskistas de Moreno—, hablamos en diferentes oportu
nidades y observamos sus movilizaciones más importantes 
de la Capital Federal, las más concurridas y entusiastas 
dentro de esta izquierda. A la confusión ideológica pro
ducto de la mentada alianza, se suma una suerte de pos
tura antiperonista infantil, “de izquierda”, distinta a la 
de períodos anteriores (“de derecha”), pero no menos 
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Impresionaba favorablemente el esfuerzo juvenil por
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construir una organización, el objetivo confeso de su 
lucha electoral; pero lo veíamos diluirse en un radicalis
mo verbal de cuno antiperonista, que los enfrentaba fa
talmente a las grandes masas (peronistas).

También pudimos conocer opiniones y movilizaciones 
del F .I .P ., un grupo fundamentalmente de militancia 
estudiantil, con su fervor y sus limitaciones, muy osten- 
sibes en el plano organizativo, también preocupación de 
sus dirigentes, a pesar de las encuestas y de generaliza
dos vaticinios preelectorales, fue el sector peor votado en 
las elecciones. No obstante, sus principales problemas 
parecen estar en el plano político - organizativo y en la 
actual concepción frente al peronismo, insuficientemente 
valorado.

El radicalismo infantil, por supuesto, también opera en 
la Argentina. Uno de sus nucleamientos, precisamente los 
votoblanquistas en las elecciones, fue el FRA, integrado 
por el PCR (desprendimiento del PC), Vanguardia Co
munista, etc. Para ellos, todo parece haber nacido con 
los “córdobazos" de cuya experiencia extraían la pere
grina tesis de que “gane quien gane, pierde el pueblo”, 
traducción mecanlcista de la consigna de 1968 de ‘‘ni 
golpe ni elección, Revolución”, coreada por las masas 
alzadas en la docta.

OTRAS TAREAS
En la misma medida que establecíamos estos contactos, 

buena parte de nuestras entrevistados, especialmente los 
compañeros peronistas, mostraban un alto interés por 
conocer nuestra experiencia frenteamplista y socialista, 
por comprender el casi concomitante fenómeno de la 
crisis de febrero, sus secuelas y perspectivas. Múltiples 
charlas, reportajes y artículos para diarios, semanarios 
y revistas me permitieron exponer el punto de vista de 
nuestro Partido y Frente.

Lo más significativo fue la lúcida conciencia de los 
sectores revolucionarios —peronistas y no peronistas— 
acerca de la necesaria unidad «de la lucha liberadora 
argentino - uruguaya, cuyas profundas raices encontra
mos en la propia historia rioplatense a partir del 25 de 
mayo de 1810. Tal vez este nuevo 25 de mayo abra una 
perspectiva similar en la segunda y definitiva indepen
dencia.

En ella están empeñados nuestros pueblos. Es la es
peranza que ha despertado el triunfo peronista y su as
censo al gobierno. Es la común lucha del Frente Amplio, 
cuyo líder, el compañero Líber Seregni. fuera recibido 
por el peronismo como un amigo, como hermano de una 
misma lucha y «de un destino común.

JUNIO DE 1956: RECORDANDO CON IRA
“A la medianoche del 9 de junio del 

56, interrumpieron un disco de Stra- 
vlnsky, la Radio del Estado cerró en 
Buenos Aires su trasmisión diaria con 
Unos acordes marciales, como de cos
tumbre.” Así consta en la página 61 
del Libro de los Locutores, con la 
firma de su responsable. Ninguna no
ticia se había propalado sobre el le
vantamiento de los peronistas.

A las 0.11, sorpresivamente, se re
anudó aquella trasmisión, esta vez en 
cadena con las emisoras restantes. Si
guen veinte minutos de música. A ias 
0.32, por fin, la Argentina se entera 
de lo que se trata: “una perturbación 
del orden público”. Y se anuncia un 
decreto del Ejecutivo; “Declárase la 
vigencia de la ley marcial en todo el 
territorio «de la Nación”. Con las fir
mas de Aramburu, Rojas, Arana, Har- 
tung, Krause y Landaburu. A la 1 
y 30, un comunicado firmado por Ro
jas explica que “a las 23 del día sá
bado se produjeron levantamientos 
militares en algunas unidades de la 
provincia de Buenos Aires". A las 2.53 
es Rojas en persona, quien anuncia 
que “se ha dominado el motín y que 
se ha retomado la Escuela de Subofi
ciales de Campo de Mayo”. A las 4.47, 
tercer comunicado «de la Casa Rosa
da: “Campo de Mayo se rindió. La

Plata, prácticamente dominada. En 
Santa Rosa, el regimiento de caballe
ría se alista para reducir el último 
foco. Han sido ejecutados dieciocho 
rebeldes civiles que pretendieron asal
tar una comisaría de Lanús”. Primera 
referencia a los fusilamientos, simples 
asesinatos que llenaron la noche.

