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TODO EL PARTIDO EN MARCHA
»■

COMENZO CAMPANA DE AFILIACION
' f ** ' -

Los militantes socialistas de todo el país han comenzado una 
tarea de especial importancia para el Partido. Desde el pasado miér
coles se ha lanzado la Campaña Nacional de Afiliación, hito funda
mental para que el Partido se convierta en una fuerza de primera 
magnitud para poder asá conducir a las masas hacia su destino 
triunfante en el socialismo. Esta campaña, que a pocas horas de 
haberse iniciado, ya está recogiendo los frutos esperados, habién
dose incorporado al Partido importantes contingentes de trabajado
res de la ciudad y del campo, fue inaugurada con un acto público 
que se realizó el pasado miércoles en el local de Casa del Pueblo, 
el que contó con una fervorosa concurrencia.

En el mismo hicieron uso de la 
palabra Mabel Baptista, por el Co
mité Departam ental de Montevideo, 

. y el Dr. José Pedro Cardoso por la 
dirección central del Partido. Am
bos oradores reseñaron la im portan
cia de esta tarea  que inició el Par
tido, que llevará a sus filas, a las 
filas del proletariado, vanguardia 
del pueblo que lucha ñor solucio
nes de fondo, por cambios que de
term inen que sean los orientales ho
nestos los únicos constructores del 
destino de la patria, liquidando a la 
rosca y sus aliados, sacando de las 
sucias manos del imperialismo, la 
banca, el comercio exterior, etc., a 
miles y miles de orientales.

EL MOTIVO DEL EXITO DE LA 
CAMPAÑA DE AFILIACION

Desde que el Partido comenzó a 
planificar esta Campaña Nacional 
de Afiliación, que se iniciara tan  
auspiciosamente el pasado miércoles, 
se hicieron previsiones del éxito de 
la misma. Se estimó que el Partido 
con solo tensar sus fuerzas, lanzán
dose a realizar un metódico trabajo 
de afiliación, lograría importantes 
incorporaciones de su enorme legión 
de simpatizantes, una base social 
concientizada y en dura lucha con
tra  la  rosca oligárquica. Base social 
que no responde porque sí al P ar
tido, sino porque éste recoge las

experiencias y aportes más valiosos 
de la clase obrera en su lucha m un
dial por la emancipación para ver
terlos eñ la interpretación de nues
tra  realidad. Un Partido que reco
noce en el pensamiento de hombres 
como • Marx y Lenin los sustentos 
científicos de su accionar, lo que lo 
h a  llevado a tener una justa  línea, 
encabezando esa impetuosa corriente 
liberadora que es el Frente Amplio.

ENGRANDECER AUN MAS AI, 
PARTIDO DE LA CLASE OBRERA

La militancia que salió a la calle 
a lograr afiliaciones para nuestro 
Partido, que hoy o m anana llegará 
a su casa, a su lugar de trabajo 
o estudio para plantearle la necesi
dad de que se integre a la gran co
lumna ,a ese gran pueblo uruguayo 
que lucha ñor su liberación, en
grandeciendo aún más al Partido 
de la clase obrera. Y esto es así, 
como se puede demostrar rápida
mente: 1 Porque su larga tradición 
en defensa de los intereses de la 
clase obrera demuestra su conse
cuencia por el logro de los objetivos.
2) Porque es el que más fielmente 
representa los intereses de la  clase 
obrera y de todos los trabajadores.
3) Porque su organización verdade
ramente democrática permite y re
quiere el aporte de cada uno de sus 
m ilitantes para, en su conjunto, 
determ inar las posiciones correctas 
en cada situación. 4) Porque la  fé
rrea disciplina garantiza el cumpli
miento de las decisiones colectivas, 
golpeando todos como un solo pu
ño. 5> Porque su clara in terpreta
ción de la revolución nacional en el 
marco de la liberación latinoam eri
cana, entroncada con la solidaridad 
proletaria internacional, garantiza la 
justeza de los objetivos. 6) Porque 
está dispuesto a darlo todo por la 
unidad del pueblo guiándose por 
claras consignas rectoras; pensar con 
nuestra cabeza y basarnos en nues
tras propias fuerzas; independencia 
de criterios y de accin, y práctica 
unitaria consecuente; sirve a  la  re 
volución lo que hace avanzar al 
Frente Amplio y no sirve lo que lo 
obstaculiza. 7) Porque cumple su 
papel de vanguardia organizando y 
movilizando a las masas.

EN TACUAREMBO

GRAN ACTO SOCIALISTA
El pasado fin de semana se 

realizó en Tacuarembó un gran 
acto del Partido Socialista que 
desbordó el local céntrico donde 
se desarrollara.

Cientos de trabajadores y hom
bres del pueblo siguieron c o n  
atención la palabra de los ora
dores, entre ellos, la del diputado

socialista Vivian Trías, quien fue
ra fuerte y reiteradam ente ova
cionado.

Dicho acto fue la  culminación 
de una fructífera e intensa jor
nada socialista en el marco de la 
Gran Campaña Nacional de Afi
liación.

ACTIVIDAD DEL 
PARTIDO

• HOY, VIERNES 1 
DE JUNIO

Continúa el Ciclo de Cine so
bre la  República Democrática de 
Alemania (RDA). E s t a  semana 
será en el local de la seccional 2 
ubicada en San M artín y Guada
lupe. La función comenzará a  las 
20 horas y será, sin duda, una 
excelente oportunidad para po
der observar la realidad v los 
avances del socialismo en la RDA.

• SABADO 2 DE JUNIO
A la hora 15, se llevará a cabo, 

en Casa del Pueblo, el ACTIVO 
DEPARTAMENTAL. En esta im
portante reunión de las seccio
nales del Partido con el Depar
tam ento de Organización del Co
mité Central, se realizará la m ar
cha del Trabajo hacia la Campa
ña de Afiliación y se discutirán 
y fijarán  las metas para el De
partam ento de Montevideo y de 
cada una de las seccionales.

En este momento de la  vida del 
Partido, este evento mantiene una 
singular importancia dada la tras
cendencia que para el movimien
to popular adquiere esta Cam
paña de Afiliación. El crecimien
to y el desarrollo del Partido es 
el objetivo central de la misma.

• SABADO 2 DE JUNIO
Seccional 3. La Agrupación So

cialista del Frigorífico Nacional 
organiza una Asamblea Socialista 
que comenzará a las 19 hs. La 
misma se llevará a cabo en el 
local de la seccional, Chile y J a 
pón y contará con la presencia 
de Aldo Guerrini, miembro del 
Comité Central del Partido So
cialista. Este se referirá especial
mente al tema “El Partido Socia
lista ante la reglamentación sin
dical”.

¿POR QUE DEBO AFILIARM E?
ARTICULO l 9 — El Partido Socialista es la forma superior de organi

zación de la clase obrera. Su función es constituirse en la vanguardia política 
para liquidar al capitalismo y construir una nueva sociedad. Su objetivo es 
la conquista del poder por los trabajadores para transformar la sociedad capi
talista en socialista y finalmente edificar la sociedad sin clases. Su misión 
es representar los intereses inmediatos y mediatos de los trabajadores y las 
masas populares, y conducirlos a través de todas las instancias de la lucha 
de clases.

Campaña Nacional de Afiliación
• 1  o r i e n t a l 1/6/73
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EDITORIAL

LOS PUEBLOS
E L  ejemplo del pueblo argentino —como el que 

nos dio y nos sigue dando el pueblo chileno- 
constituye una gran enseñanza para la empresa de 
la liberación de América Latina.

Es una enseñanza plena de aleccionantes expe
riencias a lo largo de una lucha en la que se ha 
ganado una batalla fundamental y para la que se 
abren perspectivas de incalculable repercusión.

Pero queremos tomar hoy uno solo de sus as
pectos, el que constituye la esencia de esta gran 
lección: la fuerza poderosa de un pueblo cuando 
sus energías se encauzan hacia un conciente obje
tivo liberador y la prueba incontestable de que sin 
el pueblo, marginándolo, desconociendo su volun
tad, oprimiéndolo, no hay construcción política per
durable, aunque aparezca sostenida por un ilimi
tado poder militar.

Lo que se pretende levantar en esas condiciones, 
se desmorona como un castillo de naipes ante el 
empuje del pueblo cuando éste encuentra su cami
no y lo recorre para destruir lo que se hizo sin él 
y contra él, y  para realizar entonces los grandes cam
bios. No es nuestro propósito formular, con este co
mentario, predicciones o juicios anticipados sobre 
la forma como el nuevo gobierno de la Argentina 
habrá de conducir la solución de los grandes pro
blemas que afectan al país y la aplicación de su 
programa nacionalista y popular. Pero decimos, sí, 
que lo que ha comenzado el 25 de mayo en la 
nación hermana tiene el sello inconfundible de algo 
buscado, querido y logrado por un pueblo que, con 
una fuerza incontrastable, decide que no vale lo 
que se ha hecho sin él, desconociéndolo y agra
viándolo y que no hay fuerza superior a su propia 
fuerza.

Cuando ante la crítica situación de nuestro país 
decimos que no hay apertura hacia la solución del 
drama uruguayo si no se va Bordaberry y se im
planta un gobierno de unidad nacional, agregamos 
inseparablemente el postulado de la consulta popu
lar, porque aún lo que se haga en un período de 
transición tiene que ser hecho con el pueblo.

El Frente Amplio, al constituirse el 5 de febrero 
de 1971, dijo al país:

“En esta dramática circunstancia, conscientes de 
nuestra responsabilidad y convencidos de que nin
guna fuerza política aislada sería capaz de abrir 
una perspectiva cierta de poder al pueblo organi
zado, hemos entendido que constituye un impera
tivo de la hora concertar nuestros esfuerzos, me
diante un acuerdo político, para establecer un pro
grama destinado a superar la crisis estructural, a 
restituir al país su destino de nación independiente 
y a reintegrar al pueblo el pleno ejercicio de sus

y sindicales.’’
Y en el importante documento del 12 de julio 

de 1972, al definir la línea del Frente Amplio, para 
la etapa, y sus métodos de acción, expresó:

“El objetivo estratégico de la etapa consiste en 
extender la base social y política del Frente Am
plio. Por ello, todas sus acciones deben estar pre 
sididas po reí criterio de amplitud, es decir, ser 
abiertas, capaces de unificar la acción de las ma
sas afectadas por el actual gobierno.

“El camino que se ha trazado el Frente Amplio 
es el de la movilización de las masas; integrar a 
los diversos sectores sociales cuyos intereses obje
tivos son análogos, y elevar su conciencia y su 
capacidad de acción política hasta alcanzar los ni
veles necesarios que permitan tomar el poder.”

El Partido Socialista, en las tesis aprobadas en 
diciembre de 1970, en un Pleno Nacional realizado 
en la ilegalidad, definió, en lo referente a la acción 
popular, conceptos que pueden sintetizarse'con es
tas trascripciones:

“A nuestro entender, el problema político vital 
a tener claro es que han surgido cauces políticos 
directos (Frente Amplia mediante) para procesar 
una experiencia política de masas. Este es el as
pecto relevante de la situación actual y él debe 
orientar nuestro trabajo.

“La vida, cada vez más, impone unir, unir para 
la lucha revolucionaria. Ello nos debe enseñar, sin 
lugar a dudas y  sin subestimar a nadie, a buscar 
permanentemente unir las fuerzas que luchan de 
verdad.”

Los hechos están demostrando que, en esta eta
pa histórica de América Latina, en un proceso que 
inició la Revolución Cubana, los pueblos irreden- 
tos van levantándose victoriosamente contra las 
minorías nativas dominantes y contra la expolia
ción extranjera, y empiezan a lograr objetivos na
cionales, liberadores del connubio oligarquía - im
perialismo. Impulso victorioso que debe conducir, 
necesariamente, a la construcción socialista porque, 
de lo contrario, el proceso revolucionario se frus
traría.

La nueva fase del proceso argentino, iniciada con 
la asunción del gobierno por el justicialismo, tiene, 
para nosotros* uruguayos, una inocultable im
portancia.

Nuestro porvenir depende de que “pensemos con 
nuestra propia cabeza y confiemos en nuestras 
fuerzas” ; pero sería colocarse al margen de la 
realidad desconocer la influencia que tendrá en el 
pueblo uruguayo el período histórico que está pro
tagonizando el pueblo argentino.

En esta hora de los pueblos, sus acciones tienen
libertades 'y de sus derechos individuales, políticos un ámbito y una resonancia latinoamericanos.

LA TORTURA COMO 
RUTINA

En otro lugar del periódico nos 
ocupamos de las circunstancias en 
que se produjo la muerte de Oscar 
Fernández Mendieta, en  el cuartel 
de Durazno, y de las repercusiones 
que esa m uerte está teniendo, ya 
que existe la  total convicción de 
que fue ocasionada por los castigos 
con que fue torturado.

Lo queremos agregar aquí es que 
no hay dudas ya de que la tortura 
se practica en  los cuarteles como 
procedimiento de ru tina  (es trem en
do tener que decir esta verdad) y 
que quizás no hay ninguno en el que 
no se baya torturado a los presos.

¿Miden las jerarquías responsables 
de esta realidad lo que significa, no 
sólo por el hecho antihum ano en sí 
mismo, sino por la  adopción de la 
to rtu ra  planificada para lograr "con
fesiones” y para obtener determ ina
dos fines políticos?

¿No piensan en lo que han hecho, 
en lo que están haciendo, al intro
ducir en  la  vida del país la  norma 
oficial de las m ás crueles agresiones 
físicas y morales para  lograr obje
tivos en nombre del Estado?

Es una culpa muy grave ocasionar 
un daño ta n  grande, tan  profundo 
a los m ás esenciales valores hum a
nos y sociales de la nación.

EL GRAN 
PERTURBADOR

Cada pocos días, podríamos decir 
cada pocas horas, llegan a la  opi
nión pública, planteos inquietantes 
sobre la  situación política. Es lo que 
está ocurriendo en estos mismos mo
mentos.

Esos planteos itienen casi siempre 
su origen en el Poder Ejecutivo, en 
actitudes del Presidente de la  Re
pública. El Presidente Bordaberry se 
h a  convertido en  el gran pertur
bador del ambiente político.

Como si no fuera bastante todo lo 
que viene ocurriendo 'e n  el país 
desde hace (tiempo, todo lo que apa
re ja  inseguridad para el pueblo en 
m ateria económica, social y política, 
en  m ateria de libertades desconoci
das, de derechos esenciales vulne
rados, el Presidente de la República 
agrega, a  cada paso, un  motivo más 
de inquietud y de incertidumbre.

Un día es el agravio gratuito a 
dirigentes políticos, que debe res
petar, otro día el ataque a la  orga
nización sindical de los trabajado
res, otro, la am enaza de que no res
petará los fueros parlam entarios y
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llevará preso al senador Erro —ame
naza repetida ahora—, un poco des
pués, en  estos momentos, la ver
sión, que no desautoriza, de que va 
a  gobernar por decretos. Dentro de 
unos días o de unas horas aparecerá 
o tra  novedad.

Y seguirá así h asta  que se vaya, 
hasta  que se convenza de que el 
pueblo quiere que se vaya, que no 
puede hacer o tra  cosa que irse.

MENOS DEL UNO 
POR MIL

En estos dias, con motivo del Con
greso de la  Federación Rural reali
zado en Minas y de las discrepan
cias surgidas en tre  los dirigentes de 
los grandes ganaderos y el Ministro 
de Ganadería y Agricultura a propó

sito de cuestiones de comercializa
ción, precios, etc., algunos comenta
ristas han  tocado, con diferentes 
enfoques, el tema fundam ental de la 
producción agropecuaria.

Nosotros, como recordatorio a  los 
que suelen perderse en la  superficie 
de los problemas, queremos decir so
lam ente que, por debajo de la  polé
mica en tre los poderosos hacendados 
Mederos, sigue existendo en los círcu
los económica y políticamente domi
nantes que todos elos integran, la 
posición común del m antenimiento 
del monopolio de la  tierra, con todas 
sus consecuencias.

En una  conferencia sobre “Las al
ternativas políticas para el desa
rrollo del Uruguay”, nuestro compa
ñero Jorge Irisity examinó el hecho 
de que la actividad agropecuaria 
—y toda la  actividad económica del

país— está dependiendo de lo que 
hagan con sus recursos productivos 
2 500 productores de la  economía 
agropecuaria.

Recogió expresiones del Contador 
Faroppa; “el bienestar y el nivel de 
vida de la  población del Uruguay 
dependen de la  capacidad producti
va, de las motivaciones y de las 
decisiones de menos del uno por mil 
de sus integrantes’’.

Irisity comenta: "una vez que se 
destruya la  actual forma de pro
piedad agraria, los avances tecno
lógicos en la  explotación agropecua
ria se harán accesibles y la recu
peración productiva tendrá respuesta 
inm ediata”.

Repetimos lo que tan tas veces h e
mos dicho; la  Reforma Agraria, ra 
dical, verdadera, es una bandera de 
liberación nacional.
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OPINION SINDICAL

Sindicato y Partido
Una de las críticas de derecha m ás divulgada 

contra nuestros sindicatos —común a  los círculos 
reaccionarios de todo el mundo—, es la de que, 
a través de ellos, se “hace política”. Dicha crí
tica, machacona y reiterada, gana opinión entre 
sectores centristas y es uno de los caballos de 
batalla de todas las tentativas de Imponer la re
glamentación sindical.

Las clases dominantes saben que la  organiza
ción y acción gremial expresan y desarrollan uno 
de los grados de la conciencia de clase: la con
ciencia en sí, la conciencia gremial. Y que, por 
ello mismo, es el prólogo, la antesala del grado 
superior de conciencia: la conciencia para sí, la 
conciencia política de clase.

Por ello hacen todo tipo de esfuerzo por evi
ta r  este inexorable proceso de la  conciencia del 
trabajador. La Reglamentación Sindical es uno 
de esos medios.

Todos sabemos que la propia lucha económica 
que se libra a través del sindicato, es una de las 
formas fundamentales de la lucha de clases cu
ya forma superior es la lucha política, la lucha 
por la conquista del poder para el pueblo en
cabezado por la  clase obrera. Así concebida, y 
claramente en las situaciones pre revolucionarias 
y, m ás aún, en las situaciones revolucionarias, 
la lucha sindical adquiere carácter político y, po
co a ñoco, tienden a confundirse todas las for
mas de lucha en su expresión superior.

Pero esto no es lucha sectaria y exclusivista 
de Partido: esto no confunde la política clasista 
dentro de los sindicatos con el Partido.

Una política sectaria de partido, estrecha al 
movimiento sindical q,ue debe ser lo más am 
plio y abierto posible, puesto que al ser expre
sión de aquella conciencia en si, agrupa a los 
trabajadores que aun no tienen conciencia polí
tica con los que la tienen y oue. por eso mismo, 
generalmente vanguardizan a  los gremios.

Por esta intransferible función de vanguardia 
de los trabajadores pertenecientes a los partidos 
m arxista - leninistas, se pretende dem ostrar que 
se utiliza a los gremios con fines sectarios. Y 
todos sabemos que no es así. Habiendo democra
cia sindical — y los socialistas siempre la he
mos practicado y luchamos para que sea la prác
tica generalizada—, son los propios trabajadores 
oue m ás allá de los partidos políticos que voten, 
eligen a sus compañeros más avanzados, más 
consecuentes y m ás abnegadas. Si dicha elección 
recae —y esto es general— en trabajadores per
tenecientes a las organizaciones de concepción 
socialista, no es por obra de una política secta
ria, sino por lo que acabamos de apuntar.

Esto no quiere decir que los socialistas aban
donemos la tarea permanente de captar m ás 
y más trabajadores cuya expresión política, pro 
cisamente, constituimos; llevando al seno de la 
clase obrera su concepción del mundo y de la 
vida, el marxismo - leninismo. En esta histórica 
función de fusionar al movimiento obrero con 
su ideología, el Partido de la clase obrera no 
olvida la específica función! de los sindicatos', 
como organizaciones amplias y abiertas a  todos 
los que trabajan, para sus reivindicaciones eco
nómico - sociales inmediatas. Nutrirse del pro 
letariado, actuar orgánicamente en su seno, con 
el punto de vista revolucionario, no es “hacer 
política” en el sentido que acusa el enemigo, 
sino hacerla en el más alto sentido de la  pa
labra: para la liberación. Sabedores de que la 
“emancipación de los trabajadores será obra de 
los trabajadores mismos”. Organizados en gre
mios y centrales obreras amplios, como los nues
tros; y en poderosos partidos m arxistas - leninis
tas. Cada uno con sus pautas organizativas y 
sus propios objetivos y tareas. Sin confundir 
sindicato con partido.

C. 1. C. C. S. A.

LA UNIDAD: CARTA DE TRIUNFO
El impasse surgido en el conflicto de la papelera CICCSA, que afecta a más de 500 

trabajadores amenazados por la patronal con /la pérdida de su fuente de trabajo, ha des
pertado en la opinión pública una interrogante: ¿qué persigue Mr. Brow, el propietario de 
lá empresa, al desencadenar este enfrentamie nto con sus obreros, y adoptar una posición 
de inusitada intransigencia?

“EL ORIENTAL” recoge la - palabra del Secretario General del Sindicato Obrero de 
CICCSA, quien pone al descubierto las motivaciones de la patronal y analiza las perspecti
vas de futuro de este diferendo.

FALSEDAD DE LOS 
PRETEXTOS DE Mr. BROWN

OMAR CABRERA. — “El a r
gumento presentado p o r  la 
empresa para anunciar la pa
ralización Dor, dos años de la 
planta industrial no pasa de 
ser un pretexto fácilmente 
desvirtuable. Mr. Brown aduce 
que debe reparar la  máquina 
continua, que elabora el papel 
destinado e ser procesado lue
go por las demás secciones de 
la fábrica.”

“Creemos que se h a  mon
tado toda una historia sobre 
la descompostura de la  m á
quina. "Estando ésta m archan
do normalmente (pese al des
gaste y desperfectos qué re
conocemos), fue detenida de 
improviso el 3 de noviembre, 
y en forma total. El 7 de m a
yo. -también de improviso, vol
vió a  cam inar sin necesidad 
de ninguna reparación, luego 
que se mantuvo- durante todo 
ese lapso al personal de esa 
sección en Seguro de Paro.”

“El sindicato ha dem ostra
do an te las autoridades m i
nisteriales que no es necesario 
detener la  m áquina continua 
durante dos años, ya que esta 
puede ser reparada proviso
riam ente y  funcionar durante 
un mes, asegurando el m ate
rial que perm itirá mantener,

durante 5 o 6 meses, en plena 
ocupación, las demás seccio
nes, y en esos 5 o 6 meses se 
puede encarar (y sobra tiem 
po) el trabajo de reparación 
total.”

LOS VERDADEROS
OBJETIVOS PATRONALES

“La patronal .ha provocado 
este conflicto deliberadamente, 
con dos objetivos claros, el 
primero, destruir la organiza
ción sindical de los traba ja
dores, q.ue tantos dolores de 
cabeza le ha  dado, ponién
dole freno a sus métodos de 
explotación.

Y esa destrucción de nues
tro sindicato es una obsesión 
permanente de la  patronal.”

“El segundo objetivo de lá 
empresa es obtener las pre
bendas de] Estado para la im 
portación de repuestos por va
lor de 870 mil millones de 
pesos, suma que los traba ja
dores consideramos excesiva, 
pues la reparación de la  má
quina en cuestión, en su ac
tual estado, puede ser solven
tada con una sum a muy in
ferior.”

“En el correr de los próxi
mos días, realizaremos en tre
vistas con la Comisión de Le
gislación y Trabajo, ante quien 
se firmó el convenio del 71, 
cuyo cumplimiento total recla

mamos. Estarnas manteniendo, 
además, conversaciones en la 
Comisión Trlnartita, fo r m a d a 
con autoridades ministeriales y 
delegados de ambas partes en 
p u g n a .  Estamos dispuestos a 
llevar el problema a todos 
■'rganismos de decisión del go
bierno, ya que la actitud de la 
empresa constituye un a ten ta
do a los derechos de los t ra 
bajadores y un perjuicio al 
país.”•r» -----  — • m ;

I,A UNIDAD OBRERA,
CARTA DE TRIUNFO

“Nuestro sindicato permanece 
más unido que nunca, la adhe
sión de la totalidad de los tra 
bajadores a su dirección gre
mial es la garantía última de 
nuestro triunfo y la derrota 
de una patronal que en vano 
ha tratado de dividirnos y de 
sembrar desconfianzas e n t r e  
nosotros. Con la unidad y el 
compañerismo que reina en  CI
CCSA, no dudamos que este 
problema quedará solucionado 
de inmediato.”

“En ese sentido, pesa tam 
bién decisivamente el a p o y o  
prestado por la CNT y, los gre
mios fraternales, así como el 
aporte del vecindario a nues
tra  olla sindical instalada en 
el local de los compañeros del 
Frigorífico Carrasco.”
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CATTIVELLI__________________ _

Despidos por Reclamar Mejoras
—Reintegro de dos trabajadores 

despedidos arbitrariam ente, jopa 
de trabajo, pago de tiempo y 
medio por horas extras, catego- 
rización del personal, reconoci
miento del sindicato, 160 horas 
mínimas de trabajo mensuales 
y cumplimiento de las leyes re
gistradas en el diario oficial ¡en 
1956! para la industria porcina. 
Por reclam ar esta plataform a 

reivindicativa, la empresa Catti
velli Hnos, despidió, el jueves, a  
75 obreros de su p lanta industrial.

24 horas antes, los expulsados 
hablan realizado una Asamblea 
General aprobando el petitorio 
que fue elevado en una nota a 
la  patronal.

De inmediato, se comunicó al 
personal que la jom ada laboral 
de ese día se reduciría a la  mitad 
“por falta de trabajo”, y al otro

día, con el mismo pretexto, se 
impidió la entrada a los 75 obre
ros, anunciándoles que estaban 
despedidos”.

La maniobra patronal se pro
dujo en momentos en que el Esta
blecimiento estaba trabajando a  
toda su capacidad, y con toda 
su producción colocada.

Así lo hicieron constar l?.s tra 
bajadores en el acto de inspec
ción labrada por el Ministerio de 
Trabajo el día 23.

ESPONTANEA REACCION DEL 
MOVIMIENTO OBRERO

La respuesta obrera no se hizo 
esperar. De inmediato paralizó sus 
tareas el personal de mataderos, 
a pesar de que uno de los pro
pietarios de la firma se apresuró 
a comunicarles “que con ellos no

era el asunto”. Por su parte, los 
troperos, nucleados en la Federa
ción de la  Carne, se negaron a 
transportar ganado para la firma 
Cattivelli.

Enterado del boicot que las or
ganizaciones obreras espontánea
mente hicieron a  su empresa, el 
Sr. A. Cattivelli m anifestó que es
taba dispuesto a  fabricar sus pro
ductos “con lombrices”, si fuera 
necesario.

Más tarde, intentó comprar la 
adhesión del personal de m ata
dero, sin obtener resultado alguno.

LA REPRESION POLICIAL AL
SERVICIO DE LA PATRONAL

El sábado, una Asamblea Gene
ra l de los trabajadores de C atti
velli decidió por unanimidad su 
plena concurrencia a la Comisaria

18», pues se habían efectuado ese 
día dos nuevas detenciones con
tra  los obreros en conflicto.

El subcomisario de la  reparti
ción policial les aseguró que no 
se tra tab a  de una persecución, 
sino de una invitación a  presen
tarse a declarar, lo que por cierto 
se contradecía con lo manifestado 
por los agentes actuantes el sá
bado q u e  m anifestaron literal
mente "que tenían orden de con
ducirlos a  palos si fuera nece
sario”. '  j

Mientras ajustan  las medidas 
solidarias todos los gremios cuya 
actividad se relaciona con Ca
ttivelli, los trabajadores en con
flicto m antienen su olla sindical 
en el local de los trabajadores de 
CONAPROLE, en Suárez y Agra
ciada, pegadito a  lo de Borda- 
berry.

_______________________________T E M _____________________________________

NUEVA FORMA DE REPRESION
La patronal de TEM acaba de inaugurar una nueva forma de lucha contra los trabaja

dores, prácticamente desconocida en nuestro país.
El pasado 21 de mayo, la Dirección de la empresa “decretó” que los obreros habían ocu

pado la planta industrial, y  ante el estupor general, obligó al personal de Dirección y Vigi
lancia a abandonar el predio de la compañía
obreros que se encontraban trabajando.

LOS HECHOS

Tras varios meses de infructuosos intentos de 
diálogo, los sindicatos que agrupan a obreros adm i
nistrativos y personal de Dirección de TEM comen
zaron a aplicar, en reclamo de la reposición de un 
compañero despedido injustam ente en diciembre pa
sado

La patronal respondió suspendiendo a  otro obrero, 
eliminando un convenio sobre licencia sindical vi
gente y desconociendo las organizaciones gremiales 
de los trabajadores.

El 21 del corriente, los trabajadores pintaron en 
las camionetas de la  compañía la leyenda: TEM en 
conflicto por injusto despido.

La patronal consideró el hecho como una ocupa
ción, resultando inútiles los intentos de los delegados 
gremiales de explicar que los trabajadores no ocu
paban nada y querían seguir itrabajando.

El propio escribano de la empresa debió hacer 
constar el normal funcionamiento de la fábrica en 
el acta que levantó a pedido de la patronal.

Cuando, al término de la jornada, los trabajadores 
se retiraban de la fábrica, notaron, sorprendios, que

ho quedaba allí ningún directivo, ni personal de vi
gilancia que se hiciera responsable de las instala
ciones.

Ante el Insólito hecho, hicieron entregas de las 
llaves a una escribana pública, quien verificó el buen 
estado de la  p lanta industrial. La profesional in 
tentó entregar las llaves a  sus propietarios, pero és
tos se negaron a  recibirlas.

Los obreros se dirigieron entonces al Juez de 
turno, quien dispuso de inmediato que la policía 
hiciera entrega de las llaves.

Paralizada por un lock-out patronal, sin expli
cación alguna, los trabajadores de TEM se pregun
tan  aún cuáles son los objetivos que persigue la 
empresa con esta maniobra absurda.

De todas maneras, la metodología terrorista se
guida por la  patronal se encuadra dentro de la 
filosofía represiva que el régimen promueve desde 
su proyecto de Reglamentación Sindical, que da 
un común denominador a  los tres conflictos que 
estallaron en los últimos días en Cativelli, CICCSA, 
TEM, Hisisa, etc.

LA SEMANA SINDICALCNT: RESPUESTA INMEDIATA
En la noche del martes, el Secretaria

do Ejecutivo de nuestra central obrera 
resolvió enfrentar inmediata y contun
dentemente, el intento de Bordaberry de 
imponer la reglamentación sindical por 
decreto esta semana, disponiendo un pa
ro general con ocupación de lugares de 
trabajo. -i

Asiimsmo estableció un plan de movili
zaciones hasta fines de julio, continuan
do las grandes jornadas de lucha del 
29 de marzo, 1’ y 24 de mayo, en de
fensa de las libertades, por salarios y 
soluciones nacionales.
MUNICIPALES: SE MOVILIZAN EN 

TODO EL PAIS
En cumplimiento de expresas resolu

ciones 'del Congreso de los trabajadores 
municipales de todo el país, esta sema
na se iniciaron las medidas de lucha 
dispuesta por reivindicaciones económi
cas y sociales de este sector.

< BPSi LA LUCHA CONTINUA
Luego de importante y concientizado- 

ra lucha, las gremiales de este sector 
—Aeija y Afmt resuelven “ratificar la 
Plataforma de Soluciones Inmediatas 
para el BPS”, continuando la lucha por 
otros medios.

GLENSA: TRES MESES DE 
OCUPACION

Luego de tres meses de ocupación, con
tinúan en lucha los trabajadores per

tenecientes a la nombrada empresa ma
derera. Reclaman el pago de los jorna
les perdidos y salario vacacional. Luego 
de diversas negociaciones surgió una for 
muía de acuerdo frente a la cual la 
patronal opuso una inaceptable contra
propuesta.

COFE: PARO DE 24 HORAS ^
La organización de los funcionarlos 

públicos resolvió este martes un paro 
de 24 horas para el 14 de junio por la 
plataforma de la Rendición de Cuen
tas (reposición del poder adquisitivo de 
sueldos, antigüedad, salario vacacional, 
adelanto de $ 35.000, pago de la deuda 
presupuesta! etc.).

CONAE EN ACCION
El engendro ultradeerchista ha dis

puesto el cierre de otros liceos (11 B, 
14 B y 4 B), en medida represiva que 
continua otras como la separación de 
los directores, traslados y sanciones ar
bitrarias de profesores y funcionarios. 
Las gremiales correspondientes enfrentan 
estas medidas y lucha por la deroga
ción de una ley regresiva.

HISISA: CAMPAMENTO TEXTIL
Como hemos venido informando, lue

go de ser desalojados, los obreros de Hi- 
slsa acamparon en las inmediaciones, 
continuando su justa lucha. La policía,

e l  o r í

en evidente connivencia con la patro
nal, pretende que los trabajadores aban 
donen el local sindical donde funciona 
la olla. El gremio denuncia esta nue
va arbitrariedad y establece que “estos 
hechos no están desligados del publici- 
tado plan de 8 puntos denunciado por 
las proipas FFAA. uno de cuyos obje
tivos es hacer chocar con éstas a la 
clase obrera”.

POLICIA: TAMBIEN PROTESTAN

Mientras los comandos usan a la po
licía contra los obreros de Hisisa, los 
propios integrantes de ella sufren las 
consecuencias de las insuficientes remu 
neraciones y otras arbitrariedades, tal 
cual lo denunciara una deelgación de 
la Policía canaria.

ASIGNACIONES: SE ABRE 
EL DIALOGO

Ayer (jueves) se restableció el diálo
go entre los trabajadores y el Consejo 
Central de Asignaciones Familiares, es
perándose una pronta solución al dife- 
rendo.

Mientras tanto, se aguarda un cambio 
en la política dispuesta en torno aj 
cobro de las deudas multimillonarias de 
grandes empresas, beneficiadas por una

e n t  a 1

ilegal facilidad otorgada para hacerlas 
efectivas.

ENTES AUTONOMOS: RECLAMAN 
ADELANTO DE $ 25.000

La M. S. C. acaba de elevar un plie
go de peticiones que incluye el adelan
to de $ 25.000 a partir del I» de ma
yo del corriente. Asimismo se reclama 
el Presupuesto 1973, medidas para la de
fensa y recuperación de los Entes, re
presentación obrera en los mismos, etc.

FUNCIONARIOS DE GANADERIA: 
RADICALES MEDIDAS

Los trabajadores del Ministerio de 
Ganadería y Agricultura pararon el mar 
tes pasado a las 16 horas y se cons
tituyeron en Asamblea General para 
considerar dos reclamaciones imposter
gables: promociones demoradas y con- 
tratados

Las medidas dispuestas incluyen paros 
progresivos con asambleas en los lugares 
de trabajo, concentraciones, marcha ha
cia el Ministerio, etc.

BANCA OFICIAL:
URGEN SOLUCION

El sector Banca Oficial de AEBU aca
ba de resolver el emplazamiento al PE. 
exigiéndole la aprobación del Presupues
to 73, al adelanto de $ 26.000 a cuenta 
del ajuste de Julio representación obre
ra, etc. De no concretarse estos objeti
vos, se realizará la semana entrante, 
un paro nacional de 24 horas.
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POR REYNALDO GARGANO
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La “ asistencia”  de la rosca a  su banca
EL PRINCIPIO DEL CAMINO

En abril de 1965 se produjo el crack 
del Banco Transatlántico. Este banco, 
relativamente nuevo, habla tenido un 
desarrollo impetuoso, extendiendo su 
campo de negocios a prácticamente to
das las actividades económico - finan
cieras. Usando una propaganda suges
tiva, sus directores captaron una gran 
parte del pequeño ahorro, multiplicaron 
las agencias en todo el país, abordaron 
los negocios rurales, la inversión inmo
biliaria, etc. Sus directores terminaron 
en la cárcel, luego de haber confun
dido su patrimonio personal con el del 
Banco y de haber distraído gran parte 
del capital aportado por el pequeño aho 
rrista. Fue una quiebra por centenares 
de millones de pesos, record para la épo 
ea (ocho años atrás).

Otro grupo de pequeñas y medianas 
instituciones bancarias siguió el rumbo 
del precipicio. El Banco Rural, el Ban
co de Producción y Consumo, el Banco 
Atlántico, el Banco Uruguayo, el Banco 
Industrial, el Banco Regional —este úl
timo ni llegó a tener un funcionamien
to real, transformándose su sola gesta
ción en una verdadera estafa a los pe
queños ahorristas.

Las quiebras trajeron como consecuen 
cia que se dictara una legislación espe
cial Bobre el negocio bancario, sobre las 
empresas colaterales —este habla sido 
uno de los rubros más connotados de) 
affaire del Banco Transatlántico— hacia 
las que los bancos desviaban sus "ne
gocios” non santos. Esta legislación ten 
día a restringir el número de bancos, 
dificultando por la vía de exigencias de 
capital, la proliferación de organizacio
nes bancarias.

¿Qué había ocurrido en el pais para 
que se produjera esta quiebra en cade
na de bancos privados?

A partir de 1955 termina un ciclo 
del proceso económico uruguayo. La in
dustria, que en la década del 40 había 
iniciado su reproducción ampliada, co
noce los límites de su expansión. Un 
mercado estrecho, carencias tecnológi
cas que dificultan su competí tlvidad, 
frenan la inversión en el sector y en 
consecuencia su desarrollo. Antes, la 
agropecuaria habla vuelto al ciclo de re
producción simple. Los capitales exce
dentes se volcaron desde aquel momen
to a la especulación, y en especial al 
negocio bancario. Fue en el marco de 
los gobiernos del partido blanco, duran
te los Ministerios de Azzini, que se mul
tiplicaron los negocios con la moneda, 
la especulación con la inflación, el me
drar con la desvalorización sistemáti
ca de la moneda. En él la banca priva
da fue maestra. Con cada devaluación, 
las que se volvían cíclicas ante las pre
siones de los productores de lana y car
ne, los bancos privados ganaban cente
nares de millones de pesos. Era un ne
gocio altamente rentable, y hacia él di
rigía la oligarquía lo que no destinaba 
al lujo y el dispendio.

La quiebra de estas instituciones mar
có un hito. No precisamente el fin del 
negocio especulativo con divisas y con 
la comerciaización de nuestra produc
ción básica. La legislación votada a raíz 
de las quiebras de 1965, es burlada, las 
colaterales proliferan. La exportación de 
dólares hacia las filiales radicadas en 
los EE.UU. y en el Caribe, también. Hay 
sucesos detonantes que prueban esos ne 
gociados en los que están claramente 
implicados personeros del régimen. Uno 
de los tantos fue el comentado "affai
re” de la financiera Monty, y sus con
tabilidades negras.

LAS "INTERVENCIONES” DE LA 
EPOCA DE PACHECO

Uno de los zares económicos del pa- 
chequismo fue el tantas veces nombra
do Ministro Dr. Jorge Peirano Fació, 
Primero desde la cartera de Industria 
y Comercio, de la que fue renunciado 
por más de 80 votos en la Asamblea Ge 
ñera!, a raíz de las dennucias en tor
no a los oscuros negocios con la indus
tria frigorífica, la intervención ruinosa 
del Frigorífico Nacional y su liquida
ción en beneficio de la industria y los 
mataderos privados a los que se entre
gó el abasto montevideano. Luego des
de la cartera de Relaciones Exteriores, 
hasta su caída en medio del escándalo 
del Banco Mercantil.

Verdadero Primer Ministro, con una 
influencia decisiva en la política eco
nómica y financiera del régimen, se
gún sus orientaciones el pachecato vol
có hacia la banca privada su “asisten
cia financiera”, prestada con los dine
ros del pueblo desde el Banco Central. 
Fue la misma política de "asistencia 
crediticia” que otorgó a la industria fri
gorífica, a la que prestó en un solo año

//?■
La Asociación de Bancarios del Uruguay ha publicitado en los 

últimos días un pormenorizado informe sobre la asistencia prestada 
por el Banco Central a la Banca privada intervenida. En realidad, 
el informe es, una puesta al día de los montos que la Banca Oficial 
ha volcado en las instituciones privadas a fin de “bancar” sus ne
gocios. Las cifras son reveladoras de una conducta política y econó
mica. Sin hesitar, los directores de la Banca estatal han destinado 
cifras astronómicas hacia instituciones en quiebra, las que por los 
negociados en que han estado implicadas tienen a muchos de sus 
principales entre rejas por disposición de la justicia penal civil.

20 mil millones de pesos (equivalentes, 
con un dólar a $ 250, a ochenta mi
llones de U$S). El clan Peirano Fació 
tiene profundas vinculaciones con la 
banca privada, controla el Banco Mer
cantil y por intermedio de éste tiene 
participación en otras instituciones. En 
noviembre de 1970, al amparo de las 
Medidas Prontas de Seguridad, mecanis 
mo usado en forma permanente por el 
pachecato y al que ahora recurriría su 
sucesor, se decreta la intervención del 
Banco de Cobranzas y de la Soicedad 
de Bancos del Uruguay.

La “ayuda” prestada antes de la in
tervención por el BROU fue la siguien
te:

Banco de Cobranzas: 97 millones.
Sociedad de Bancos: 290 millones.
Después de la intervención la “asis

tencia financiera” se multiplicó, alcan
zando estas sumas:

Banco de Cobranzas: 977 millones.
Sociedad de Bancos: 464 millones, 

en esta etapa interviene el Banco Cen
tral, que como se sabe fue creado por 
la Constitución plebiscitada en 1966, y 
al que se confiere el control de la Ban- 
ea Privada.

El Banco Mercantil, todavía no in
tervenido, recibe una “asistencia” del or 
den de los 3.200 millones de pesos.

El gobierno argumenta que la asisten
cia financiera se da para proteger los 
Intereses de los pequeños ahorristas y 
el prestigio del país, y salvar a todo el 
sistema bancario de una segura banca
rrota. Ocurre que el Banco Central se 
ve obligado a avalar operaciones reali
zadas por el Mercantil con correspon
sales del exterior, del orden de los 20 
millones de dólares, que éste no está 
en condiciones de cumplir.

En abril de 1971 se interviene el Ban
co Mercantil. En Mayo el Banco Alda- 
ve y Martínez, en diciembre el Banco 
de Fomento Industrial y Comercial. Des 
de ese momento hasta abril de 1972 — 
un año— el Mercantil recibe del go
bierno pachequista, luego de interveni
do, 7.160 millones de pesos más de “asis 
tencia”. Tiene a esa altura 10.360 mi
llones que el sistema bancario oficial le 
ha dado. El Aldave recibe en el mismo 
periodo 1.600 millones.

En total, hasta el final del pacheca
to se volcaron casi 14.000 millones dé 
pesos para asistir a la banca privada 
(exactamente 13.819). Mientras esto se 
hacía, se cumplía, por otro lado, en for
ma rígida con la receta del FMI y se 
negaban créditos a los pequeños y me
dianos productores, industriales y rura
les. El estado financió asi los negocios 
fraudulentos de los banqueros de la ros

ca. Bancó el proceso de concentra
ción que ha llevado a que pocas em
presas controlen el grueso de los cré
ditos, en detrimento de la producción ge 
neral del país, y en especial de los pe
queños productores. Curiosamente, esta 
masa de recursos financieros es utiliza
da por los Directores de la banca pri
vada, canalizándola a las grandes em
presas de las cuales, casualmente, son 
también dueños y directores.

Así, 10 grandes empresas directamen
te vinculadas con el sistema bancario, 
han recibido de éste créditos por con
cepto 'de 6.578 millones de pesos, el 31 
por ciento del crédito total del sector 
privado.

LA “ASISTENCIA FINANCIERA" 
ACTUALIZADA AL 23 DE MAYO

El documento de AEBU que tomamos 
como base de esta nota, tiene la virtud 
de actualizar al 23 de mayo de 1973, las 
cifras de la “asistencia financiera” pres 
tada por el Banco Central a la Ban
ca intervenida. Prueban estos números 
que el drenaje de los dineros del pue

blo se ha acentuado desde que Bor- 
daberry asumió. Esto es lo que la "gue
rra” y las falsas contradicciones agita
das por la rosca no dejaron ver.

Sociedad de Bancos — Total de "asis
tencia" $ 2.475:000.000 

en moneda nacional $ 2.213:000.000 
en moneda extranjera U$S 200.000 - 

$  200.000.000
Adelantos en U$S $ 174.000.000 

(menos depósito en garantía $ 112.000.000) 
BANCO MERCANTIL 

Total de "asistencia" $ 21.530.000.000 
en moneda nacional: 3 5:530.000.000 
en moneda extranj.: $ 16:367.000.000 (2) 

(2) Divisas no vertidas por el Mer
cantil.
BANCO COBRANAS

Total “asistencia”: $ 2.292.000.000 
BANCO DE FOMENTO 

Total de “asistencia”: $ 125.000.000 
BANCO ALDAVE Y MARTINEZ 

Total de “asistencia": $ 2.000.000.000 
Resumen total de la “asistencia”: 

% 28:247.000.000.
LA NACIONALIZACION NECESARIA 
El país le ha dado a la “rosca” han- 

caria, industrial y terrateniente, veinti
ocho mil doscientos cuarenta y siete mi
llones de pesos de créditos. Una cifra 
sideral que no es posible calcular en 
millones de dólares, porque se paga en 
pesos, pese a que fue contraída en dis
tintos tiempos, cuando la relación del 
peso con la divisa era menor.

Cuando estalló el escándalo del Ban
co Mercantil, en los preámbulos de la 
campaña electoral de 1971, el Senado 
designó una Comisión Especial que es
tudiaría la nacionalización del sistema 
bancario. Se demostró en ella la forma 
en que el sistema bancario privado ha
bía desplazado al público. La reducción 
progresiva del papel del Banco Repú
blica como promotor de) crédito para el 
desarrollo económico. La concentración 
que se había operado dentro del mismo 
sistema bancario. Pero sobre todo que
dó evidenciado de manera categórica, la 
forma en que la clase dominante, eeta 
oligarquía de no más de quinientas fa
milias. usa del poder que detenta.