Algunas horas antes, mientras en 
la capital de La Pampa empezaban 
las operaciones de los insurrectos, la 
policía cayó en una casita de la calle 
Hipólito Yrigoyen, en la localidad de 
Florida, del Gran Buenos Aires. “A 
las 23 horas, allané, en persona, esa 
finca”, declaró, poco tiempo después, 
Fernández Suárez, Jefe de Policía de 
la provincia. Y agregó en el texto de 
la declaración: “esa gen te... estaba 
por participar en esos actos” (1). En 
acuerdo a tal suposición, doce perso
nas fueron detenidas, conducidas en 
una camioneta a un basural cercano 
y allí fusilados, sin proceso ninguno. 
Fernández Suárez alegaría después 
que ya estaba en vigencia lo de la 
ley marcial. Pero la ley marcial, como 
queda probado, se decretó pasada una 
hora y media de los fusilamientos.

“Siniestro basural de José León Suá
rez, leproso de zanjas anegadas en 
invierno, pestilente de moscas gordas

y azules en verano, insultado de bi
chos muertos insepultos, corroído de 
latas y chatarra, velludo de pastos 
acerbos, sumidero del m undo...”. Son 
palabras de Rogelio Walsh, un anti
peronista que aocumentó, con pelos 
y señales, la historia de esa infamia, 
desafiando por años a la represión 
de la Libertadora. Transportados sin 
aclaraciones con otros detenidos, obli
gados a bajar en medio de un baldío 
y a caminar en fila casi en la oscu
ridad, algunos dispararon a los pri
meros tiros y otros fingieron haber 
uedado muertos. No faltó el qué al
canzado por el'tiro  dé gracia en la 
cara arrastró su dolor hasta ser reco
gido ya sobre la ruta para ser tras
ladado hasta algún hospital, detenido 
de nuevo por la policía, y quedar so
metido, después, a la brutalidad de 
los “libertadores”. El caso, por ejem
plo ,de Juan Carlos Livraga. Puesto 
en Un calabozo de una comisaría de 
la calle Moreno, Livraga sobrevive, 
prodigiosamente, a dolores y heridas 
atroces. “Cuando acaso por piedad le 
dejan a la puerta las sobras del ran
cho y se arrastra como un animal ha
cia ellas, comprueba que no puede 
comer, que su destrozada dentadura 
guarda todavía lacerantes posibilida
des de dolpr dentro de esa masa in

forme y embotada del rostro. Juan 
Carlos Livraga, puntualizó Walsh, un 
antiperonista, “es el leproso de la Re
volución Libertadora; un símbolo del 
paria creado por ese estallido que 
vino a remediar injusticias y las ha 
multiplicado por cien; para que 
aprendamos”.

La acusación sirve para marcar, y 
de modo imborrable, a Rojas y Aram
buru; los detenidos de Florida fueron 
penados, y con la muerte, sin juicio, 
arrancándolos a los jueces designa
dos por la ley antes del hecho dé la 
causa, y en virtud de una ley poste
rior al hecho de la causa, y hasta sin 
hecho y sin causa.

Walsh lo denunciaba con indigna
ción. “Esto se pasa definitivamente 
de la raya. En este momento termina 
nuestra tolerancia, nuestra debilidad 
y nuestra estupidez”. Y al señalar que 
tales episodios permitían confundir 
algunos uniformes con un ejército de 
ocupación, agregaba que “todos los 
pueblos... que conservan un resto de 
virilidad, han sabido entendérselas 
con los ejércitos de ocupación”.

“Se acabó la leche de la clemen
cia", aplaudieron, en cambio, los “li
bertadores, con la vana ilusión de 
torcer la historia con la regresión.