Las instituciones oficiales, en este ca
so las bancarias, han sido puestas al 
servicio de la rosca. Con lo que los di
neros públicos, todo lo que el país pro
duce y crea, revierte en utilidades fa
bulosas, que son exportadas, a la mis
ma oligarquía que coloca a sus perso
neros en puestos claves.

En aquella oportunidad se demostró 
también, que la asistencia financiera 
prestada a la banca intervenida permitía 
su nacionalización inmediata. Dando co
mo pago los montos prestados. Consis
tía en una expropiación con pago, aun
que los hechos fraudulentos hacían im
periosa la nacionalización sin pago, con 
el embargo total y confiscación de los 
bienes de quienes, como lo ha proba
do la justicia ordinaria son responsa
bles de latrocinios inconmensurables.

Terminada la farándula, los grandes 
especuladores volvieron a dormir tran
quilos. Luego del proceso electoral, los 
únicos que siguieron hablando de na
cionalizar la banca fueron el Frente Am 
plio, la CNT, los trabajadores bancarios 
que defienden su trabajo y al país.

Hoy que la rosca juega a la mosque- 
ta con los grandes problemas naciona
les, tirando sobre la mesa una iniciati
va represiva tras otra, es más nece
sario que nunca volver capitulo esencial 
estas denuncias y movilizar al pueblo 
tras ella. Esto es lo que hay que re
solver ya en el Uruguay. Y aquí las pos
turas se miden por hechos. El Frente 
Amplio ha aportado su proyecto. Otras 
fuerzas sostienen también esas bande
ras, o dicen sostenerlas. Es tiempo de 
dejar de jugar a los desafueros, y de
mostrar, más allá de los comunicados, 
de que lado se está. Si con la rosca 
o con el pueblo.

Este es el real terreno de las defi
niciones.

MIMEOGRAFICA
INZAURRALDE

LIBROS - FOLLETOS - BALANCES
PLANILLADOS - Listas de precios

Retiramos y entregamos a domicilio
sin cargo y en el día.

TELEFONO 29 58 10

e l  o r i e n t a l 1/6/73



Repercusión de la propuesta socialista
Mientras el Gobierno de Cámpora, cumpliendo 

con el programa inmediato del peronismo, ponía 
en libertad a cientos de presos políticos, las agen
cias internacionales y diversos órganos de prensa 
de varios países subrayaron la iniciativa de .nues
tro  Partido Socialista en el seno del Frente Am
plio, de la q.ue hemos dado cuenta en ediciones 
anteriores.

El Uruguay es, sin duda, uno de los países con 
más presos políticos. Cerca de itres mil en una 
escasa población de dos millones y" medio de h a 
bitantes. Un porcentaje de difícil parangón hoy 
día y en la historia de los regímenes de mayor 
ópresión política.

Pero esta situación opresiva —donde al vacia
miento económico practicado por la Rosca se une 
el vaciamiento político e institucional— no se 
agota en este plano de lo¡s procesamientos, de 
los detenidos sin causa y de los perseguidos, sino 
que incluye lfeyes represivas, el arbitrario alcan
ce dado a las medidas de seguridad y suspensión 
de garantías, completando un cuadro fascisti- 
eante que pocos países del mundo han  conocido.

Tanto la ley sobre asociaciones ilícitas del 40, 
aplicada en 1967 por el pachecato para ilegali
zar al Partido Socialista y otras organizaciones 
de izquierda, como la más reciente ley de segu

ridad del Estado, son instrumentos inconstitu
cionales que en manos del Gobierno, han  permi
tido masivas arbitrariedades. Miles de personas 
cuyas vidas y libertades fian  caído en manos del 
Ejecutivo y sus brazos ejecutores. El horror, las 
torturas, los procesamientos injustos, las liber
tades no concedidas o abusivamente demoradas, 
son un lugar común. A veces, más allá del pro
pósito expreso del Juez Militar o de los funcio
narios. Y eso es lo más monstruoso .Se ha dicho 
que la Justicia M ilitar es a la Justicia lo que la 
Música Militar es a la música. Y es cierto, más 
allá de la propia personalidad de los jueces m i
litares. :: n i . ' ,

Igualmente abusivo es el alcance dado a las 
medidas de seguridad —expediente pachequista 
de dictadura a la  uruguaya que, al parecer, se 
reim plantaría en forma novedosa— y a la sus
pensión de las garantías, al “solo efecto de la 
aprehensión de los delincuentes”, como reza el 
texto constitucional.

Por eso, el Partido Socialista ha propuesto al 
Frente Amplio la presentación de un proyecto 
de ley que contemplara la situación de opresión 
política, superándola. Enfrentando otras ten ta 
tivas represivas de “consolidación de la paz”,

consolidando efectivamente la democracia, dero
gando toda la legislación represiva o prácticas 
gorilas a la uruguaya.

Concretamente, una ley que incluya las siguien
tes normas de consolidación democrática y po
pular:

a) una amplia y generosa garantía a favor de 
los presos y perseguidos políticos y sindi
cales;

b) derogación de la ley del 40 y la ley de 
seguridad del Estado, term inando con la 
jurisdicción m ilitar;

c) una interpretación legal precisa sobre el 
alcance de los decretos de medidas de se
guridad y suspensión de garantías, que 
ponga coto a las arbitrariedades pachequis- 
tas y bordaberrlstas.

No sólo nuestro sufrido pueblo oriental espera 
- -en la acción sin cuartel contra la Rosca—, que 
estos objetivos se concreten, sino que la opinión 
internacional seguirá con atención esta justa 
lucha de las grandes mayorías nacionales, in
disolublemente ligadas a los objetivos de libera
ción nacional y social.

VIVIAN TRIAS

RESPUESTA A WILSON FERRE1RA ALDUNATE
A raíz de ciertos ataques del senador Wilson Ferreira Aldu- 

nate recogidos en “Marcha”, la CNT desmintió tajantemente que 
negociara la ley sindical por el desafuero de Enrique Erro, como 
no podía ser de otra manera. El mismo semanario vuelve a reco
ger del líder de “Por la Patria” una serie de puntualizaciones 
referidas al Partido Comunista y a uní proyecto del diputado V. 
Trias, generándose contradicciones secundarias al margen del 
principal enfrentamiento pueblo - rosca. Luego de aclarar el al
cance de su proyecto, el diputado Trías subraya que cuando el 
envión fascista de abril del pasado año, con “torturas, atropellos, 
delaciones, muertes y cientos de inocentes detenidos” protagoni- 
zados^por las FFAA, sólo el Frente Amplio y sus organizaciones 
como el Partido Socialista enfrentaron la escalada represiva, en 
torno a la consigna de Paz, Pan y Libertad. En cambio, el sec
tor político del senador Ferreira votó los instrumentos represi
vos, muchos ellos aún vigentes. Seguidamente, publicamos el tex
to íntegro de la respuesta de Viván Trías:

Las Piedras, 25 de mayo de 1973.
Compañero Redactor de "Ultima 

Hora”, Carlos Puchet, de mi mayor 
estima.

Le ruego publique la siguiente res
puesta a los conceptos expresados por 
el senador W. Ferreira Aldunate en 
qflrta inserta en el N° 1644 de “Mar
cha”, pág. 13,

En dicha carta el Sr. Senador Fe
rreira alude a un proyecto- presen
tado por mí el 3 de abril en la ' Cá
mara de Representantes.

Dice textualmente: “por el cual se 
establecía que el conflicto textil de 
Juan Lacaze sería solucionado por de 
cisión del Consejo de Seguridad Na
cional. Entre las facultades de la in
tervención 1 propuesta —controlada di
rectamente por el COSENA— tolda la 
reorganización de la industria textil 
quedaba, de hecho, a resolución de 
este organismo, cuya decisión se vuel 
ve, en el proyecto, definitiva e ina
pelable”.
El proyecto referido se orienta, esen 
cialmente, a normalizar la actividad 
de una sola fábrica textil, “La In
dustrial” de Juan Lacaze.

Lo que tiene que ver con “toda la 
reorganización de la industria textil”

va por cuenta de la inventiva, la ima
ginación o la mala información del 
Sr. Senador. Ya que descuento la au
sencia de toda mala intención.

En segundo lugar, propone la in- 
! tervención de dicha empresa por una 

Comisión tripartita integrada por un 
delegado del B. de la República, otro 
del B. Central y otro de los trabaja
dores.

La intervención será controlada por 
el COSENA.

Las facultades de la Comisión in
terventora son:

1) Administrar la empresa y pró- 
curar su normalización.

2) Investigar la situación real de 
la empresa y, sobre todo, las funda
das denuncias de la Asociación Obre
ra Textil sobre deudas e ¡regularida
des en el manejo de los negocios de 
la misma.

Como se ve, “normalizar” las acti
vidades de la empresa no se redu
ce, en el proyecto, a resolver, sim
plemente, el conflicto gremial ue el 
3 de abril estaba en pleno desarrollo.

Transcribimos textualmente el inci
so 3 del art. 3, que es el que más 
confusión ha causado en el ánimo de 
Sr. Senador.

Dice: “3) Proponer al CONSENA 
que resolverá, una solución definitiva 
para la normalización de las activi
dades de la empresa.

Si en ella se Incluye la solución del 
actual conflicto gremial que la afec
ta, esta deberá contar con el consen
timiento expreso de los trabajadores.

Si ella incluye la nacionalización 
de la empresa, la Comisión Interven
tora deberá elaborar el proyecto res
pectivo que pondrá a consideración 
del COSENA”.

Dos precisiones:
a) Como se ve, la solución del con 

flicto gremial es solo un aspecto de 
la normalización de las actividades de 
la empresa, y en caso de que ella se 
incluya en las decisiones del COSE
NA deberá contar con el consenti
miento expreso de los trabajadores.

De modo que, en ese caso, la reso
lución del COSENA no es “definitiva 
e inapelable” como afirma el Sr. Se
nador —seguramente mal informa
do— sino negociada con los trabaja
dores. Y no puede ser de otra mane
ra según el art. 3.

En cuanto a una eventual nacio
nalización, el COSENA estimaría su 
proceedncia y en caso afirmativo 'de
be elevar el proyecto correspondiente 
al Poder Legislativo de acuerdo a las 
normas constitucionales vigentes.

¿Por qué elegimos al COSENA pa
ra controlar esta intervención? Ahí 
está la clave de la sorprendente in
terpretación del Sr. Senador Ferrei
ra.

La Comisión Interventora no pue
de, es óbvio, actuar en el aire, a al
gún organismo del Poder Administra
dor debe dar cuenta de su gestión.

La opción era clara el 3 de abril.
Por un lado, estaba la posibilidad 

del Ministerio de Industria y Comer 
ció, a cargo, entonces, del Ing. Bal- 
parda Blengio, miembro del P. Na
cional, aunque no del sector “Por la 
Patria”. Dicho Ministro auspició an
te el Parlamento un proyecto de Fo
mento Industrial que, como lo de
mostramos indiscutiblemente los le
gisladores del Frente Amplio, entrega 
el control de la industria nacional a 
los voraces monopolios extranjeros. 
Es la aplicación, a nuestra economía, 
del mismo esquema aplicado en el 
Brasil actual. Y, por si eso fuera po
co, contiene disposiciones que favo

recen expresamente a la  empresa 
multinacional FIAT, de la cual el 
Ing. Balparda fue Gerente hasta sú 
ingreso al Ministerio. Así lo demostré, 
con pelos y señales, en el debate 
parlamentarlo.

¿Podíamos encargar el control de 
la intervención de “La Industrial” a 
un Ministerio en esas manos?

Por otro lado, estaba la posibilidad 
del COSENA.

Para inclinarnos por este tuvimos 
en cuenta los siguientes anteceden
tes:

1) En la crisis de febrero las 
Fuerzas Armadas proclamaron que 
no están dispuestas a ser el brazo 
armado de grupos económicos o po
líticos.

2) Fijaron su posición ante impor 
tantes problemas nacionales en los 
Comunicados 4 y 7.

3) Las Fuerzas Armadas han par
ticipado en la indagación e interven
ción del F. Comargen y lo han he
cho de modo positivo, al punto que 
se ha desatado un verdadero sabota
je de los latifundistas y los interme
diarios inescrupulosos contra dicha 
intervención. -

Es natural que el Sr. Ferreira se 
oponga a la intervención del COSE
NA en estos asuntos. Su oposición a 
las Fuerzas Armadas es tajante y 
considera que sus comunicados de la 
crisis de febrero carecen de valor.

En un tópico muy discutible ante 
el cual mantenemos tesituras opues
tas, tan respetable la una como la 
otra.

Pero la verdad es que el Sr. Se
nador no siempre ha mantenido una 
oposición tan cerrada a todo lo que 
provenga de las Fuerzas Armadas.

Entre el 14 de abril y fines de 1972 
el país vivió lo que el Gral. Seregni 
llamara “la lógica de la guerra; tor
turas, atropellos, delaciones, muertes, 
cientos de inocentes detenidos”.

Todo eso se realizó al amparo de 
(decisiones del Parlamento reclama
das por las Fuerzas Armadas, a tra
vés del P. Ejecutivo. Las principales 
fueron la inconstitucional declarato
ria del estado de guerra interna y 
la no menos inconstitucional ley de 
Seguridad del Estado. Ambas conta
ron con el respaldo expreso del Sr. 
Senador. Sin otro motivó lo saluda 
atentamente. VIVIAN TRIAS
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i )  LA SITUACION REVOLUCIONARIA Y LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA.

Las coordenadas generales que ubican el proceso del país, nos permiten sacar conclusiones, hacer definiciones y llegar a carac
terizar el proceso en sus término® más vivos y cambiantes. Así es que hemos dicho que el país vive una situación objetivamente 
revolucionaria, cuyas características esenciales son:

1. Desarrollo de las contradicciones a un grado jamás alcanzado.
2. Imposibilidad de las clases gobernantes de gobernar como antes.
3. Claridad en el alineamiento de clases.
4. Aislamiento de la rosca y su figura central: Bordaberry. «.> .
5. Nuevo papel de las FF. AA.
6. Pérdida creciente del nivel adquisitivo (a pesar de las inmejorables condiciones de los precios internacionales).
7. La política se vuelve patrimonio de las masas. -
8. Fracaso creciente de las posturas de medio camino, expresión de las. capas medias.
9. Marejada en filas de la pequeña burguesía.

10. Papel creciente de la clase obrera.
11. Situación internacional: derrota y repliegue del Imperialismo.
Todas estas condiciones generan una situación revolucionaria, cuya característica esencial es la fluidez y movilidad política, 

capaz de generar cambios decisivos en la correlación de fuerzas y desembocar en un período abiertamente revolucionario. De todas 
maneras, para que esta caracterización no nos lleve a confusión, valen algunas precisiones. v \ ! ! \ ! i f  I

LA a l t e r n a t iv a :

GOBIERNO 
UNIDAD NACIONAL

por RAMON MARTINEZ
1. La situación revolucionaria no tiene nece

sariamente que desembocar en la  revolución, en 
un estallido revolucionario; 2) En el propio desa
rrollo de la situación revolucionaria pueden darse 
períodos de auge como así tam bién de relativa calma 
en la  lucha política; 3) No se puede calcular por 
anticipado el momento preciso en que la  situación 
revolucionaria se precipita en un período revolu
cionario; 4) Esto depende en gran medida de la 
maduración de las condiciones objetivas y subje-, 
tivas cuya transformación es perm anente en el 
transcurso de los acontecimientos. 5) El resultado 
final dependerá del grado de correlación de fuer
zas existentes y éstas recién son medibles con el 
máximo de exactitud en el período más álgido de la 
lucha frontal.

¿Qué relación existe entre esta caracterización y 
la táctica de la  A lternativa Democrático? ¿Son 
cosas que se contraponen? ¿Una deja su lugar a 
la otra?

Son dos cosas estrecham ente relacionadas pero 
distintas: la situación revolucionaria es una carac
terización del proceso en un momento dado; la  Al
ternativa Democrática es la  concreción táctica ade
cuada a esa caracterización. No basta con decir que 
vivimos una situación revolucionaria, es preciso ope
ra r políticamente para  aprovechar de las condicio
nes dadas, en esas circunstancias es más necesario 
que nunca un planteo concreto capaz de incidir en 
los cambios de la correlación de fuerzas, un  planteo 
global, una alternativa que genera un  vuelco en  la 
situación, una Alternativa Democrática.

En los períodos de calma, donde la correlación 
de fuerzas es definida y permanente, los métodos, 
las formas y las aspiraciones del movimiento popu
lar también adquieren cierta permanencia. En una 
situación revolucionaria, la crisis general hace to
talm ente imposible la existencia de respuestas tác
ticas invariables. Es esa fluidez de las relaciones 
políticas entre las clases la que se traduce en cam
bios violentos, m archas y contram archas y virajes 
tácticos más o menos sorprendentes entre los pro
tagonistas.

Los hechos no se procesan del modo que fueron 
marginados y eso exige ajustes y corrección en la

propia marcha. De todas maneras, los objetivos más 
avanzados, los principios estratégicos, se convierten 
en imprescindibles para ordenar, in terpretar la  reali
dad y estar en condiciones de responder en los tér
minos concretos. Pero esas respuestas concretas, de 
ser aisladas o parciales, son igualmente insuficien
tes y al fin estériles, de ah í la  necesidad particu
larm ente acuciante, en una situación revoluciona
ria, de articular esas respuestas en una táctica glo
bal, capaz de ser una alternativa en el plano polí
tico, lo que llamamos Alternativa Democrática.

En síntesis, podemos decir que actúan tres niveles 
interrelacionados: l)1 Respuestas concretas en las 
infinitas manifestaciones de la lucha. Z Respuesta 
política global ante la coyuntura, en función de 
la correlación de fuerzas existentes. 3) Definiciones 
estratégicas que perm itan actuar sin embarazos en 
los planos anteriores.

La capacidad de iniciativa, decisiva en este tipo 
de situaciones, exige, en forma muy especial, defi
niciones de este tipo. Ahí es en definitiva donde los 
hechos avalan o no la capacidad de las vanguardias, 
porque de ellas dependen en gran medida las deci
siones fundamentales en momentos en que el to
rrente no permite errores ni vacilaciones, para  que 
éstas no se reduzcan al plano del acierto o las adi
vinanzas, es_ preciso contar con claridad en los tres 
planos, ya que la fa lta  de uno sólo de ellos resulta 
fatal.

2) LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA 
APUNTA HOY AL GOBIERNO

Si ubicamos el año 55 como el del comienzo de la 
declinación económica, nos damos cuenta que la 
crisis alcanza su mayoría de edad, 18 años de in
cubación, gestación, desarrollo, manifiestos en múl
tiples factores que adquirieron virulencia a partir 
de fines del 67.

En las últimas semanas, la  crisis se ha agudizado 
y h a  cambiado cualitativamente, las múltiples face
tas se unifican y visualizan en una que cada vez 
más estará en el centro de la  escena: el gobierno.

El problema vital a resolver está en si es posible

una salida con el gobierno de Bordaberry o se ne
cesita otro esquema político nuevo. En definitiva, si 
se afianza el gobierno de la rosca o se abren nuevos 
cauces para un  gobierno de respaldo popular. Esta 
es la  esencia del problema y no tener presente que 
en ella se expresa hoy la contradicción rosca-pueblo, 
es una limitación cada vez m ás evidente.

Sí no fuera así, ¿dónde estaría el eje principal de 
la lucha de clases? ¿En el enfrentam iento al golpe 
con el esquema de civiles y militares? ¿Esperar un 
cauce tranquilo hasta  el 76? ¿Limitando la  lucha a 
los planteos reivindicatlvos para caer en el más 
crudo economismo? ¿Esperar que “maduren otras 
condiciones” y así pegar un salto violento a l poder? 
¿Prepararse para resistir y resistir, dejando que el 
enemigo supere sus contradicciones y en lugar de 
debilitarse se consolide?

“Sustituir lo concreto por lo abstracto —gustaba 
repetir Lenin— es uno de los errores m ás grandes 
y peligrosos en tiempo de revolución”. Y hoy el 
problema concreto a  resolver es ¿quién tiene que 
gobernar el país? Si consideramos posible que la 
famosa frase de la  unidad de los orientales honestos 
pueda tener concreción en su m ás profundo con
tenido, unidad para salvar al país, para derrotar 
a  la  rosca, para abrir salidas m ás profundas, equi
vale a  decir unidad para copducir, para  gobernar.

En la calle, en el Parlamento, en los comunicados, 
se expresa una correlación de fuerzas fluida y por 
momentos contradictoria, se expresa una unidad 
dispersa. Unidad, porque hay un  común denomina
dor antirrosquero, pero dispersa porque la anim an 
distintas aspiraciones. Se tra ta  de poner en la mira 
el problema central, el problema del gobierno, y sin 
tapujo, definir una alternativa real. Ese es el pro
blema concreto; ahí está la  expectativa popular que 
conoce bien cuál es la  situación de Bordaberry, y 
quiere cambios y ya no cualquier cambio.

3) LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA 
ES UNA CONCEPCION VIVA 
Y CAMBMNTE

La concepción de la Alternativa Democrática es 
fruto de los duros enfrentamientos del año 72, está



ligada a  los acontecimientos del 14 de abril, al Es
tado de Guerra Interno, al envión fascista, hechos, 
éstos, que patentizaron como nunca las reivindica
ciones democráticas, expresadas en su momento bajo 
la consigna de Paz, Pan y Libertad.

Fue, en su momento, una respuesta predominante
mente defensiva. Pero los acontecimientos variaron 
de ta l forma que ya en  octubre, y con más razón 
en febrero, adquirió un carácter distinto, de ofen
siva y acorralamiento a  la rosca.

En el informe político al Activo Nacional del 3 y 4 
de febrero (semana anterior a la crisis) el C. Central 
afirmó: “A esta a ltu ra  es evidente que las cosas 
no podrán seguir así 4 años más y justam ente será 
la expresión a  nivel del gobierno el indicador más 
contundente del alineamiento de fuerzas que ha 
predominado.

Pues bien, razonar de este modo, consecuentemente 
sólo puede desembocar en una conclusión: la  vic
toria de la A lternativa Democrática, la apertura de 
un proceso de democratización consecuente, supone 
necesariamente la gestación de un gobierno que 
responda a una correlación de fuerzas volcada a 
nuestro favor. Un gobierno que exprese y aplique 
la alternativa democrática; que sea respaldado por 
fuerzas reales, que neutralice a los vacilantes, que 
«ea capaz de combatir eficazmente a la rosca, a 
mus personeros, que esté impulsado por la  presen
cia combativa de las m asas en la  calle”.

Nunca entendimos la ‘‘unidad de los orientales 
honestos” como una mera consigna agitativa; el 
propio Gral. Seregni, en un reportaje del diario 
“Ahora” (2-1-73 fue sumamente claro al afirm ar: 
“Todas las alternativas de este año, todas las crisis 
sucesivas que sufrió el país y las que puede enfren
ta r en el futuro, no se resuelven por el método t r a 
dicional, por simples cambios de gabinetes, exigen la 
presencia de un gobierno que efectivamente tenga 
un apoyo mayoritario en la  ciudadanía y responda 
a  principios políticos perfectamente definidos”. Los 
hechos posteriores han  servido para  robustecer este 
punto de vista, para nutrirlo de nuevos elementos 
recogidos en las consignas del 8 de febrero; Que 
se vaya Bordaberry; Gobierno de Unidad Nacional; 
Consulta popular. Es la reformulación de la Alter
nativa Democrática, de la adecuación a  una reali

dad distinta a la de abril. Es la  ofensiva apun
tando al nudo de las contradicciones: el gobierno.

En términos generales se puede afirm ar que todo 
el proceso de la revolución es en sí una lucha por 
la imposición primero y desarrollo después de una 
alternativa democrática, ya que se tra ta  de aplas
ta r  a .la s  fuerzas antagónicas que dan  el combate 
tras alternativas antidemocráticas y en muchos ca
sos fascistas. Es una unidad de contrarios capaz de 
desaparecer únicamente con la desaparición de las 
clases.

No obstante, la validez de esta regla general está 
ligada y dependiente de su formulación concreta 
en cada momento, que es realm ente lo que le da a 
la lucha democrática en su m ás amplia acepción^ 
un carácter práctico y operativo, un carácter de 
alternativa.

El ahondamiento de la  crisis itrae consigo, en 
form a creciente, un diseño más claro de las fuer
zas sociales en pugna, y esa claridad se da en el 
marco de las alternativas que una y o tra  levantan 
a  los efectos de lograr el apoyo social necesario 
para su predominio. Es que pierden pie las salidas 
de medio camino, y las teorías de la conciliación 
de clases, entrando en escena la pugna antagónica 
entre la rosca y el pueblo. Se dan matices y com
binaciones junto de la m arejada de las capas me
dias, particularm ente afectadas por la crisis y n un
ca dispuestas a  renunciar en su incidencia. De to
das maneras, de concretarse salidas de este tipo, su 
fragilidad está amenazada por la permanencia más 
nítida de los dos polos enfrentados: Alternativa 
fascista o Alternativa democrática.

4) ALTERNATIVA DEMOCRATICA 
Y CORRELAACION DE FUERZAS

“El objetivo central de esta política consiste en 
alterar sustancialmente la correlación de fuerzas 
sociales, aislando a  la  ultraderecha, haciendo abor
ta r  su intentona, y gestando una nueva situación 
m ás ventajosa para  el desarrollo aún m ás extenso 
y profundo de la lucha liberadora”. Tesis del 37? 
Congreso.

Justam ente, este punto de vista es lo que hace de 
la lucha política algo concreto y palpable. Su ol
vido lleva inevitablemente a  las posturas idealistas, 
aquellas que hacen de la revolución un sueño, un 
idilio. Es lo que lleva a  las posturas de gabinete, 
a  proclamar objetivos finales, al reformismo, a co
locarse en las posiciones más “puras”, más “rad i
cales”. Pero de nada sirven estas cosas en tanto 
Inoperantes en la realidad ,en lo que importa en 
su incidencia efectiva para  gestar una correla
ción de fuerzas favorable.

El desarrollo de las contradicciones, la predomi
nancia de uno u otro polo, la forma len ta  o abrup
ta  en que puedan desencadenarse, están  estrecha
m ente ligaaos a  la correlación de fuerzas existen
tes. Desde este punto de vista, la revolución no es 
otra cosa que un  cambio perm anente en la  corre
lación de fuerzas sociales, con flujos, reflujos, vi
rajes y saltos cualitativos.

Esa correlación de fuerzas se traduce histórica
mente en infinitos planos y es una de las bases 
científicas para la interpretación de los hechos. 
Así es que en el marco de la interpretación de la 
correlación de fuerzas a  nivel de la revolución m un
dial es que se tornan explicables hoy, hechos que 
una década atrás no sólo no sucedían sino que ni 
siquiera podrían ser imaginados. El repliegue del 
imperialismo, los cambios en la diplomacia norte
americana, los que ocurren en América Latina son 
también fruto del avance del campo socialista, co
mo una fuerza presente y creciente en la dilucida
ción de los grandes problemas en cuestión.

Para ir n i  otro extremo, en el cuadro muy con
creto de lucha reivindlcativa en una fábrica, tam 
bién ahí, las conquistas, los petitorios, nunca son 
abstractos, y su corrección y posibilidad están en 
función directa de una apreciación ajustada de la 
correlación de fuerzas existente en sus términos 
más prácticos.

La lucha política del país va m arcando un reco
rrido. Tanto en sus tram os rectos como en los zig
zagueantes, es el resultado, es la síntesis de las 
distintas fuerzas operantes, en un proceso más o 
menos complicado pero en todo momento único.

Esa resultante tiene determinado signo de clase, 
term inada dirección que traduce en síntesis la pre
dominancia de unas clases sobre otras. Este signo, 
esa predominancia, pueden ser más o menos claros, 
depende justam ente del grado de correlación de 
fuerzas existentes, pudiendq manifestarse incluso 
tras formas aparentes, pero lo im portante es que 
siempre existe, que no hay neutralidad.

Sabido es que las infinitas manifestaciones de 
la lucha de clases se proyectan sobre el conjunto 
para incidir en mayor o menor medida, pero en 
todo momento hay una respuesta global destinada 
a incidir en el cauce principal de los acontecimien
tos: el cauce político. Ese plano político es el de
term inante principal de la  vida del país, por tanto, 
en él se refleja la correlación de fuerzas en té r

mino de alternativas políticas. La puja en tre la 
rascistización creciente y la  democratización con
secuente, es una puja política en el eje mismo de 
la contradicción oligarquía - pueblo. En ese sentido. 
Ja alternativa democrática es la respuesta global y 
concreta ante una situación palpable, presente, y 
su contraposición con etapas más avanzadas y pro
fundas sólo puede ser fruto de la  abstracción polí
tica, nada recomendable en  las actuales circuns
tancias. ,

La rosca tiene su estrategia, tácticas y alterna
tivas y las adecúa permanentem ente en función 
de su acorralamiento o el grado de confusión exis 
tente eo otros sectores que no son .precisamente, de 
sus filas, pero además tiene el poder, con todo lo 
que ello significa. De ah í es que no plantear una 
respuesta global concreta y operativa puede resul
ta r claudicante.

El marco de la Alternativa Democrática es lo que 
permite la  flexibilidad táctica, la  variedad de m é
todos de lucha, la  am plitud e iniciativa. Su pres- 
cindencia da lugar al espontaneísmo, las posturas 
verbalistas, los teoricismos abstractos y a  una se
rie de actitudes orbitales fruto de la  falta de los 
ejes de coordenadas en los cuales se encuentra el 
país y sus contradicciones.

5) EL GOBIERNO DE UNIDAD NACIO
NAL Y LAS DISTINTAS FUERZAS.

T—lirmn TI m i— « T i » »  ^  '  A  . ¡
La unidad de los orientales honestos concretada 

en su plano más elevado, en  el plano del gobierno, 
supone un  cambio sustancial en  la  correlación de 
fuerzas. Supone una convergencia sin  precedentes, 
una am plitud sin precedentes, pero en base a  cier
tas definiciones programáticas y, sobre todo, a  una 
perfecta individualización del enemigo principal a 
irreconciliable: la  Rosca.

Nos engañaríamos si pensáramos que dentro de 
las fuerzas confluyentes existe una identidad de 
propósitos y una misma concepción de la unidad. 
Todo lo contrario, se presentan dificultades de todo 
tipo, m uchas de las cuales son las que hoí impiden 
un avance m ás rápido.

E stán aquellos que hacen cálculos h asta  el ú lti
mo momento sobre cuál situación los favorece me
jor, se permanecer am arrados a  una situación que 
se deteriora o apostar a  lo que vendrá inevitable- 
mente. Aquellos que reclam an la  unidad nacional 
como una conciliación de clases. Aquellos que in ten
tan, bajo las banderas de la libertad, de la demo
cracia, etc, patrocinar un  frente antim ilitar para 
proteger sus intereses rosqueros. Aquellos que quie
ren salidas aparentem ente nuevas pero basadas en 
sus fuerzas “sin contaminación alguna”. Pero, des
de un punto de vista proletario, la  unidad n i es 
un círculo reducido de los químicamente puros n i 
algo amorfo, claudicante, de los fines estratégicos 
definidos.

Unidad, sí, sin falsos esquemas de civiles ni mi
litares hemos dicho mil veces. ¿Por qué no puede 
ser válido eso a  nivel de gobierno? p ara  quienes 
sobrevuelan la correlación de fuerzas y conciben 
■-a revoluc.ón en términos ideales, les basta im a
ginarse junto a  determinados personeros para su
frir de urticarias. Sus respuestas parecen contun- 
uentes: un gobierno de unidad nacional con otras 
fuerzas frenteampiistas, es “peligroso, es una clau
dicación”, es caer en la  “conciliación de clases”

Bastaría preguntarles: ¿entonces qué? para es
cuchar respuestas deshilvanadas y más o menos 
“radicales” pero sin posibilidades de incidir en ei 
ojo de la  tormenta. Pero aclaremos la gran distan
cia que existe entre la unidad y la conciliación de 
clases

En prim er lugar, es una unidad para golpear al 
enemigo principal, lo que de por sí genera un cam
bio favorable en la correlación de fuerzas. Segundo: 
más allá de las intenciones de quienes estén dis
puestos a  cam inar en esa dirección, lo que cuenta 
y determ ina son las fuerzas reales y en las actuales 
condiciones nada nos hace disminuir la confianza 
en nuestras fuerzas, en las fuerzas del FA, y la 
clase obrera, en esas fuerzas que hemos reivindi
cado mil veces como las protagónicas del destino 
nacional. Tercero: gobierno de unidad nacional no 
significa, para nosotros, arriar ninguna de las ban
deras programáticas, sino, por el contrario, levan
tarlas bien alto, en un tem a que no necesitamos 
improvisar, sabiendo bien que contribuimos a ello 
en la medida que en la  práctica estemos dispuestos 
a impulsar todas aquellas soluciones que estén en 
su camino. Cuarto: atendiendo a  la  unidad como 
el marco más apropiado para  hacer prevalecer en 
su propio seno los puntos de vista proletarios ba
sados en la  lucha ideológica perm anente y la  prác
tica m ás consecuente.

El problema de la unidad está puesto sobre la 
mesa. Ya no es un  problema teórico y es nuestro 
deber abordarlo.

Encontrar sus formas concretas es nuestra tarea, 
para  lograr así, en el plano del gobierno, un  cam
bio sustancial en la correlación de fuerzas, de claro 
signo popular, 23-V-73,
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LA SOMBRA DEL PARLAMENTO

¿ GOBIERNO POR DECRETO?
Mientras los restos mortales del 

Pacto Chico disputan la repartija 
de Entes Autónomos —asegurándo
se en medios oficiales la presencia 
de militares y connotados persone- 
ros de derecha, uno de ellos ex 
funcionario de la agencia yanqui 
AID—, el Presidente Bordaberry, 
sin el endeble respaldo parlam enta
rio anterior, pretende cubrir sus 
espaldas con 11 votos en el Sena
do, ' (reeleccionistas y blancos bara
tos genuflexos) que tranquen un 
previsible y necesario juicio polí
tico que le quite el ejercicio de 
la  presidencia de la República.

Once votos conseguidos m edian
te  puestos en los Entes al estilo 
del tristem ente célebre “reparto del 
chinchulin”, que tira  por la borda, 
com o.no podía ser de otra manera,

la “cruzada moralizadora”, profusa
mente publicitada.

Junto a  esta maniobra indeco
rosa contra el país, se vendría u r
diendo otras medidas an ti popu
lares en el marco de un novedo
so 'retorno al expediente pachequis- 
ta  de dictadura: las medidas de 
seguridad.

La novedad sería que en vez de 
un solo decreto general, se dicta
rían varios, para seguir m antenien
do anteriores arbitrariedades (pre
sos sin proceso o liberados por la 
justicia) o imponer algunas nuevas 
(como la  reglamentación sindical 
por decreto, tal cual lo denuncia 
la  CNT).

De concretarse estos oscuros de
signios rosqueros, la ultraderecha y 
su Gobierno no sólo retornarían a

A riel Collazo

Libertad para él y demás presos
El ex diputado frenteamplista, 

compañero Ariel Collazo, h a c e  
más de quince meses que se en
cuentra injustam ente detenidos 
en dependencias militares. Encar
celado a las pocas horas de cesar 
como diputado nacional, la poli
cía lo detuvo y volvió a rever
decer un publicitado novelón con
tra  el líder del MRO, fácilmente 
destruido por la  justicia ordina
ria. Sometido nuevamente a  la 
justicia —esta vez la m ilitar— no 
se halló mérito para procesarlo.

No obstante, el Dr. Collazo, co
mo más de ochenta presos en 
idéntica situación, permanecen 
arbitrariam ente detenidos a dis
posición del Poder Ejecutivo, en 
aplicación abusiva e inconstitu

cional del decreto de suspensión 
de las garantías individuales.

Ayer, al cesar dicha suspen
sión por fa lta  de votos en la 
Asamblea General, a  raíz de la 
indisimulada ruptura del Pacto 
Chico, debió ser puesto en liber
tad, automáticamente, el compa
ñero Collazo y demás detenidos 
en dichas condiciones. Así lo exi
ge nuestro pueblo y lo espera 
la  opinión pública internacional.

Al cierre de esta edición, se 
especulaba en medios oficiales con 
la  implantación de las medidas 
de seguridad para seguir m ante
niendo a los ochenta detenidos, 
nueva arbitrariedad que se suma 
a la anterior. El Parlam ento no 
debe permitirlo. El pueblo orien
tal no lo permitirá.

( La lucha de clases en la coyuntura actual y 
el gobierno de Unidad Nacional
Conferencia del Diputado VIVIAN TRIAS 

MIERCOLES 6 de Junio — Hora 20 — CASA DEL PUEBLO

—Bordaberry, el plan (de la rosca para enfrentar a las PPAA con la 
CNT y el Frente Amplio.

—¿Qué pasó con los comunicados 4 y 7?
—Estallido del Pacto Chico.
—¿Cuál es la actual correlación de Fuerzas?
—El papel relevante de la clase obrera.
—La situación internacional y su proyección en la crisis nacional.
—¿Vivimos una situación revolucionaria?
—Las claves para una política popular y el gobierno de Unidad Nacional 
—Hóy más que nunca la UNION HACE LA FUERZA.

CHARAMELO Y BONAVOTA
ras AMIGOS D f SU CREDITO

CREDITOS A SOLA FIRMA
M u e b l e s

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

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

Artículos para 
el Hogar

San Martín 3350 y 3313 bis

Televisores pantalla Phi
lips o R.CA. antena y 
mesa - entrega $ 35.000 
y cuotas desde 14.900. 
Heladeras Siam, Ferros- 
malt, G. Electric, Bridge, 
Primicia entreda $ 89.000 
y cuotas desde 14.900. 
dosS
Teléf. 29 25 73

las condenadas prácticas del pache- 
cato enfrentadas duramente por 
nuestro pueblo en históricas jorna
das del trascendente período 68 - 
71, procuraría a rrastra r detrás de 
esta postura antinacional a  sec
tores de las fuerzas armadas para 
borrar el “clima de febrero’’, para 
enterrar las pautas programáticas 
de los comunicados 4 y 7, y, si 
fuera posible, volver al clima del 
pasado año, al envió fascista des
atado a partir del 14 de abril, 
con decenas de muertos, cientos 
de detenidos y torturados.

El pueblo no lo permitirá.

INTERPELAN AL MINISTRO 
RAVENA

Como expresión de esta disposi

ción de lucha de nuestro pueblo, 
los senadores frenteam plistas logra
ron en la sesión del miércoles — 
con la ausencia de reeleccionis
tas y blancos genuflexos— se apro 
bara. la interpelación del Ministro 
de Defensa ante “evidencias de una 
nueva m uerte por to rtura”, como 
lo enfatizó el senador Juan  Pablo 
Terra. i

Asimismo el senador Enrique Ro
dríguez denunció también “torturas 
en Maltíonado”, departam ento en 

el cual las Fuerzas Conjuntas vie
nen deteniendo decenas de m ilitan
tes frenteamplistas, algunos de los 
cuales permanecen presos como Só
crates Martínez, Gilberto Rodríguez 
y otros, cuya libertad ha  sido enér
gicamente reclamada por el Fren
te Amplio.

ESTIMULO
Nuestro viejo compañero Gabino 

Nieva nos envía una carta  en la 
que nos trasm ite sus felicitaciones 
por lo que considera un éxito en 
la t a r e a  del mejoramiento de 
nuestro periódico.

Nos hace llegar, además, varias 
sugerencias acerca de temas a í ra -  
tar por el órgano del Partido. Las 
recogemos con interés y agrade
cemos al compañero Nieva sus 
fraternales palabrás de estímulo.

EDILES EN LIBERTAD
Este miércoles, salieron en liber

tad varios ediles detenidos, entre 
ellos ios frenteamplistas compa
ñeros Hugo Bonilla (808) y Car
los Elichirigoity, i n j u s t a m e n t e  
procesados, como lo hemos soste
nido y se probará en la Justicia, 
que deberá absolverlos.

“El Oriental” y el Partido So
cialista, c o m o  el conjunto de 
nuestro pueblo, saluda a  los com
pañeros liberados, seguros de un 
fecundo retorno a la Junta De
partam ental y a  la m llitancia en 
favor de los intereses del pueblo 
montevideano.

charla y mesa redonda sobre:

“LAS FF. AA. EN LA 
REALIDAD ACTUAL”
Charla a cargo de: 
CARDOSO y BALIlSAS
☆

SABADO 2 — HORA 19
☆

Comité de Base “Unidad Oriental’ 
Darwin y Erlich 3518

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

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

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

J U A N  L A C A Z E
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ESPECIAL PARA “EL ORIENTAL" POR RODRIGO ITURRIAGA

CHILE: ¡LA GUERRA CIVIL NO PASARA!
. .El peligro <de una guerra civil en Chile, dice la pren- bebidas, etc., etc., que el gobierno popular de Allende 
sa reaccionaria de ese país (léase: El Mercurio y sus ta- les pasó al área social; devolverles el crédito bancario 
bloides: Las Ultimas Noticias y lia Segunda; La Tri- a la aristocracia pelucona; y dejar en cero la nacio- 
buna, y el pasquín de la DC, La Prensa) ¡es una in- nalización y estatización de la banca privada que se 
vención de los comunistasI Pero hace algunos días, ha- ha completado; dejar sin efecto la estatización del gran 
blando ante el diario La Prensa de Buenos Aires, el comercio exterior; y el libre cambio de las divisas ex
dirigente de la organización fascista y reaccionaria, tranjeras. Todo lo cual se ha hecho.
Patria y Libertad, grupo paramilitar de la oligarquía El senador momio, agregó en su perorata de la TV 
chiena, Roberto Thieme dijo: “Ha llegado la hora 'de que nacional. “Usaremos cuantos medios estén a nuestro al- 
nosotros, (los grupos paramilitares de la oligarquía y el caneé porque no estamos dispuestos a aceptar como 
imperialismo enquistado en Chile) defendamos la pa- cobardes que se haga irreversible el paso a la dictadura 
tria (se refiere a los privilegios más que centenarios que marxista”.
les quitó el gobierno popular democrátco y pluriparti- Llaman ‘dictadura marxista” al régimen legal, popu- 
dista que preside el Dr. Allende) y Thieme agrega; “Si lar y democrático que ha hecho los cambios y refor- 
el precio de la liberación es la guerra civil, tendremos mas por la vía pacífica, constitucional, 
que pagarlo.

Esta es la verdad; el peligro de la guerra civil en 
Chile existe. El rumor no está en boca de improvisados, 
o de graciosos, no. Está en boca de personeros represen
tativos de la derecha chilena. El sector de los gran
des privilegiados; que perdieron sus privilegios no des-

ACUSAR AL PRESIDENTE ALLENDE
El mismo senador Bulnes, el representantes más ex

presivo de la oligarquía chilena, esbozaba el siniestro 
plan a desarrollar contra Allende y su gobierno.

“El Congreso debe dar el ejemplo transformándose en
S S ^ ny H»Û « 1„deSeSperadamente hacer retroceder la el bastión de la resistencia (de los privilegios amága-hlstoria de Chile.

Lo sucedido entre setiembre y octubre de 1970; cons
piración de los monopolios yanquis (ITT, Kennecott, en
tre otros) que se ayudaron de los viejos camaleones 
reaccionarios de la derecha chilena, Arturo Matté y eJ 
derrotado candidato, Jorge Alessandri, y los grupos de
rechistas del Partido Demócrata Cristiano, el presiden
te Freí y ministros de sus gobiernos; que pretendieron 
alterar el orden e impedir el acceso al poder de Salva
dor Allende; fueron los autores materiales del asesi
nato del general en jefe del Ejército de Chile, René 
Schneider, Este, con su vida pagó, el cumplimiento irres- 
trlcto del juramento militar: de que el ejército chileno 
jr demás fuerzas castrenses son instituciones estableci
das para salvaguardar el orden, la constitución y la 
ley; y la soberanía de la nación frente a todo enemi
go que intente invadir sus fronteras.

El general Schneider pagó con su vida la subida de 
Allende al poder. El petizo Zaldivar. Ministro de Ha
cienda en los postreros momentos del régimen de Frei; 
fue el promotor de otra intentona conspirativa y gol- 
pista; pero esto en lo económico fue el autor del pá
nico financiero; que en parte llegó a cumplirse; corrida 
en los Bancos privados y asociaciones de ahorro; cuyos 
clientes lograron retirar en los primeros instantes cuan
tiosas sumas de dinero depositadas; alza del dólar y 
monedas extranjeras; alza y acaparamiento en los ar
tículos de primera necesidad. Fue el inicio del plan de 
sabotaje económico que la oposición al nuevo régimen 
de Allende, empezó a cumplir desde el mismo día que 
éste asumió el poder (3 de noviembre de 1972); aca
paramiento y luego, mercado negro.

LOS QUE ATIZAN EN 1973 EL FUEGO DE 
LA GUERRA CIVIL

La oligarquía, Frei, sus aventureros y el imperialis
mo aseguran que 1973 es el año decisivo. Orlando Sáenz, 
presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, organis
mo que cobija a  los grandes empresarios, delineó con 
franqueza brutal la estrategia que tiene como punto fi
nal la guerra civil. Pronunciándose sobre las elecciones 
del 4 de marzo. Sáenz, en representación de los mag
nates, pronosticó: “Si la Unidad Popular logra más del 
12 por ciento de los votos (alcanzó, el 44) pero no ai- 
tanza el 51 por ciento tendrá el enfrentamiento y la 
guerra civil”. ¿De quiénes nos preguntamos: de la oli
garquía y de los grupos económico - políticos, afines 
a sus bastardos inteerses y eternos “asalariados” del i-m 
perialismo (Frei y sus secuaces).

Alessandri, terminó tranquilamente su mandato con 
menos del 22 por ciento y Frei, que obtuvo el 55 por 
ciento en 1964, terminó su período (1970) con solo un 
27 por ciento.

Es claro que a ningún político de izquierda, a nin
gún trabajador se le pasó por la mente que había lle
gado la hora del “derrocamiento legal”, como lo dijo el 
vocero derechista, Sáenz, en enero de 1973.

NO BASTA UN NUEVO PARLAMENTO
En diciembre de 1972, en una Convención del Parti

do momio (Nacional), ceelbrado en un balneario ter
mal, provincia de Linares, el vice del mismo, diputado 
Femando Maturana (que a Dios gracias, no alcanzó 
votos para ser relegido en las elecciones del 4 de mar
zo), lideró la línea abierta y franca de la sedición 
contra el gobierno de Allende: “si es preciso partir de 
cero, no nos debe importar”.

El mismo, utilizando los canales de la TV, Canal 13, 
durante la propaganda electoral de las elecciones para 
diputados y senadores dijo; "No basta un nuevo Parla
mento”.

Era el típico aviso sedicioso y fascista, abonador del 
terreno de la guerra civil.

En el programa político del Canal 7, la TV nacional 
en donde por igual (como en Inglaterra) tienen igual 
espacio toaos los partidos: sean de gobierno u oposi
ción. El senador derechista, Feo. Bulnes sanfuentes, 
tío del asesino del gral. Schneider, el joven pituco Juan 
Luis Bulnes, prófugo en el extranjero de la justicia 
chilena (puede estar en Montevideo y deambular con 
identidad falsa por nuestra arteria populosa de 18 
de Julio), llamó en la audición del 17 de, Abril de 1973 
a la guerra civil: “Ha llegado la hora más grave en la 
historia de nuestra democracia; llegó el momento de re
visar nuestras posiciones y actuar. El tiempo apremia 
y puede ser tarde la hora de salvar la democracia”.

Para la oligarquía y el imperialismo “salvar la de
mocracia” es volver a entregar las riquezas básicas de 
Chile (cobre, hierro, salitre, yodo, etc.), a los mo
nopolios del Tío Sam; hipotecar de nuevo la sobera
nía de Chile. Devolver los privilegios a la oligarquía: 
el latifundio que fue y que hoy es tierra cultivada cien
tífica y colectivamente entre los campesinos, hijos, nie
tos de los esclavos y peones que nacieron y trabajaron 
los predios de los encomenderos, los grandes monopolios 
e industrias alimenticias, del vestido, del calzado, de 
los muebles, de los materiales de construcción; de las

dos). Tiene las armas paar ello: destitución de Minis
tros y funcionarios; rechazo de la idea de legislar acer
ca de los proyectos presidenciales, denegación de nom

bramientos diplomáticos, e Incluso, acusación consti
tucional del Presidente de la Repúbica. El Congreso no 
puede permanecer como un ente ajeno a la realidad 
chilena, discutiendo muchas iniciativas sin importancia.

La oligarquía quiere como en 1891 cuando fue finan
ciada por el imperialismo inglés (dueño de las salitre
ras del Norte), repetir la sangrienta guerra civil de ese 
año que enlutó a Chile. Que dejó tendidos en los cam
pos de batalla diez mil muertos; produjo pérdidas a la 
nación chilena de 100 millones de pesos oro; trajo el 
régimen político más nefasto que impuso la oligarquía; 
el parlamentarismo que fue el festinamiento de las al
tas funciones y deberes del Senado y Cámara de Dipu
tados y el suicidio del presidente - mártir don José 
Manuel Balmace'da, que no quiso hipotecar el futuro de 
su patria. Hoy es el imperialismo yanqui (que quiere 
recuperar el cobre y otras riquezas nacionalizadas) que 
se vale de la oligarquía anti - patria; que pretende su
mir a Chile en un baño de sangre y conducir al ase
sinato al presidente que eligió el verdadero pueblo, ei 
4 de setiembre de 1970.

Pero como dijo el Presidente de la Central Unica de 
Trabajadores de Chile, Luis Figueroa, hoy ministro del 
Trabajo. Si la oligarquía se atreve a alzarse contra el 
pueblo, los trabajadores le sacarán el alma.

VIETNAM: LAS LEYES NEO- 
COLONIALISTAS DE SAIGON

abstuvo, no por un remordimien
to retrasado de conciencia, sino

¿Qué criminal técnica guerreris- mente la omnipotencia del Ejecu
ta no aplicó el imperialismo yan- tivo representado por el Presiden- _ 
qui en su intento por doblegar el te de la República, Nguyen Van paar hacer creer que había una
pueblo vietnamita? Thieu, reelecto Presidente en 1967 voz disidente en la “democrática

Genocidios, torturas, violaciones, en elecciones fraudulentas, finan- 
napalm, herbicidas, esterilizadores ciadas y manejadas por el Emba- 
de suelo, gases tóxicos, agentes in jador norteamericano Bunker, 
capacitantes, más de medio mi- En 1971, para mantener en e¿ 
llón de soldados, vietnamización, poder a Thieu, quien había de- 
VII Flota, bloqueo, minado de mostrado ser un leal lacayo, las 
puertos. Toda la gama de atroci- autoridades de Washington mon-
dades puesta en práctica contra taron una comedia en dos actos: _ _ . .
el pueblo de gigantes que con su —Una nueva ley electoral en la yerno de Thieu, Teniente Coro-
Intransigencia revolucionaria, va- que se excluía a todo el mundo nel Trang Si Tan.
lentía, coraje y razón, reafirmó la menos a Thieu; 
vulnerabilidad imperialista. —Unas elecciones completamen-

Ejemplo de otras “técnicas” es la te amañadas, que le dieron la vic
toria con un ridículo 94.33 por 
ciento de los votos.

Esto aún no bastaba para con
Legislación totalitaria impuesta 
por el fantoche presidente Thieu 
a la población de Vietnam del

República de Saigón".
La ley fue promulgada al día 

siguiente, 28 de junio de 1972, an
te la enérgica protesta del presi
dente del Senado, quien recibió la 
visita de cuatro camiones repletos 
de policías armados hasta los dien 

y comandados por el propio

Desde entonces, Saigón ha re
cibido un diluvio de decretos le
yes que estableecn la abolición de 
la antigua y ya antidemocrática 
legislación y ejercen un control es 
tricto sobre todas las facetas de

Sur, que a continuación damos a trarrestar el movimiento popular la vida política, económica y cul-
conocer. que recibió un mayor impulso con

Pero ni “métodos” ni “técnicas” los dramáticos éxitos del Freiue 
impidieron los Acuerdos de París, Nacional de Liberación, del Go- 
expresión del triunfo del pueblo bierno Revolucionario Provisional 
vietnamita y que representan un de la República de Vietnam del 
importante paso para la realiza- Sur y de las Fuerzas Armadas de 
eión de los postulados del presi- Liberación.
dente Ho Ghi Minh, que en su 
Testamento expresa: “Sean cua
les sean las dificultades y las pri
vaciones que nos reserva el porve
nir nuestro pueblo está seguro de 
obtener la victoria total”.

Con la ley sobre inversiones 
número 004 del 2 de junio de

tura!, en zonas aún bajo el con
trol yanqui - Thieu. La ley 002/72, 
reduce la edad de reclutamiento á 
un mínimo de diez y siete años y 
lo eleva a un límite máximo de 
cuarenta y tres.

Las familias de los jóvenes Viet
namitas que estudian en el ex
tranjero tienen ahora que remi
tir cuatro veces la cantidad que 
acostumbraban enviarle a los es
tudiantes (a razón de 108 piastras 
por dólar).

El acta 004/72 estipula senten
cia de prisión para la violación 
del toque de queda y ja huelga de 
los trabajadores, con una pena

El régimen presidencial mostra
ba su inoperancia. Thieu necesi
taba amplios poderes y entonces 
vino el escándalo de la ley 005/72,

Un primer proyecto que otorga
ba amplios poderes al presidente 
de la República de Saigón por un 
período de seis meses, fue apro- 

1972 comenzó en Saigón la legis- bado por la Cámara Baja, bajo el
lación totalitaria neocolonialista. control de los elementos “amansa- __ _____
Todas las contrataciones, ya sea dos”, pero el proyecto que vetado máxima de dos años de cárcel y 
una empresa agrícola, de la pesca por el Senado. En virtud de la 500 piastras de_ multa, 
o para la prospección de minas, Constitución, éste fue devuelto a 
con un capital inicial de 10 mi- la Cámara Baja donde, debido a
Uones de piastras sudvietnamita o ja objeción del Senado, se neecsi- r ____ __ ____  _ ___
una firma industrial con un ca- taban dos tercios de la mayoría en las casas, tanto de noche co-
pital de 20 millones de piastras, para ser aprobado. Esto no pudo mo de día, y a la Corte Marcial
disfrutarán de numerosos privile- ser logrado, pero no importó. Uno de Campaña la competencia de 
gios que incluyen la exención de de los elementos “amansados” re- juzgar a todos los infractores en 
impuestos durante cinco años y dactó de inmediato otro proyecto razón del procedimiento de emer- 
una garantía formal de no ser na- de ley, llamado de “delegación” de gencia. La ley 007/72 amordaza la
cionalizadas en el futuro. Los in- poderes limitados” el cual después prensa, al exigir que cada periódi-

E1 acta 005/72 sobre el estado 
de emergencia da derecho a la 
policía de llevar a cabo registros

versionistas extranjeros en Viet- de algunas enmiendas fue reverti- 
nam del Sur podrán remitir las do al proyecto inicial de plenos 
ganancias obtenidas durante los poderes y aprobado por una rela- 
primeros cinco años y el capital tiva mayoría.
inicial después de este período de La Cámara Alta, fue consultada
tiempo.

co deposite una garantía de vein
te millones de piastras y cada re
vista diez 'millones para el pago 
de multas eventuales. Cualquier 
periódico o revista que no pueda

Esta puerta abierta, o mejor, es- de 1972. Como muchos de sus 
te urgente llamado al capital ex- miembros eran confinados en sus 
tranjero, principalmente nortéame hogares o enviados de nuevo a

por segunda vez el 27 de junio cumplir lo previsto en la nueva
legislación será clausurado. Lo mis 
mo sucederá a cualquier diario 
confiscado por segunda vez, des-

ricano, necesariamente requiere la casa por los agentes de Thieu pués del primer embargo y juicio.
consolidación del régimen de Sai- cuando se dirigían al Parlamento, 
gón para tranquilizar a Wall el presidente pospuso la sesión y 
Street. Esto exigirá una mayor se fue a j>u casa a tomar un re
concentración de podeers en ma
nos de un tirano local. _______  _

El 13 de mayo de 1970, el in- che, veinte y siete senadores

Además de estos decretos, otros 
decretos ordinarios del Presidente 

_ de la República de Saigón refuer
frigerio. Entonces se desplegó un zan al Ejecutivo al proscribir todo 
escenario hollywoodense. Por la no tipo de elecciones (a nivel de al-

"* dea, distrito y provincia) lo cual
vestigador de la Rand, Daniel Els- “amansados” irrumpieron en el sa concentra en un alto grado todos
berg, en su testimonio a la Co- lón de reuniones (la membresía . _ _ 
misión Senatorial de Asuntos Ex- total es de sesenta) y debatieron solo hombre: “El Ejecutivo, el Le-
tranjeros de los Estados Unidos, el proyecto de ley ante un vice- gislativo y el Judicial”, el propio
denominó al régimen saigonés co- presidente segundo. El presidente Thieu proclamó:
mo “un régimen diemita sin se hallaba ausente y el primer un conjunto” ’
Diem”. En efecto, la oficialmente vice presidente estaba confl-
condenada como fascista Consti- nado en su casa. De los tres re

íos poderes en las manos de un

debe formarse 
mientras que todas 

las libertades democráticas y de
rechos civiles fundamentales son

tución diemita del 20 de octubre porteros, sólo quedó uno para leer gradualmente reducidos a la nada, 
de 1955, fue sustituida por la sucesivamente los tres informes, y Se trata de fascismo, pero un fas- 
Constitución del 18 de marzo de el proyecto de ley que sometido a cismo de tipo oriental y también 
1967 de la Segunda República de votación. La polémica acta fue de tipo gangsteríl, que porta el 
Saigón, democrática sólo en apa- aprobada por veinte y siete vo- garrote y ni siquiera se toma la 
rienda. Esta sanciona esencial- tos. El presidente de la sesión se molestia de animar al pueblo.
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Carlos Rafael Rodríguez
CUBA Y BRASIL:

¿CUAL ES EL VERDADERO DESARROLLO?
A principios de mayo y con mo

tivo de asistir a. los festejos del 
40? aniversario del Partido Socia
lista Chileno, Carlos Rafael Ro
dríguez, Viceprimer Ministro de 
Cuba, fue entrevistado por el Ca
nal 7 de Televisión. Allí fue so
metido a  un duro interrogatorio 
sobre tem as económicos y políti
cos. De las preguntas se destaca 
la correspondiente a las diferen
cias en tre Cuba y Brasil en lo que 
respecta al desarrollo y al creci
miento. Su respuesta, brillante y 
esclarecedora, es la que reprodu
cimos para nuestros lectores. El 
mito del crecimiento brasileño es 
contrapuesto en f o r m a  contun
dente con el desarrollo integral 
cubano.

PERIODISTA; Ministro, tengo a 
mano su última intervención en la 
Asamblea de la CEPAL, en Egipto, 
donde Ud. deja constancia que en la 
llamada estrategia para el desarrollo 
adoptada para el segundo decenio por la Asamblea de las Mamones uni
das; esa estrategia para el desarro
llo fracasó. Tal estrategia colocaba co rno meta el incremento del o por 
ciento para el producto demasiado 
bruto de todos los países. La CEPAL 
dejó constancia que sólo 6 países de 
América Latina alcanzaron tal me
ta, entre ellos Brasil, México, Vene
zuela.

A continuación, quiero citar algu
nas palabras textuales suyas de su 
discurso en Suiza. Dijo lid.: “Es no
torio que la cifra en que se registra 
una notable industrialización, por ej. con Brasil, coincide con datos aun 
más impresionantes sobre la desigual 
distribución del ingreso en este país, 
que nos muestra que aquí ya no sólo 
se mantiene, sino que se agrava. El inlorme que manejamos para esta 
ocasión, revela que mientras el cin
cuenta por ciento de la poüiacion, 
es decir la oligarquía privilegiada y 
los inversionistas extranjeros, gastan 
el 43 por ciento del ingreso, más del 
doble que sus similares de Estados 
Unidos, y casi el doble que los que 
contemplan las 300 grandes familias 
en Francia, el 30 por ciento de los 
habitantes de Brasil; o sea, varias 
deecnas de millones tienen que con
formarse con distribuirse entre si, me 
nos del 3 por ciento del ingreso na
cional. Otro 30 por ciento de los po
bladores reciben el 9 por ciento del 
ingreso total. Para un país en que 
el producto interno per cápita es so 
lo de U$S 386, tales indicadores son 
decisivos; o sea, que cuando este ti
po de países parece crecer, como en 
estos años, no crece para sus ciuda
danos". Mas adelante, Ud. sigue cpn

esta idea y cita: “Así las estadísticas oticiaies |de la ciudad de san 
Pablo, muestran que mientras el pro 
ducto industrial bruto por habitante 
crecía en un 37 por ciento entre 1964 
y 1971, el salario mínimo habia des
cendido entre ambas fechas casi en 
un 30 por ciento. ¥  termina Ud. con 
estas palabras: “Los rascacielos au
mentan en algunas ciudades de Amé 
rica Latina, pero no aumentan las 
vivendas paar trabajadores, sino las 
badelas, las que antes en Chile se lia 
ma ban poblaciones callampas", lie 
acuerdo con estas ideas expresadas 
por Ud. Ministro, en la Asamblea de 
la CEPAL, en Suiza, Cuba hace una 
clara distinción entre desarrollo y 
crecimiento.

Un país puede crecer, en este ca
so Brasil, pero no se desarrolla, y al 
revés un país puede desarrollarse, se 
gún Ud. Cuba, aunque no haya cre
cido. De acuerdo con este concepto 
Ud. cree que Cuba está actualmen
te desarrollándose y también se es
taría desarrollando Chile, aunque las cifras, las estadísticas, indicaran ío 
contrario. ¿Qué cree Ud. de esto?

Esa es mi pregunta.
RASCACIELOS Y MISERIA

Directamente vamos a contestar su 
pregunta. Ud. ha hecho una sínte
sis muy adecuada de nuestras con
cepciones.

Efectivamente, no sólo Cuba, si no 
ya en estos momentos casi todos los 
economistas que tratan los proble
mas del desarrollo me acompañan en 
ese criterio, lo que crecer económi
camente no es siempre desarrollado. 
El crecimiento, se venía recorriendo 
en los indicadores llamados macro- 
económicos, es decir, en la produc
ción social oral y tenemos en el pa
sado experiencias con las de nuestro 
propio país, que citamos en la reu
nión de la CEPAL a la que usted se 
reiere, en los años 1972 nuestro pais 
pareció crecer de nuevo. Por qué, por 
que con motivo de la Primera Gue
rra Mundial, el precio de la azú
car creció vertiginosamente y aumen 
tamos la inversión en el terreno azu
carero, de modo que esta inversión 
pareció crecer la producción azuca
rera. En realidad, Cuba ahora pide 
anticipos del fenómeno brasileño y 
otros fenómenos contemporáneos, pues 
to que, se deformaba nuestra econo
mía que estaba en aparente creci
miento. un crecimiento que condujo 
a través de la producción a tener en 
nuestro país, antes de la revolución 
657.000 desempleados en el curso del 
año como hoy tiene una enorme acu
mulación de miseria Brasil y tam
bién tenemos nosotros nuestros mo
destos rascacielos de los años 1923 de 
la misma manera que en San Pablo, 
Brasilia, en Río de Janeiro, tienen 
rascacielos que son el contraste de 
la miseria popular.

Para nosotros y para los economis
tas que amamos el desarrollo. Desa

rrollar es crecer armónicamente en 
primer término. Creecr en alguna 

forma que permita el desarrollo alto, 
sostenido de la economía, el creci
miento tan aparente de Brasil, co
mo el de médicos, son crecimientos 
que tienen su origen en alta tasa dé 
inversiones extranjeras, inversiones ex 
tranjeras que van a buscar aquellas 
sombras de la economía y una alta 
rentabilidad y que al deformar pro
duce esa falta de estabilidad en el 
crecimiento, que ha sido la caracte
rística de Cuba, de México, y lo será 
y lo está haciendo ya del propio fe
nómeno brasileño.

¿QUE PASA EN CUBA?
Cuba, sin embargo, crece de otra 

manera. Y como vamos a linear el 
índice macroeconómico del producto 
bruto, en los años anteriores a 1970. 
Se podría decir que los crecimientos 
de este caráctre son relativamente 
bajos, hoy la situación es comple
tamente distinta, por ejemplo, en el 
año 1972, nosotros en la industria no 
azucarera hemos crecido en un 14 
por ciento, el crecimiento global de 
la economía ha sido superior al 10 

r  ciento, el crecimiento global de 
economía cubana en el 73, ya con 

la producción azucarera que tenemos 
en este año, se garantiza que no se
rá inferior al 15 por ciento. Pero, esos 
son fenómenos que serían circunstan
ciales, serian transitorios si no irían 
acompañados del fundamento de un 
crecimiento auiosostenido que es lo 
previsto a nosotros al desarrollo.

En primer lugar, se predice lo que 
ya es conocido internacionalmente, de 
un crecimiento sin desigualdad en el 
ingreso, esto, por la vía revoluciona
rla. Al hacer la revolución nosotros 
hemos eliminado ese 5 por ciento que 
le he hablado de Brasil, que ahora 
también, muchos de ellos están dis
rutando de la explotación anterior, 
otros tendrían que aprender a ganar
se la vida con el sudor ide su rente, 
—ese es un dicho bien conocido— 
Por otra parte, ha sido desprovisto 

de los ingresos excesivos, y tiene 
hoy los ingresos normales.

CRECER PERMANENTEMENTE 
Pero ese es sólo un aspecto del 

problema. El aspecto fundamental, pa 
ra que haya desarrollo consiste en 
echar las bases —como digo—, del 
crecimiento permanente. Esto está 

hecho, con todos los datos que yo 
he nombrado en los sucesivos infor
mes de la Comisión Económica para 
la América Latina.

Nosotros, hemos más que triplicado 
ía producción de energía eléctrica del 
país. Sin la electricidad, no hay de
sarrollo. Nosotros, en manera modes
ta, hemos triplicado y vamos a se
guir aumentando la producción de 
acero, que la llevaremos a medio 

millón de toneladas, más o menos 
las cifras que actualmente tiene Chi
le, evidentemente que es insufiicente

para nuestro país, porque el acero 
que tenemos va a ser solamente dis
ponible para las obras de construc
ción, no para las industrias mecáni
cas, por que lo hemos implantado. 
Nosotros, pasamos 'de una Iota de ma 
riña mercante, que tenia 25 mil tone
ladas de peso muerto, a una flota 
que se está aproximando al medio 
millón de toneladas de peso muerto. 
Es insuiciente todavía, necesitaríamos 
un millón, pero esto signiica una mul
tiplicación de 20 veces, en un elemen
to tan esencial del desarrollo, como 
ol es la marina mercante, para una 
isla, paar un país. Nosotros, tenía
mos 10.000 kilómetros de carretera, de 
los cuales, eran 7.000 asfaltado, esto 
era todo lo que se había construido 
en el pais desde 1492, Colón dijo: 
“ES LA TIERRA MAS HERMOSA, 
QUE HAN VISTO OJOS HUMA
NOS” hasta 1959 y desde 1963 a 1971 
nosotros construimos más de 7 mil 
kilómetros de los cuales 5 mil asfal
tados. Es decir, en esos pocos años, 
nosotros hoy hemos 'seguido la red 
vial que es para cualquier tipo de 
previsión; agrícola e industrial.

En el terreno del riego, es uno de 
los elementos esenciales de cualquier 
desarrollo económico para el país de 
gracia agrícola, como el que nosotros 
tenemos. En Cuba había antes de la 
revolución 23 millones de metros cú 
bicos de agua embalsada ,en el año 
1971 nosotros terminamos con 3 mil 
millones, es decir, 150 veces más que 
en 1959, fundamentalmente para uso 
agrícola. Hemos dado impulso a algo 
tan importante para el desarrollo co 
mo es la fabricación de cemento; el 
cemento y su acero no hay cons
trucción y si no, no hay desarrollo 
interior, y el ceemnto en Cuba hace 
producir en 700 mil toneladas, hoy 
se producen 2 millones 300 mil tone
ladas, que nada menos que da la 
producción de este año, un poco más 
de 2 millones cien mil, pero la capa
cidad instalada para 2 millones 300 
mil, ya están en proceso de edifica
ción de tres nuevas plantas una de 
1 millón 300 mil, otra de 1 millón 
200 mil y una tercera de 400 mil. De 
modo que pasaremos los años 76, 77, 
■de los 5 millones de toneladas de ce
mento.

UNA ECONOMIA PLANIFICADA
Yo les quisiera fijar —¿Qué enten

demos por desarrollo?— Ahora,— ha
cia dónde nos lleva todo esté—, en 
una economía planificada, organiza
da en que el desarrollo se consigue 
como un pueblo armónico a los cre
cimientos; crecimientos con desarro
llo y a’demás crecimiento con desa
rrollo para el pueblo, producción y 
artículos de consumo para la pobla
ción, producción para la exportación, 
que irá destinada a dar nuevos ins
trumentos a través de las importacio
nes necesarias de consumo interior 
en las grandes fábricas estas grandes 
inversiones que estamos haciendo.

Contra cí imperialismo, contra la penetración imperialista en las universidades

V CONGRESO LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES
En la madrugada del 20 de mayo, tras 

una jornada especialmente intensa de 
trabajo y discusiones, se clausuró el V 
Congreso Latinoamericano de Estudian
tes (CLAE), que desde el lunes 14 estaba 
sesionando en el edificio “Gabriela Mis
tral” de esta capital, ex sede de la III 
UNCTAD.

El conjunto de resoluciones y decla
raciones aprobadas por el CLAE refle
ja, como era de prever, las importantes 
variaciones que pueden registrarse en la 
escena latinoamericana desde 1966, fe
cha en que se había realizado el IV 
CLAE. La delegación más respetada del 
congreso sigue siendo como lo era en 
tonces, la de la FEU de Cuba, pero ha
ce siete años los cubanos estaban —más 
allá de su influencia ideológica— consi
derablemente aislados con relación a los 
demás países del continente y en con
secuencia con respetco a sus movimien
tos estudiantiles. Ahora, en cambio, el 
CLAE puede no solo reiterar su solida
ridad *con la revolución cubana” sino 
también con “el proceso revolucionario 
chileno” y con los “procesos antimperia-
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listas de Perú y Panamá”, así como 
congratularse por “el resultado electoral 
en Argentina” y por los reclamos popu
lares de cambios estructurales que ese 
pronunciamiento implica.

En sustancia toda la declaración ge
neral del V CLAE está consagrada a 
describir y evaluar el cambio en la co
rrelación de fuerzas políticas que se ha 
producido en estos años en América La
tina. Así, por ejemplo, se expresa satis

facción “ante la toma de conciencia 
de amplios sectores cristianos y milita
res, patriotas”, dos categorías que los 
activistas estudiantiles 'de hace no de
masiados años hubieran podido imaginar 
como situadas en su mismo campo.

La evaluación del V CLAE por algu
nos de sus más activos participantes des 
taca asimismo el abandono de las tesis 
que —aunque a veces no explícitamen
te— atribuían a los estudiantes un cierto 
liderazgo o papel de vanguardia en la lu 
cha libertadora; los documentos del con
greso hubrayan que la acción política es
tudiantil, está por su naturaleza, ligada

y subordinada a la de la clase obrera; 
del mismo modo, se atribuye importan
cia al nucleamiento y actividad de los 
estudiantes en organizaciones vredadera- 
mente masivas, representativas, que no 
expresen únicamente a minorías diri
gentes quizá políticamente muy avanza
das, pero incapaces de arrastrar tras si 
al movimiento estudiantil en su conjun
to. En lo que se refiere específicamente al 
uncionamiento de ia OCLAE (Organiza
ción Continental Latinoamericana de Es 
tudiantes), se tomaron una serie 'de re
soluciones tendientes a reforzar sus rea
les vínculos con la Internacional de Es
tudiantes. (UIE).

El temario del congreso fue bien de
finido: lucha contra el imperialismo ñor 
teamericano, lucha contra la penetra
ción imperialista en las universidades, 
apoyo especialmente subrayado a los pro 
cesos que se están desarrollando en Cu
ba, Chile y Perú. Otro de sus objeti
vos fue apoyar el inminente X Festival 
Mundial de la Juventud, citado para 
julio en Berlín.

La sede del secretariado permanente

seguirá siendo La Habana, y los con
gresos se convocarán cada cuatro años 
(hasta ahora no había periodiiedad pre 
establecida). La presidencia de secreta
riado continuará a cargo de la FEU 
por cuatro secretarlas. La adjudicación 
de éstas refleja también, de algún modo 
la especial valoración de los procesos 
políticos que están ' desarrollándose en 
algunos países o la representativldad de 
las organizaciones estudiantiles naciona
les. Esas secretarías en eefeto, le corres
ponden a la CPFUCH de Chile, a la 
FEP de Panamá, a la FUPI de Puerto 
Rico y a la FEU de Uruguay.

Las dificultades de funcionamiento real 
y eficaz de una organización como la 
OCLAE no deebn ser, sin embargo, su
bestimadas: en varios países no existen 
uniones estudiantiles verdaderamente in- 
luyentes o representativas Me la totali
dad de los universitarios y de las co
rrientes políticas actuantes, y en otros 
(caso de Brasil, por ejemplo) ellas han 
sido diezmadas o se procura sustituir
las por organismos adictos a los regí
menes dictatoriales de turno.
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TEATRO

EL F E ST IV A L  M UNDIAL DE NANCY
Dos jóvenes actores uruguayos, Bettina, Camacho y José Ramón 

Novoa, integrantes del elenco del Teatro Circular, realizan una gira de 
estudios por Europa. Desde allí nos envían una reseña sobre el IV Fes
tival Mundial de Teatro que tuvo lugar hace pocas sem anas en la ciu
dad de Nancy, exactam ente del 26 de abril al 6 de mayo y, ai cual de
bió asistir el Teatro Uno con su versión de Ubú Rey, si las circunstan
cias económicas no lo hubiesen impedido. Aquí va el informe.

“Es quizás superfluo comenzar aquí 
una vez más la discusión sobre la in
fluencia y significación del Festival 
Mundial de Teatro de Nancy. El 
acontecimiento habla por sí mismo. 
Nuestro propósito es claro: 1) Presen 
tar un panorama lo más fiel posi
ble de las nuevas tendencias de la 
creación teatral en el mundo, por 
otra parte crear condiciones que fa
vorezcan y estimulen la reflexión 
creadora”. Tales las palabras de Lew 
Bogdan Jedrzjowki, organizador y di
rector artístico del festival.

La primera de las intenciones se 
cumple parcialmente, ya que la invi
tación al festival requiere que los 
grupos financien su viaje hasta Nan 
cy, lo que para una troupe latino
americana, por ejemplo, de 30 acto
res, y sin subvención ninguna, resul
ta utópico. Ya hay en esto un pri
mer impedimento: el elenco que lle
ga a Nancy puede ser de buen nivel 
o no pero se ha pagado su viaje. Los 
demás invitad os que no asisten, no 
pueden mostrar su trabajo y quizás 
sean el punto de vista artístico, más 
representativos. En nuestro país, por 
ejemplo, en nueve festivales realiza
dos hasta el momento, nunca pudo 
ser representado por los grupos invi
tados.

Este hecho, —falta de medios eco
nómicos en la Organización del Fes
tival—, que impide subvencionar los 
pasajes de todos los grupos invita
dos, preocupa a los miembros, de di
cha organización. Apenas si la sub
vención que recibe el Festival alcanza 
para su montaje, escasamente.

En cuanto a la segunda, es com
pletamente cierto. Vemos aquí teatro 
laboratorio, llegando algunos grupos 
(ingleses por ejemplo) a un callejón 
sin salida en el plano de la experi
mentación, de violencia gratuita. 
Otros a una rica elaboración de pro
cesos sensibles y búsquedas creado
ras (como el grupo polaco “Teatro 
Studio”) ; otros, adoptan un tono bu
fonesco para expresar las contradic
ciones de la sociedad. “Pero no nos 
equivoquemos, el teatro solo no po
drá reslover todas esas contradiccio
nes”, agrega L. B. Jedrzjewki, lúcida
mente. Es digno de destacar los fi
nes planteados por la Organización 
del Festival haciendo realidad la con 
frontación de los diferentes grupos en 
una pequeña ciudad como Nancy, que 
vibra durante esos doce días al ritmo 
teatral.

Entre los grupos presentados desta
camos algunos que ya sea por su in
tensidad creativa o por su cohesión 
ideológica y artística fueron los pun
tales de éste evento.

GRUPO PAO E CIRCO (BRASIL)
En un tercer piso, frente a una im 

prenta, una gran sala cuadrada. Hay 
un cartel que dice: “Acá lugar escé
nico”, cuatro hombres y cuatro mu
jeres atraviesan las sillas donde se 
encuentran los espectadores, caen por 
tierra y se levantan para iluminar 
sus personajes. Mucho ruido, gongs, 
tambores... arriba en el esecnario 
los cubiertos brillan..

El grupo “Pao e Circo” de San Pa 
blo representa “a su manera” Bodas 
en casa de los pequeños burgueses, 
de B. Brecht.

E lespectáculo es una fiesta ca
racterística de nuestra época donde 
son destruidas las utopías. El rito 
de la cena de casamiento concentra 
las preocupaciones esenciales de la 
pequeña burguesía (comer y beber) y 
los lemas de su Saber Vivir. Delante 
de una tela salvajemente pintada (es 
cenografía), la orquesta misma las 
danza a la vez que tocan sus instru
mentos, siendo partícipes del aconte
cer escénico. Los personajes hablan, 
cantan, se pelean, se golpean, se des
truyen groseramente, destruyendo asi 
mismo, todo lo que los rodea. La fies
ta se transforma en un furioso com
bate, toods contra todos, débiles y 
uertes inmersos en el mismo horro 

El espectáculo es una radiografía 
descarnada de una clase, la pequeña 
burguesía, que llega a los extremos de 
violencia y odio entre ella sin poder 
salir, por sí sola de ese circulo. Y 
llega un momento que la violencia 
moral es tal que el espectador ya no 
puede ser un simple partícipe, sino 
ue debe distanciarse y meditar sobre 
lo que sucede y sobre sí mismo.

oLs personajes de carácter farses- 
co, son burlados por los propios ac
tores; por momentos la farsa se trans 
forma en delirio, en caos. El circo, 
los varietés, la ópera, el melodrama, 
la tragedia, intervienen como parte 
expresiva del espectáculo.

Tal cual ellos mismos se lo plan
tean; “Es una estética pobre pero 
profundamente descolonizad a, noso
tros ponemos en cuestión todo el or
den de un teatro perteneciente a una 
sociedad dividida en clases”.

Los brasieños han participado con 
una regocijante truculencia, han he
cho sentir todo lo hierático de nues
tra sociedad. Grandes actores, bri
llante dirección: gran espectáculo, en 
síntesis.
ACADEMIA DRAMATICA DE BRNO 
(CHECOSLOVAQUIA) — “Cómo to
mar mujer”, de Gogol.

La obra: La célebre sátira de Go
gol, de cómo un hombre quiere ca

sarse con la ayuda de su amigo y 
finalmente la huida.

La realización: Para dar una in
yección de juventud a la pieza, el 
director Hubert Krejci asocia el cir
co a lo tradicional. El matrimonio (o 
su búsqueda) se transofrma en una 
cosa increíble y rica. Crea asimis
mo un espacio escénico que aprove
cha maravillosamente.

Nuestra apreciación: Un extraordi
nario número de actuación escénica. 
Actores brillantes en el sentido exac
to de la palabra. Producen sobre la 
escena una especie de tifón y arras
tran a la platea toda a un atracti
vo juego que no cesa hasta el final. 
La juventud propia de los actores se 
palpa en el quehacer teatral, hay evi
dentemente un profundo trabajo de 
equipo.

Este mismo grupo, deleitó al públi
co asistente al VUI festival de Nan
cy, presentando “Ubú Rey”, de A. 
Jarry, dos años atrás.

POLONIA _
Tres grupos han venido a Nancy 

este año:
1) Grupo de Campesinos: La tra

dición popular está representada por 
un grupo de campesinos, con más
caras, con gigantescos plumajes mul
ticolores. De vestuario disparatado y 
de zapatos ue suenan salvajemente.

Ellos cuentan la historia del Rey 
Herodes. Poseen el vigor y la trucu
lencia que se imagina tendría el tea
tro 'de la Edad Media.

2) Teatro Studio: como contras
te, dirigido por Joseph Szajna, en un 
pequeño gimnasio, donde el público 
se sienta creando un espacio circu
lar, en el centro la ambientación es 
de deshechos y tierra, plagado de 
aparatos ortopédicos (maniquíes), mu
ñecos surrealistas, ruedas de bicicle- 
ta  y personajes larvarios, vestidos en 
tela' de arpillera que emergen de la 
propia escenografía que posteriormen
te son martirizados por una suerte 
de Frankestein electrónico con risa 
sarcástica.

“Todo nace de la tierra y termina 
en ella”, nos dice Szajna. “El espec
táculo es un ataque contra las acti
tudes pasivas que permiten a las fuer 
zas agresivas desarrollarse y destruir 
a la humanidad”.

Una larga tira de tela con las fo
tos de los presos en los campos de 
concentración de Auschwitz y zapa
tos abandonados (antes de la entrada 
a la cámara de gas) conforman la 
parte final del espectáculo llamado 
“Réplicas” donde pudimos percibir 
hallazgos profundísimos de puesta en 
escena, sobre todo.

3) Teatro Stu: (Cracovia) un pe
queño dispositivo escenográfico, for
mado por plataformas; actores ple
nos de vida, de alegría, de fuerza. 
Por veces marionetas de coolres ro
jos y azules. Música vibrante pop 
(Equipos de sonido y de iluminación 
completísimos, muy bien utilizados)

La obra es un “collage” de textos 
literarios. oN se conocen los textos ni

se entienden, pero eso no importa al 
espectador que está inmerso en el jue 
go escénico planteado por los fervo
rosos actores. El espectáculo visual 
predomina, Se observa, se divierte, se 
admira.

El grupo está compuesto por jóve
nes de 20 a 30 años, plenos de vitali
dad, con criterios artísticos e ideoló
gicos muy sólidos (Tal lo pudimos 
comprobar en charlas posteriores al 
espectáculo).

CASTAÑUELA 70 — TEATRO 
TABANO DE MADRID (ESPAÑA)
El espectáculo; se compone de dos 

partes. La primera está consagrada 
a una versión del “Retablo de Don 
Cristóbal” de Federico García Lorca. 
Luego la segunda parte, es una espe
cie de sátira política. Esta segunda 
parte ha sido prohibida por la cen
sura española, luego de incidentes 
provocados en la sala por un grupo 
de la extrema derecha.

Realización: Dos intenciones: Tocar 
un público que no va habitualmente 
al teatro y dar el tono de diversión 
en la que los propios comediantes 
participan activamente. A partir de 
su trabajo (notorio) de creación co
lectiva.

Nuestra apreciación: Un teatro 
completo que rehabilita el humor en 
su verdadera dimensión. Una sorpre
sa paar nosotros, que no sabíamos 
de la existencia de este tipo de tea
tro en España.
WASEDA SHO GEKIJO (JAPON)
La experiencia llevada a cabo por 

Tdashi Suzuki y su grupo es eviden
temente muy austera, Suzuki em
prende una tarea muy transitada por 
todos los directores talentosos de es
te siglo, volver a las fuentes, a los 
clásicos; especialmente se dirige al re 
pertorio del “Kabuki” tradicional, pa
ra retomar de allí los mitos milena
rios y en una visión actual, comu
nicar el pasado y el presente. Nada 
nuevo para nosotros tan habituados 
a versiones y adaptaciones, por cier
to muy valiosas. La originalidad aquí 
es que todo el peso del espectáculo 
recae sobre algunos actores, especial
mente la actriz Kayoto Shiraishi; a 
mitad de camino entre lo trágico y lo 
grotesco, intérprete audaz, genial mu 
jer. Pequeña y tímida al recibir los 
aplausos y felicitaciones del público 
fuera del esecnario; poseída por sus 
personajes, se vuelve un monstruo 
violento y demente.

Una experiencia única de entrega 
al srevicio de un personaje.

Finalmente, se vieron grupos de 
tradición más popular, más primiti
vos como el Teatro Liimted de Ugan- 
da o un grupo egipcio que se sos
pechaba muy folklórico y resultó ser 
la tragedia de Osiris e Isis. aBiles, 
cantos y irnos actores, campesinos 

maravillosos, de una riqueza hu
mana i n c r e í b l e .  Estos grupos 
junto a dos búlgaros y otro de Irán 
resutlaron las experiencias más re
confortantes de este evento, junto a 
los criticados anteriormente.

L I B R O S

L A  FILOSOFIA EN EL SOCIALISMO
DIALECTICA DE LA PRAXIS, por 
Mihailo Markovic. Amorrortu Edito
res, 162, pp. Argentina, 1972. Distri
buye America Latina.

¿Qué es la filosofía y —esto de ma
nera fundamental— qué es y qué debe 
ser la filosofía en una sociedad socia
lista? Estas son (nada más, nada me
nos) las preguntas que intenta respon
der Mihailo Markovic en este libro. La 
importancia de la empresa adquiere una 
dimensión especial cuando se repara en 
el hecho de que el autor es yugoslavo, 
tiene una permanente militancia marxis 
ta y hasta fue combatiente en las gue
rrillas contra la invasión nazi. Enfren
tado a esas interrogantes, Markovic adop
ta una posición crítica y alerta, apoya
da en el conocimiento riguroso de su 
tema y en la lucidez y la sutileza para 
penetrarlo, pero eso desde una perspecti
va didáctica y sencilla, que apela a la 
llaneza expositiva y a la exposición trans 
párente. Imbricado, como está, en un 
régimen socialista, titula a su trabajo 
Dialéctica de la praxis y, ya en el pri
mer capítulo, plantea las cosas de esta 
manera: ¿puede el marxista entrar en 
consideraciones sobre la filosofía futu
ra, atendiendo en especial a la tesis de 
Marx acerca de la “abolición de la filo

sofía” en el proceso de abolición de la 
sociedad de clases? Aquí despeja largos 
y fatigosos equívocos porque, como lo 
señala, “Marx no pudo haber pensado 
nunca en la completa desaparición de 
toda ocupación teórica por parte del 
hombre, con la cual este procurase lle
gar a un saber totalizador y criticase 
la realidad existente en nombre de una 
realidad posible. Esto contradiría sus in
tenciones marxistas”. Es que, en reali
dad, de lo que Marx hablaba era de la 
abolición de la forma peculiar que adop 
tó la fisolofia en la sociedad de clases 
y que se traídujo como una esfera teó
rica especial, aislada de la conciencia 
social, como objete de una profesión de
terminada, como la tarea del pensador 
puro que se ocupa de abstracciones ex
trañadas del contenido concreto del cual 
derivaron y que es, por tanto, un ser 
alienado y que apenas si tiene una mí
nima —cuando la tiene— relación con 
la praxis social. Las soluciones de esa 
filosofía y de ese filósofo, en tanto ais
ladas y desgajadas del contexto, son 
seudosoluciones ya que no tienen apli
cación: las contradicciones de la vida 
real —para decirlo corto— se resuelven 
solo en la cabeza pero no en la vida 
real.

A partir de esa preposición que no

tiene, por cierto, nada de original pero 
cumple con su tarea de plantear el asun
to en sus términos verdaderos, Marko
vic se traslada a su experiencia perso
nal y es entonces cuando inscribe su 
discurso dentro de las coordenadas del 
soicalismo: aquí, dice, lo esencial del 
compromiso filosófico consiste en el exa 
men crítico de los distintos aspectos de 
la alienación humana en una época de 
transición (adhiirendo, por tanto, a la 
concepción de la “revolución permanen
te” y al descarte de la petrificación, 
cualquiera que ella sea), en el descubri
miento de los límites y posibilidades del 
proceso de humanización de las relacio
nes sociales. Ese “examen crítico” de que 
habla no significa, por cierto, negación 
o cancelamiento de potencialidades crea 
doras sino que “la crítica debe ser en
tendida dialécticamente”, como una “for 
ma teórica de la superación”, y agrega 
que se trata del “desenmascaramiento de 
todo lo que procura detener el desarro
llo y fijar las formas transitorias exis
tentes”. Por eso, y en puridad, se tra
ta de una tendencia hacia lo que to
davía no es, hacia lo que. sin embargo, 
podría ser ya real —y en verdad debe
ría también serlo—, en función de las 
necesidades humanas fundamentales de 
la época histórica recortada y diseñada

según límites precisos, determinados, que 
responden u obedecen a un entorno. Por 
eso, es en la realidad donde el hom
bre vive "la experiencia en el proceso de 
la actividad” porque, justamente, la per 
cepción misma es ya la actividad de in
terpretación, organización y reflexión 
respecto de lo inmediatamente dado. Por 
eso —y aquí está lo fundamental— sólo 
la praxis (tomada como punto de par
tida) puede explicar ai hombre cómo te 
ner un conocimiento directo de la exis
tencia del mundo objetivo y 'de los otros 
hombres. Eso explica “el gran enemigo 
de la praxis revolucionaria”: el antece
sor poderoso y remoto de todos sus otros 
enemigos, sea el mito ideológico, ya que 
sirve paar que las fuerzas conservadoras 
cubran con su velo impenetrable las 

verdaderas relaciones sociales, sustituyan 
la verdad por la apariencia y formen, a 
través de la repetición de los mismos es
tereotipos, la creencia de que todo lo 
que suceed es racional y neecsario. En 
este punto es, sin duda, donde el libro 
de Markovic funde y plasma sus teorías: 
la praxis filosófica (su “dialéctica de la 
praxis”) debe estar alerta y operar co
mo instrumento de conocimiento, o sea 
de desmitificación dinámica e incesante.
D. T, F.
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El año pasado y desde la misma sa
la (Losada Artes y Letras), Antonio Fras- 
coni expuso una serle de grabados que 
ilustraban versos de Walt Whltman, Ga
briela Mistral, Pablo Neruda y de poetas 
latinoamericanos en una colectánea de 
Mario Benedetti. El nivel de calidad, era. 
no obstante, desparejo. Entre las ur
gencias de traslación mecánica y la li
bertad creadora. La nueva serie que pre
senta (en verdad son cuatro referidas a 
Melville, Brecht, García Lorca y otra vez 
Mistral) a pesar de no estar muy dis
tanciadas en el tiempo de la anterior es
tán muy alejadas en el campo de la 
búsqueda expresiva. Aquí consigue, con 
una asombrosa facilidad, una dimensión 
creadora verdaderamente excepcional, no 
ya en el plano estrictamente del graba
do sino en el campo de la ilustración. 
Las planchas de generoso tamaño, no se 
ciñen a los estereotipos habituales: en el 
“Llanto por Ignacio Sánchez Mejías” de 
García Lorca alterna la imagen visual y 
las palabras, cada página (porque pro
vienen de una carpeta) propone una dis
tribución distinta, un sistema de relacio 
nes entre texto y grabado siempre ines
perado. Es cierto que sigue la literalidad 
del discurso lorquiano y acaso el impac
to literario lo induce a permanecer le
jano o ajeno: se limita a comentar, a 
duplicar la imagen literaria, a transcri
birla, pero sin interpretarla o comentar
la. El empleo del color (violáceo, rojo) 
acentúa el agrado visual, sin penetrar en 
el aspecto trágico de la tauromaquia, ese 
encuentro decisivo con la muerte, esa 
“hora de la verdad”. Solamente en una 
plancha, “porque te has muerto para 
siempre”, austero contrapunto de blan
co, negro y gris, consigue estar a la al
tura del poema. Todo lo contrario ocu
rre con las piezas concebidas para una 
selección de poemas del norteamerica
no Hermán Melville con el título “On 
the Slain Colleglans”. Más publicitado, 
cine mediante, por su novela “Moby

PLASTICA

EL MEJOR FRASCONI

ces Frasconi estuvo tan pleno como crea 
dor, tan seguro de su herramienta ex
presiva, como aquí. Tanto como lo esta
rá, a partir del limes, con las dedica
das a Bertolt Brecht en su “Balada de 
un miembro de las tropas de asalto”, 
que, juntamente con “Grillos y ranas” de 
Gabriela Mistral, una hermosa- obra he
cha de gracia, levedad y ternura, com- 
nlementa una visión del grabador uru
guayo residente en los EE.UU.

Fuera de este acontecimiento, posible
mente uno de los grandes de la tempo
rada, está Denry Torres (Galería Tril- 
ce), pintor y humorista. Como dibujan
te, cada semana pone de manifiesto des

de las páginas de “Misia Dura” su en
trañable visión satírica, con un sesgo de 
humanidad muy a la manera de Julio E. 
Suárez. En sus cuadros se aparta de
liberadamente de esa posición, se pone 
"serio”, y pierde algunas de sus notas 
características. Porque al permanecer en 
contacto con la realidad cotidiana, con la 
frescura de los acontecimientos, su obra 
se irrigaría de una vitalidad comunica
tiva (que tienen sus dibujos misiadu- 
rescos) y aquí falta. Antes bien, se dis
tancia de la realidad, crea estructuradas 
arquitecturas, espacios y callejuelas de
sérticas, ritmos obsesionantes innlindados 
de una atmósfera amenazadora que, de 
alguna manera, hay que interpretarlos 
como símbolos de una situación vivida 
y padecida. En un par de telas, aban
dona esta calculada impostación, se in
terna por una curiosa figuración, se atre 
ve con los colores restallantes y postula 
una dimensión estética abierta hacia el 
futuro.

Dos premios —uno de pintura, otro de 
dibujo— (en Paysandú 816 en Galería 
del Notariado), reflejan sendas incompe
tencias que comprometen a determina
dos críticos y artistas: una incapacidad 
unánime para discernir dentro de la 
realidad plástica nacional la paja del 
grano, visualizar más allá de la mera 
anécdota circunstancial y enfocar la cul 
tura con seriedad. La Cámara Italiana 
de Comercio del Uruguay y el Insti
tuto de Artes Visuales Poumé, sirven 
a sus intereses mercantilistas, trafican 
con el arte, manipulean a los artistas 
a su arbitrio. Lo lamentable es que la 
comedia se viene repitiendo desde hace 
años varían los titiriteros y los intere
sados aceptan esas repugnantes reglas de 
juego. Quizá, algún día ya fatigados de 
andar en pos de un maldito premio que- 
alargue los vanidosos currículos, se de
cidan a asumir la plena responsabilidad 
de sus actos y decir basta. Mientras 
tanto... N. D. M.

Dick” (La ballena blanca), Melville ha 
sido descubierto como poeta por la cri
tica inglesa. La pequeña muestra poe
mática, por lo breve, dos veces buena, se
gún el dictamen gracianesco. Y suficien
te para observar la ardiente actualidad 
de la situación del pasado siglo y el 
actual, aunque obedezcan a móviles po
líticos, sociales y culturales diferentes. 
Lo que importa señalar es la precisión 
de Frasconi en elegir a Melville y dar
le esa contemporaneidad: 18 grabados en 
los que recorre, con fogosidad y energía 
sostenidas, el lento engranaje por el que 
pasan las luchas contra la opresión y 
la afirmación por la libertad. Pocas ve

CINE

T O D O  EL F U E G O

FRASCONI ILUSTRA POESIAS DE MELVILLE

EL DISCRETO ENCANTO DE LA 
BURGUESIA (Le charme discret 
de la  bourgeoisie, Francia, 1972, 
director: Luis Buñuel, cine Tro- 
cadero).

Hay que verla más de una vez 
para  alcanzar plenamente las in
tenciones de ésta película. Como en 
todo Buñuel nada es casual aquí: 
la  reunión de u n a  serie de perso
najes típicos de esa burgueía a la 
que alude el título es para el rea
lizador el punto de arranque de 
una ácida zambullida por un mundo 
particular, encadenado a  ceremo
nias y convenciones, a  los placeres 
fáciles del amor, la comida y el 
dinero. De esa m anera el film se 
deja envolver por seres in transfe
ribles, representantes de una clase 
social en decadencia: el embajador 
de Miranda, sus amigos corrompidos, 
un joven matrimonio, un  obispo jar

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

Todos los días 
de 17 a 21 hs.

dipero y grotescos militares, son 
sólo el espejo en el cual el especta
dor se está aproximando a  una m a
nera de ser y sentir la  vida.

Aunque Buñuel aquí no abandona 
la visión tenebrosa que suele posar 
en sus obras hay una aparente le
vedad en lo que se cuenta, ence
rrados en la preparación de almuer
zos o ceñas que nunca se han  de 
realizar, en furtivos encuentros se
xuales, en pesadillas que se confun
den y cambian de dueño, el film 
mueve m ás que nada sus elementos 
a través de un hum or punzante, 
tan  terrible en  ocasiones como la 
hispanidad de su .autor. De esa m a
nera la  película consigue una res
piración sin reposo, continuam en
te interrum pida y recobrada, en el 
que realidad y sueño se intercam 
bian asumiendo el único valor con

creto que pueden alcanzar en el 
plano estético: el de simples fic
ciones. Así convertidas en una mis 
m a ocsa lo que ocurre y lo que se 
sueña va quitando el maquillaje a 
las conciencias de sus protagonistas, 
va haciendo luz sobre la falsedad 
en la que se construyen las am 
biciones de la  burguesía, va dejan
do en claro la  quietud y el aburri
miento de los seres que la  constitu
yen.

Con ese m aterial Buñuel se di
vierte m ás que en la  mayor parte 
de su trayectoria anterior: los gui
ños a  la platea parten  de la  apa
rente torpeza de algunas figuras, la 
ridicula forma en que trafican con 
cocaína el embajador de Miranda 
(clara alusión con ciertas dictadu
ras latinoam ericanas) y sus ami
gos, la  irrupción del orden mili

ta r  a las costumbres diarias de los 
civiles. Hay a  veces un aire de in 
formalidad en todo lo que se dice 
allí, pero el veneno está debajo 
de esa aparente blandura. Así, acu
mulando gestos y predilecciones de 
la burguesía, con un  relato sinuo
so pero generalmente claro, la pe
lícula asume las dimensiones de 

una crítica violenta, irónica a  ve
ces, despiadada siempre sobre un 
estado social al que desprecia. Na
da de esto puede sorprender en  un 
director que se ha  empeñado en 
casi mec>j siglo de hacer cine en 
tira r  abajo instituciones memora
bles. El impacto que consigue la 
obra extrañam ente está apoyado en 
encuadres precisos, luces límpidas, 
elementos visuales reducidos al m í
nimo, señales de una austeridad ex 
presiva que solo alcanzan los gran
des.

PIZERIA Y CERVECERIA 

T O R R A D O
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CARTELERA
PLASTICA
•  PREMIO DE PINTURA. La Cá

mara de Comercio Italiana del
Uruguay instituyó este certamen don 
de un jurado eligió, para participar 
cuatro artistas cada uno, imponién
doles un tema pero con la salvedad 
de que no debería ser tratado con 
demasiada veracidad. El resultado, 
como era previsible, menos para la 
miopía de los organizadores, es una 
frustración. Los pintores nacionales 
no están habituados a estas urgen
cias de plazo ni anecdóticas y se vie
ron obligados a modificar su línea ex 
presiva sin ningún beneficio adicional. 
(Paysandú 816, lunes a viernes de 10 
a 20). \
•  PREMIO DIBUJO 1973. El anun

ciado certamen del Instituto de
Artes Visuales Poumé sobre la parti
cipación de jóvenes dibujantes es más 
bien penoso en todos los rubros: pre
miación (donde fueron relegados los 
mejores), presentación (sin luz y un 
deprimente montaje en base a tres 
hileras de cuadros imposibles de ver) 
y difusión. Mejor olvidarlo. (Galería 
del Notariado).
•  RAQUEL CARVALLIDO. Como 

buena discípula de Vicente Mar
tín, superficializa el arte pictórico pe 
ro sin las virtudes sensibles de su. 
maestro: aquí la cocina plástica co
rre pareja con el gusto “camp”, aun
que esta distinguida señora de so
ciedad (también bailarina de danza 
española como hizo notar una cro
nista amiga de la expositora) parez
ca no advertirlo. (Boqui).
•  - DENRY TORRES. Con obras fe

chadas entre 1967 y 1973, este 
montevideano que incursiona sema
nalmente por el humorismo con la 
firma de Dentor en “Misia Dura”, 
hace un inventario de sus preocupa
ciones estéticas: una paleta auste
ra que en sus últimas telas estalla en 
colores vibrantes y planos, para ar- 
quitecturar el paisaje ciudadano. 
(Trilce).
• An t o n io  f r a sc o n i. cuatro 

series de grabados —para ilustrar
los textos de Hermann Melville, Gar
cía Lorca, Gabriela Mistral y Ber- 
tolt Brecht— son expuestos sucesiva
mente (hasta hoy los dos primeros, a 
partir del lunes los restantes) y son 
demostrativos de la alta capacidad 
técnica e imaginativa del autor; con 
puntos memorables en Melville y 
Brecht. (Losada Artes y Letras).
• LUIS MOLINARI Desde el miér

coles presenta su primera indivi
dual este uruguayo nacido en 1941, 
alumno de arquitectura, con incur
siones por el afiche, carátulas, dibu
jo y pintura. (Galería U).
•  CYP CRISTIALI. Su profesión 

es enfermero y como todos los
pintores “ingenuos’’ su vocación se 
despertó tardíamente. Es lo que se 
puede apreciar desde ayer. (Galería 
Palacio SalVb).
•  NELSON T. ROMERO. Con dibu

jos recientes inaugura hoy este
autor maragato (Casa Bertilt Brecht)
•  VIDA Y CULTURA EN LA RDA.

El casi siempre infalible criterio 
•rganizativo 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) •
•  HORACIO COHAN. Es un uni

versitario argentino con inquietu
des 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, pera 
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)
e 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)

CINE
•  EL JUEZ DEL PATIBULO. —

Siguiendo las huellas del mirar 
retrospectivo, nostálgico y crítico a la 
vez de "El Dorado” de Howard Hawks, 
el también veterano John Huston con 
templa el Oeste y sus héroes con una

mirada escéptica y burlona hasta de 
sembocar en la inutilidad de la aven
tura explicitada en una filosofía sos
tenida a lo largo de toda su obra. 
Una película inteligente y morosa, ex
celentemente realizada, con un com
pacto elenco en el que se distingue 
Paul Newman. (Censa).
•  EL DISCRETO ENCANTO DE 

LA BURGUESIA. Bajo la apa-<
rente frivolidad del tema y la sen
cillez dei tratamiento formal, el maes
tro Luis Buñuel derrocha una sabi- • 
duría admirable: un corrosivo análi
sis de la decadencia burguesa desde 
el ángulo del sexo, la moral, la re
ligión y la política, ensamblado en 
una tersura fílmica casi demoníaca: 
pasa de la realidad a la ficción, del 
naturalismo al surrealismo con una 
facilidad asombrosa. El elenco es me
morable: Delphine Seyrig, Jean Pie- 
rre Casel, Femando Rey, Stéphane 
Audran, Paul Frankeur. (Trocadero).

•  NARANJA MECANICA. El direc
tor Stanley Kubrick construye

una alegoría sobre la sociedad futura 
mwclando el humor escatológico, la 
fIIosa ironía y un nihilismo anárqui
co que coquetea eon el conservado- 
rhmo ideológico. En cambio, como ya 
le demostrara en “Odisea del espacio” 
sus recursos técnicos y visuales sue
len ser insólitos, espectaculares, hi
rientes. De ves en cuando, también, 
convoca «a aburrimiento y el desin
terés del espectador. (18 de Julio)
•  CABARET. Menos margen de 

error tuvo la academia hollywoo-
dense en destacar la actuación de Li
za Minelli que sigue la ruta de Judy 
Garland, su madre. Está muy bien 
acompañada por Joel Grey y todo lo
S ie es oomedia musical tiene nota- 

e brío. Lamentablemente hay un 
intento de seriedad (documentar el 
ascenso del nazismo) enfocado eon 
poca profundidad y complicaciones 
sentimentales. (Elíseo)
c LOS CUENTOS 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).
e BANANAS ó 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).
•  LOS CABALLEROS DE LA CA

MA REDONDA. Se podía esperar
de los humoristas porteños como los 
hermanos Sofovich algo que tuviera 
que ver con la diversión; prefieren 
elegir el cámino 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).
•  ANTONIO Y CLEOPATRA. Otra

adaptación de la pieza de Sha
kespeare, en la oportunidad á cargo 
de Charlton Heston, debutante como 
director y a cargo del rol protago
nista; una superproducción tecnico- 
loreada, convencional y rumbosa, de 
sastrosamente interpretada. (Centra)
FUNCIONES ESPECIALES
• CINE DE LA RDA. Continuando 

^ con su breve ciclo de filmes pro-
ceédntes de la República Democráti
ca Alemana, se ofrecerán “Carrera 
de un asesino" y “El hombre que ríe” 
(Casa del Pueblo, hoy, a las 20 ho
ras, entrada libre).
•  EL HOMBRE QUE MIENTE. Es

un filme realizado por el escri
tor Alain Robbe-Grillet en 1967 - 68, 
con la intervención de Jean Louis 
Tringtignant, Sylvie Bréeal, Iván Mis 
trik, Jésef Króner. (Palacio Salvo, 
función de Cinemateca Uruguaya, to
dos los días a las 20).

DANZA
•  ARAIZ ON THE ROCKS. —

El prestigioso bailarín y coreógra
fo argentino Oscar Araiz (33 años, 
discípulo de Dore Hoyer y Renato 
Schotelius) revolucionó la danza ha
ciendo una mezcla de Maurice Béjart, 
Roland Petit y Gene Kelly con un 
ancho dominio para la sátira de pres

tigiosos ballets clásicos. El espectácu
lo fue estrenado esta temporada en 
Buenos Aires y la crítica porteña ce
lebró sus hallazgos, su inventiva, una 
saludable irrespetuosidad que le per
mite pasar de Strauss a Albinoni, 
de Pink Floyd a Iron Butterfly con 
total desparpajo. Esté acompañado 
por un elenco entre los que se desta
can Daniel Angrisani, Mauricio Wajn- 
rot, Bettina Bellomo y la desopilan
te Esther Ferrando en una recrea
ción cómica sobre el Tema del ter
cer hombre. (Solis, hoy a las 21 ho
ras).

TEATRO
•  SUENO DE UNA NOCHE DE VE 

RANO. La excelente traducción 
de Idea Vilariño "de la pieza de Sha
kespeare encuentra, en manos del di
rector Villanueva Cosse, una dimen
sión farsesca e irreverente que fue su 
mámente festejada en su exitosa tem
porada en Buenos Aires. Con ligeros 
cambios retoma a las carteleras mon 
tevideanas y la bisoñería del elenco

y|o su transitar por otros géneros, no 
ayudan a la inventiva de la puesta. 
(Nuevo Stella).
•  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

nencia 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-
fro de Jaime Yavitz y un trío exce- 
ente de actores (Dumas Lerena, Clau 
dio Solar!. Jorge Triador) que se 

mueven entre aciertos escenográficos 
y luminotécnicos. (Verdi).

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

arito, esta denuncia liberal que asocia 
Un hecho real ocurrido en el siglo 
JCVII a la cacería de brujas del di
funto senador McCarthy, mantiene 
tus 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. 
(M Galpón, sala 18)

MUSICA
•  OSSODRE. Será conducida por el 

maestro norteamericano Ascher
Temkin y la participación del pia
nista Dino Ciani, interpretando el 
Concierto opus II  en mi menor de 
Federico Chopin. (Solís, mañana a 
las 18 horas).

•  OSM. La sinfónica comunal diri
gida por el maestro estable Hu

go López, continúa el ciclo de con
ciertos populares y gratuitos. (Solís, 
limes a las 19.15).

•  MUSICA DE CAMARA ENSEM
BLE. Se presenta este conjunto

con obras de J. N. Hummel, M. Bruch, 
A. E. Lasala, G. Jacob y la actuación 
de Antaran Aharonian, Cootje Fran- 
ken, Harold Franken y Horst Pren- 
ki. (Auditorio Vaz Ferreira, domin
go a las 18 horas, entrada libre).

•  CICLO VIENES. El último con
cierto, tres sonatas interpretadas

por Mercedes Olivera: K 545 en do 
mayor de Mozart, N 52 en mi bemol 
mayor de Haydn y el Opus Póstumo 
en si bemol mayor de Schubert. (Mi- 
llington Drake, jueves a las 19 y 30 
horas).

•  NEW PHONIC ART. Este conjun
to interpretará obras de Stock-

hausen, Strawinsky, Globokar, Beri-o, 
Berg y Alsina; después de un inter
valo tendrá un concierto de impro
visación. (Solís, jueves a las 19, en
trada libre).

•  CENTRO CULTURAL DE MU
SICA. Continúa su temporada,

iniciada la semana pasada, con el 
pianista brasileño Luis Moura Cas
tro, interpretando, entre otros, obras 
de Bartok y Villalobos. Odeón, mar
tes a las 19.05, para socios). x

DISCOS
•  ADAGIO - ALBINOMI. MUSICA 

BARROCA ROMANTICA (Colum- 
BIA CBS 4009, estereofónico).

El disco contiene Una excelente se
lección de obras de Albinoni, Vivaldi, 
Bonporti. Locatelli, eracini y Pergo- 
lesi. Son trozos elegidos para consu
mo popular y en ese sentido sólo hay 
que lamentar no disponer de las obras 
completas. Este delicioso vistazo por 
encima de la época barroca, resulta 
maravillosamente servido por Ja Or
questa de Cámara de Amsterdam, a 
cuyo frente se luce la batuta de Her
mán Krebbers, encargado, además, de 
las partes solistas de violín. Prensado 
silencioso y buena estereofonía.
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Fernández Mendieta: 
Muerte “Natural” en
un Cuartel de Durazno

Los hechos enunciados en el pedido de 
formes motivaron que la Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio resolviera encomendar a los 
senadores de esta organización política, plan* • 
tear una interpelación sobre él tema al 
do secretario de Estado. Además, se cursó un 
telegrama al Poder Ejecutivo, reclamando una 
rigurosa y exhaustiva investigación de las 
circunstancias que rodearon la muerte de Fer 
nández Mendieta.

EL PEDIDO DE INFORMES

El siguiente es el texto completo del pedido de 
informes elevado por el senador Terra:
“Montevideo, Mayo de 1973.
Sr. Presidente de la  cám ara de Senadores,
D. Jorge Sapelli. *
• - r'-.. '■>' ■ ■ . .. ■.. .■ ' « ■ - ■ 
Presente.
De mi consideración:
-.'V | J t  3» i'- ■ v . „ |  V ' _ •  ‘

En uso de las facultades establecidas en el a r
tículo 118 de la  Constitución solicito informes del 
Ministerio de Defensa Nacional v sobre los siguien
tes hechos que paso a relatar.

El día 24 de mayo del corriente, aproximada
m ente a las 17 hs„ en la  ciudad de Durazno fue 
detenido en el lugar de trabajo, el Sr. Oscar Fer
nández Mendieta, oriental, casado, de 26 años, asa
lariado rural, y conducido al cuartel .Galarza.

A las 15 hs. del día 25 concurrió a  la casa de 
Fernández el D*. Juan José Navarro, médico del 
cuartel, acompañado por dos soldados, notificando 
a ia señora de Fernández oue se habla producido 
el f'Olee’miento de su esposo, de un ataoue al co
razón. Media hora después, le fue entregado el 
cuerno, acompañado de un certificado aue reza: 
“En el día de la fecha en la  Enfermería del Re- 
v io len to  “General Pablo Galarza” de Caballería 
N"? 2 fMMi. siendo la  hora 19.15 fue examinado 
oí porf^ver corresnondiente a OSCAR FELIPE FER- 
v»NDE7 MEMDIETA, oriental, casado, de 26 años 
de ed 'd . siendo la cansa de la  muerte, de acuerdo 
ai examen clínico realizado, un infarto del miocar
dio, presenta además, dicho cadáver, escoriaciones 
en la región nrontoparietal, hombro izquierdo y 
hem itórax izquierdo.

Cuartel en  Durazno, 24 de mayo de 1973. Por 
autorización del Jefe del Servicio Sanitario de la  
Unidad: Dr. Julio César Rossi Salinas”.

Considero anormal la afirmación de que el “in 
farto del miocardio” pueda ser diagnosticado por 
un examen clínico del cadáver.

Por otra parte, examiné personalmente el rostro, 
cuello y parte superior del tórax del cadáver, apre
ciando heridas con aspecto de quemaduras, hem a
tomas y las señales de una  autopsia.

A requerimiento de la  Sra. de Fernández, los 
doctores Eduardo Pastor, Edison Scaffo y Carlos 
Schettini realizaron un examen exterior dél cuerpo, 
produciendo el siguiente informe, del cual el sus- 
critó guarda copia autenticada:

"Durazno,'26 de mayo de 1973. A pedido de la 
señora Graciela F. Fernández, esposa del fallecido 
Oscar Fernández, se realiza el reconocimiento ex
terno del cadáver del en último térm ino citado. 
Actuando los Dres. Eduardo Pastor, en su calidad 
de antiguo médico de la  familiá, Edison Scaffo y 
Carlos Schettini, comprobamos:

Cabeza: 2 erosiones frontales izquierdas; una pa- 
rieto temporal derecha; erosiones en el labio in
ferior.

Hombro izquierdo: tres erosiones sobre la  región 
deltoidea.

Dos erosiones subclaviculares izquierdas.
Hematomas de manos derecha e izquierda. ±
Hematoma de extremidad inferior de antebrazo 

izquierdo.
Gran hematoma en región toraco abdominal iz

quierda (de unos seis por ocho cm.).
Erosiones en cara externa y superior de muslo 

izquierdo.
Hematomas y  erosiones en ambas rodillas.
Hematoma en cara externa de muslo derecho.
Se observan además dos incisiones suturadas:
Una longitudinal toracoabdominal en Y.
Una transversal de abdomen.
A pedido de parte interesada se expide el pre

sente informe, Dr. Eduardo Pastor, Dr. Edison Sca
ffo, Dr. Carlos Schettini”.

Visto lo cual, considerando encontrarme ante la
evidencia de una muerte por ¡tortura, solicito los

más completos informes sobre el hecho, y en  par
ticular:

1) Texto del certificado de autopsia.
2) Relato pormenorizado de los hechos con m en

ción de los funcionarios intervinientes.
3) Medidas adoptadas.
4) Aclaración de si es exacto el rumor circu

lante de que habría otro u otros detenidos 
lesionados, y detalles si esto es así.

Aguardando el rápido esclarecimiento de unos 
hechos gue se agravan, s i es posible, por la  cir
cunstancia de dejar un hogar reciente, destruido, 
y una joven esposa grávida, lo saluda con su con
sideración. JUAN PABLO TERRA, Senador*’.

• LA VERSION OFICIAL

El siguiente es el comunicado emitido por la ofi
cina de prensa de las Fuerzas Conjuntas, en que 
informa sobre la  muerte de Fernández Mendieta, 
en el que indica que la  misma se produjo como 
consecuencia de un “infarto  extenso de la cara 
posterior inferior”.

Textualmente el comunicado de las FF. C. ex
presa lo siguiente: .

“COMUNICADO N9 832 (Según Decreto 231/973)
En el día de ayer, 24 de mayo, falleció “de un 

infarto  extenso de cara póstero inferior”, el ciu
dadano Oscar Felipe Fernández Mendieta, quien 
momentos antes había sido aprehendido por las 
FF. CC. en el Departamento de Durazno, por su 
presunta vinculación con la sedición.

Realizada la autopsia dispuesta por el Juez Mi
litar de Instrucción de 1er. Turno, con la partici
pación de 3 facultativos de la localidad, se cons
tató  que el deceso obedeció exclusivamente a  esa 
etiología.

Enterado del hecho el Señor Magistrado se cons
tituyó en la localidad, realizando las diligencias 
presumariales a lo efectos a  que hubiere lugar de
acuerdo a derecho,

UN INFARTO A
LOS 26 AÑOS
El senador Juan Pablo Terra presentó, ha 

ce algunos días, un pedido de informes al Mi
nistro de Defensa Nacional Walter Ravenna, 
en torno a la muerte del asalariado rural Oscar 
Felipe Fernández Mendieta, quien dejara de 
existir en el cuartel Galarza de la ciudad 
Durazno, pocas horas después de ser deteni 
do por integrantes de las Fuerzas Conjuntas.



Las cartas a la vista. La m ultitudinaria y jubilosa explosión hierro que Argentina. Tres veces
que colmó Buenos Aires para saludar el retorno a  la Casa Rosada 
del justicialismo, las definiciones medulares en el primer discurso 
del nuevo Presidente y sus primeros actos de gobierno. La libe
ración de los presos políticos, la derogación de la legislación re
presiva y el reconocimiento, sin postergaciones, de varias nacio
nes del campo socialista .Lanusse anticipó, algunas horas antes, 
el fin de las medidas revanchistas del 55: la devolución de sus 
b¡ mes a los dirigentes derrocados por el gorilazo —Cámpora, por 
ej empl»— y la derogación de una resolución provocativa que obli
ga ba a ejecutar la sedicente “M archa de la  Libertad” en todos 
los desfiles militares. Y otro detalle significativo en este pano
ram a: la ausencia de A. Frondiri en el encuentro multipartidario 
convocado por Cámpora para proponer la unidad nacional. El 
mayor exponente del desarrollismo mandó sus delegados. Suges
tiva actitud (el único dirigente político de relevancia que no con
currió), que m arca discrepancias con las orientaciones del justi- 
ciaíismo y revela disgusto por la marginaeión de su sector en las 
designaciones primeras.

“Heredamos algunos problemas”, admite Perón. “Vamos a resol
verlos de m anera simple: no dejam os robar por Estados Unidos”. 
Esa definición encierra un compromiso, implica una estrategia 
apuntada a lograr liberar la Argentina de los tutelajes de afue
ra, supone transitar con rumbo al socialismo (como Cámpora ya 
lo define) y tropieza con la orientación y con la pretensión de 
¿rasil. i
tos problemas son ciertos: de- 

—ximicnto de la producción ga
llera, cosechas reducidas, decre 
liento de la minería y de la 

construcción, una deuda exterior 
enipinada a siete mil millones de 
dólares americanos, insuficiencias 
siderúrgicas crecientes, desocupa
ción por arriba del 7 por ciento 
Y[ en ese contexto, la tenaz y 
efijeaz ofensiva que lleva adelan
te] Brasil, enfeudando a La Paz 
y ! Asunción tras de sus objetivos, 
intentando imponer dependencias 

abién a los otros estados veci- 
nc|s. Formula un primer reto a 

ger para el nuevo gobierno ai 
gehtino.

Esa puja se anuda sobre cinco 
problemas.

r’rimero, el de los ríos sucesi- 
vop. Esa cuenca que nace por el 

atto Grosso y desagua en el Pía 
tat tres millones de kilómetros 
cuadrados con reservas de hierro 
ylmanganeso y una capacidad hi- 
' 1 eléctrica estimada por el cen- 
tehar de millones de kilovatios 
que Brasil ha empezado a explo
tar, reduciendo el volumen del agua 
de toda la cuenca en directo per 
juicio argentino. El programa del 
justicialismo impugna los acuer
dos concertados para permitirle a 
Brasil alzar en Sete Quedas la re
presa que pueda ponerle su llave 
a la zona.

Segundo, el problema de la re
lación de intercambio inclinada a 
favor de Brasil. Que exporta a la 
Argentina más de la quinta parte 
de su producción industrial y deja 
de comprar en la Argentina (sus
tituyéndola por Canadá) sus abas
tecimientos de trigo.

Tercero, el problema de la com
petencia en la venta de carne. El 
stock ganadero ha crecido en Bra
sil en igual proporción a su de
crecimiento en Argentina.

Cuarto, la puja por el hierro 
boliviano de El Mutún, indispen
sable para Buenos Aires pero con 
ducido a Brasil por acuerdo en
tre Médici y Banzer.

Quinto, el proyecto que tiene 
Brasil de levantar un puerto en 
las aguas del sur que pueda suc
cionar, con fáciles ventajas, el trá 
fice con Buenos Aires.

El cotejo de datos y cifras es 
ilustrativo para revelar que Ar
gentina tiene desventajas en e! 
enfrentamiento con un liderazgo 
que Brasil se arroga. Que a su 
vez instrumenta la supeditación a 
las orientaciones de Estados Uni
dos.

Brasil es tres veces más grande. 
Tiene una población cuatro veces 
mayor. Su crecimiento demográ
fico tiene un ritmo dos veces ma
yor. Produce ochenta veces más

más acero. Tres veces más autos. 
Duplica la generación energética 
de la Argentina. Recibe una ayu
da exterior siete veces mayor que 
la que ha recibido Argentina. Y 
por si fuera poco, acreciendo ven 
tajas, tiene una mano de obra 
muy barata, con trabajadores que 
consumen menos y están despro
vistos de la protección que la le
gislación laboral peronista dejó a 
la CGT.

En ese panorama, solamente 
apostando a una acción concertada
?Ue desde Buenos Aires ligue en 
rente a Brasil a los otros esta

dos sudamericanos, es posible tor
cer la balanza en centra de Bra
sil y sus planes.

El peronismo tiene tradiciones 
en ese terreno. Enfrentado a bru
tales presiones del imperialismo en 
la década en que gobernó, ligó 
sus intereses regionales para su
mar esfuerzos en esa batalla y 
concibió la empresa con límites 
continentales.

Su vinculación al gobierno de 
Paz Estenssoro (a su primer go
bierno, con alcances revoluciona
rios), sus acuerdos económicos con 
Chile (que iniciaba una experien
cia populista de corta duración), 
su vinculación al gobierno de Ro
jas Pinilla en Colombia (con de
finición similar) y sus nexos con 
Lima, Caracas, Quito y Asunción, 
(que con sus diferencias, circula
ron, también, en la órbita de las 
relaciones estrechas con el pero
nismo) diseñaron esa pretensión. 
Solamente Uruguay, aferrado a la 
tutela de los americanos, escapó 
del esquema y alimentó, con pro
bada eficacia, las baterías del an
tiperonismo.

Casi un cuarto de siglo después, 
cuando vuelve Perón (y su propia 
victoria refleja la relación de fuer 
zas favorable), la perspectiva es 
otra en este continente. Chile tie
ne un gobierno socialista cuyos di
rigentes, sin vacilaciones, saluda 
ron la victoria de Cámpora y Pe
rón, Perú vive un proceso revo
lucionario donde el peronismo 
cuenta con amigos. Ecuador, entre 
vacilaciones y contradicciones, se 
orienta en parecida dirección. La 
“Anapo” colombiana de Rojas Pl- 
nilla, con su definición sociali
zante, casi toca el poder con sus 
manos. Venezuela vacila entre la 
tentación del poder de Brasil y su 
vinculación con el acuerdo andino.

Soplan, pues, otros vientos. Y 
pueden alcanzar al Uruguay.

LA INFORMACION SOBRE ARGENTINA
En este suplemento especial sobre Argentina 

brindamos materiales que harán que nuestros 
lectores tengan, sin duda, elementos- concretos 
para comprender el panorama del país herma
no. Es evidente que años y años de desinfor
mación y de tiergiversación de la historia han 
arrojado sobre el peronismo una leyenda que 
no lleva, por cierto, a una caracterización co
rrecta de su inserción en la historia y en la 
sociedad argentina. El apoyo popular al gobier
no de Cámpora es buen índice del papel del 
justicialismo como eje de la liberación nacional 
argentina. Justamente éste es el título de la 
nota que informa sobre el discurso de Cámpora, 
una pieza de neto contenido politico y progra
mático y que constituye, sin duda, uno de los

documentos más importantes de la historia ar
gentina de los últimos años. El comentario in
ternacional de nuestro compañero Carlos Ma
chado, que encabeza este suplemento, ubica y 
clarifica acerca de Has primeras medidas diel 
gobierno de Cámpora, Su opinión experiente, 
profunda, ya nos había dado en el número ante
rior precisos conceptos acerca del momento his
tórico argentino.

La serie de notas que desde Buenos Aires es
cribiera. José Díaz, puntualizando sobre aspectos 
relacionados con el tema Peronismo - Socialis
mo, se complementan con las notas de Hernán
dez Arregui, que ya comenzaran en el número 
anterior y que continuarán en el próximo con 
“Ideología y Peronismo”.

AMERICA  
L A TIN A

Este 25 de mayo —a 163 años del que inició 
la liberación nacional, a 157 de la Declaración 
de la Independencia— se reunieron, por primera 
vez, en. Buenos Aires, tres “compañeros presiden
tes”: un cubano, un chileno, un argentino. A 
nadie escapan ios contextos históricos diversos 
que enmarcan a Dorticós, a Allende, a Cámpora. 
Pero muchos recuerdan cómo, no luce más de 
una docena de años, la visita del Che Guevara 
a la Argentina debió ser cuidadosamente ocul
tada por Frondizi, aunque ese ocultamiento no le 
evitó, por último, el golpe militar. El 25 de mayo 
de 1973, los “compañeros presidentes” Dorticós y 
Allende confirmaron el acto que invistió el ter
cer “compañero presidente” de América Latina.

¿Un signo de los tiempos? Sí, ¿pero rué signo? 
Un signo de adultez. Argentina está políticamen 
te adulta. El 11 de marzo se conoció nítidamente 
a sí misma. También se reconoce—más allá de la 
anécdota, de las personalidades diferentes, de 
los procesos sociales distintos— en esta diáfana 
reunión de presidentes a quienes sus pueblos lla
man “compañeros”. El adjetivo, en este caso, es 
mucho más que una mera derrota infligida al 
protocolo. Entre otras, diversas cosas, es quizas 
el fin del maccartismo.

No está todo hecho. Es el comienzo de una 
etapa. Pero ayer, qué hermoso día.

Juan Gelman
Poeta, escritor y periodista 

argentino.

ACLARACION
Debido a la extensión del discurso de Cámpora 

ante el Congreso Argentino, quedará para el pró
ximo número la reseña de las siguientes partes 
del mismo: Justicia, Fuerzas Armadas, Economía 
y Desarrollo, Cultura y Educación, Trabajo y Se 
guridad Social. Siendo éste un material de impor
tante valor político hemos preferido darlo en 
dos entregas, manteniéndose la unidad del mis
mo, así como la cohesión entre los diversos con
ceptos manejados.
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EL MENSAJE DEL PRESIDENTE CAMPORA ANT

El Peronismo: Eje de la U •  í

“La tarea de I9. reconstrucción na
cional es posible porque la unidad del 
pueblo es un hecho. Los intentos divi- 
sionistas del régimen fueron superados. 
Todas las pretensiones de socavar la 
cohesión nacional, dispersar sus fuer
zas, desviar su cauce profundo, fra
casaron.”

Hac a la Transformación 
Ndcional

Uno de los mas importantes aspectos del men
saje que el Presidente Cámpora pronunciara ante 
el Parlamento argentino, fue el anuncio de que so
meterá a consideración del Congreso un conjunto de 
leyes que “Articulan las primeras medidas de trans
formación nacional que rápidamente, pondrán en mar
cha el Gran Proyecto de Reconstrucción Nactonal”. 
Los Proyectos son los siguientes:

—Ley de empresas de Estado, que asegure la con
ducción superior de todas ellas a través de un ente 
que coordine y supervise su gestión y planes.

-Ley de represión penal, por el delito de defrau- 
el ol 'dación al Pisco con el objeto de sanear las finanzas 

públicas en un marco de una conducción de refor
mas de la escritura impositiva.

—En el sector financiero, leyes específicas de na
cionalización de los depósitos bancarios y reorgani
zación del sistema financiero para convertir defini
tivamente a los bancos en un servicio público de 
forma tal que el ahorro nacional sea manejado por 
el Estado y canalizado a las áreas y sectores priori
tarios. Todo ello, sin perjuicio en ese campo de las 
medidas que son de la órbita del Poder Ejecutivo.

—Leyes de reordenamiento del sistema financiero 
extrabancario y racionalización del Banco de la Na
ción Argentina y Nacional de Desarrollo mediante 
el establecimiento de carteras y directorios regiona
les.—En el sector del comercio exterior, las leyes que 
garanticen el control del comercio de carnes y de 
granos por parte del Estado y que habiliten a todo 
el empresariado nacional mediante los recursos fi
nancieros institucionales necesarios para lograr los 
objetivos que persigue el país en materia de expor
taciones no tradicionales en forma tal que los pro
ductos argentinos que vayan al resto del mundo ase
guren la obtención de los frutos del trabajo nacional.

—Sector agropecuario y recursos naturales. Se pro
pondrá una ley sobre renta normal potencial de la 
tierra. Ley de condonación de recursos naturales que 
permitan mantener integralmente la capacidad pro
ductiva del sector. La ley de tierras ociosas, de co
lonización de reforma a la ley de arrendamientos 
que tendrá el derecho social y productivo de la tie
rra. Propondremos también la suspensión de la ley 
de desalojos. , .—Ley üe bosques para asegurar la conservación de 
los recursos y la utilización racional y el autoabas- 
tecimiento forestal, poniendo fin a la política de des- 
mantelamiento que se ha venido aplicando desde ha
ce siglos.—La reforma a la ley 19.938 para lograr que la pro
moción minera se efectivice en resguardo del inte
rés nacional de la empresa argentina y del desarro
llo del Interior, superando así los intereses extranje
ros que han estado frenando la explotación e in
dustrialización minera del país. __

—En el sector industrial el Poder Ejecutivo pro
pondrá una ley de promoción que revierta el pro
ceso negativo para el país, impulsando la actividad 
nacional destinada a asegurar la expansión e incor
poración de la pequeña y mediana industria, espe
cialmente la del interior del país.

—Ley de control de traspaso de sociedades para 
invertir un proceso de desnacionalización que en los 
últimos años ha cambiado el signo nacional de nu
merosas empresas. . . .  . , __ _—Ley de protección industrial para favorecer el 
desenvolvimiento de la industria nacional con el ob
jeto de fomentar el desarrollo de una tecnología lo
cal, la obtención de divisas por vía de exportación 
de manufacturas, quebrar la crónica crisis del sector 
externo e impedir la utilización de las reservas de 
divisas en la importación de bienes suntuarios, pres
cindibles y sustituibles por la producción nacional y 
que finalmente oriente la inversión pública y priva
da a la compra de bienes de capital de producción 
nacional.

—Ley de inversiones extranjeras para que estén al 
servicio exclusivamente de los objetivos nacionales y 
no a los intereses de empresas multinacionales.

—Una ley de registro público de agentes de Intere
ses extranjeros facilitando así la determinación de in 
compatibilidad de esa función con todo cargo pú
blico nacional, provincial y universitario.

"El juramento solemne que acabo de pronunciar 
ante Dios y ante el Pueblo todo de la República, em
bargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo 
ciudadano. Pero constituye asimismo, un dramático 
desafío que valoro en su plenitud. Durante toda mi 
vida política no he sido otra cosa más que un modes
to soldado de la causa nacional y peronista. Preten
do seguir siéndolo en el futuro, durante el ejercicio 
-del gobierno y después que concluya el mandato pa
ra el que he sido convocado y que serviré hasta el 
límite de mis capacidades”.

Así comienza el discurso. Anunciando su humil
dad. su lealtad al peronismo, su entrega a la causa 
nacional, y continúa, entroncando directamente ai 
General Perón, con este gobierno. Reconocimiento al 
lider, reconocimiento a su conducción política.

‘‘Mi reconocimiento en primer término, al general 
Perón, el Conductor por antonomasia, el brillantes es
tratega, el timonel sagaz y avezado, que encon
tró siempre los medios aptos para orientarnos, aun 
desde el exilio injusto y agobiante, en los días más 
turbulentos. ¡Cuando todo parecía derrumbarse, cuan 
do la desesperanza sobrecogía nuestros corazones, 
cuando los años transcurrían y la calumnia, la per
secución y la entrega se enseñoreaban en los cuatro 
confines de la heredad argentina, su palabra recto
ra y su acción acertada disipaban nuestras inquietu
des, nos fortalecía en la resistencia y nos animaba a 
seguir en la lucha, dándonos el ejemplo de los gran
des capitanes de la historia!

No vacilo en proclamarlo: ¡es la hora de Perón! Y 
sé que interpreto el sentimiento que anida en los 
hombres y mujeres de mi Patria.

¡Es la recompensa no buscada pero por nadie más 
merecida!

Seríamos ingratos con él, con la historia y con las 
nuevas generaciones de argentinos si no expresáramos 
esta verdad que embarga nuestros corazones y que 
ha de marcar a fuego la etapa de la Reconstrucción 
Nacional junto con el fin de la hipocresía y del ocul- 
tamiento culpable”.

Eva Perón no podía estar ausente tampoco de es
te recuerdo, porque como él lo dijera, vive en el es
píritu de las masas peronistas y sobre todo de la 
juventud que ha hecho de su figura un símbolo de 
la lucha por el socialismo.

“Quiero expresar también nuestro reconocimien
to hacia Eva Perón. Los que tuvimos el preciado pri
vilegio de conocerla y acompañarla en sus desvelos 
por la causa del Pueblo, daríamos hasta nuestra vi
da para que pudiera contemplar esta hora de triunfo 
que es también el suyo.

Ella lo pronosticó con el ardor de los elegidos y la 
sublime intuición de quienes saben leer en el corazón 
<de los humildes porque no han sido encallecidos por 
los prejuicios de la oligarquía y el egoísmo de los pri
vilegios: “Nunca la envidia de los sapos pudo apagar 
el canto de los ruiseñores”, declaró con sabiduría 
premonitoria en aquel discurso del 1? de mayo de 
1952 cuando, consciente de su fin cercano, apeló a sus 
últimas fuerzas para poder participar en la fiesta pe
ronista junto a sus descamisados.

Nadie expresó mejor que el general Perón —y no 
pódia ser de otra forma— la importancia del pa
pel que le tocó desempeñar:

“Sería injusto con mi propia conciencia si no ex
presase con la mejor palabra de mi cariño, mi cor
dial gratitud hacia una mujer de cuya personalidad 
no se qué título merece más el agradecimiento del 
Presidente de la República: si su condición de líder 
del extraordinario movimiento peronista femenino, su 
carácter de Presidenta 'de la Fundación de Ayuda 
Social que dirige, su apasionado amor por la causa 
de los trabajadores, o su incansable lucha por el 
bienestar de los humildes. A ella, que ha sacrificado 
todo en aras de nuestros ideales, mi gratitud y 
mi homenaje junto con mi cariño, lo mejor de mi 
corazón”.

Finalmente, el pueblo, la masa de obreros y estu
diantes, de trabajadores, de amas de casa, de desca
misados, que resulta el verdadero sostén del pero
nismo, el verdadero motor de sus realizaciones.

“¡Y reconocimiento a nuestro Pueblo! Porque si hoy 
el país puede reencontrarse con su destino se debe, 
además, a las virtudes de quienes conforman lo me
jor que tenemos. Patriotismo, austeridad, resistencia, 
humildad heroica, sabiduría profunda, confianza en 
el Conductor y lealtad, se han conjugado para lle
gar a esta hora feliz.

Contra su decisión inquebrantable de defender 
nuestras tres banderas —Soberanía política, indepen
dencia económica, justicia social— se estrellaron to
das las acechanzas arteras, todos los intentos de so
borno.

Y en los momentos decisivos, una juventud maravi
llosa supo responder a la violencia con la violencia y 
oponerse, con la decisión y el coraje de las más vi
brantes epopeyas nacionales, a la pasión ciega y en
fermiza 'de mía oligarquía delirante.

¡Cómo no ha de pertenecer también- a esa juven
tud este triunfo, si lo dio todo —familia, amigos, 
hacienda, hasta la vida—. por el ideal de una Pa
tria justiclalista! Si no hubiera sido por ella, tal 
vez la agonía del régimen, se habría prolongado, y 
con él, la desintegración de nuestro acervo y el in
fortunio de los humildes.

Por eso, la sangre que fue derramada, los agravios 
que se hicieron a la carne y al espíritu, el escar
nio de que fueron objeto los justos, no serán ne
gociados. Todos fuimos solidarios en la lucha con
tra el régimen y lo seguiremos siendo en la cotidiana 
acción gubernativa.La Patria ha adquirido un compromiso solemne

El 25 de mayo p.pdo. y a! hablar ¡ 
prestar.juramento constitucional, el mi 
Cámpora, hizo una larga introducción 
ta con la serie de luchas posteriores deá 
movimiento para encabezar un proceso 
creto de gobierno en las diversas área) 

El discurso, verdadero resumen de 
es .de un largo aproximado a 12 págin) 
consecutivamente el tratamiento de loá 
recuerdo de Evita y reconocimiento al j 
del 55 al presente y los cinco puntos pj 
doctrina justicialista; 4) Política Exter 
cialista; 6) Justicia; 7) Política con re 
mica, asuntos agropecuarios; 9) Asunj 
11) Trabajo y Seguridad Social; 12) 1 
bras finales donde expresa la voluntad < 
mo, el acatamiento irrestricto de la vol 

En estas páginas céntrale: de núes 
mos de hacer hincapié en los pr ncipales 
la brevedad del espacio nos impedirá pt 
una atención más detallada. Tal, por eje 
cación y la cultura, incluso a los aspee 
de notas donde a la vez que transcribir 
alcances.

con nuestros héroes y con nuestros mártires y r 
da ni nadie nos apartará de la senda que ellos ti 
zaron con estoicismo espartano".

PERONISMO Y  OLIGARQUIA
"Llego a la primera magistratura del país 1 

decisión del Conductor, del Movimiento y de su Pt 
blo. Y de aquí también la expresión de mi orgu 
ciudadano, porque creo que a nada más excelso pt 
de aspirar un hombre publico que a servir al puet 
en base a un programa compartido y por su volt 
tad, que es la única que cuenta en una democraci 

Una vez más anuncia su vocación de 'hombre ] 
ronista. Realiza luego un análisis del proceso arg< 
tino durante la época peronista y el posterior, « 
siguió a la Revolución de 1955. De este estudio ! 
producimos los principales trozos.

“Y creo importante señalar que las condiciones 
que el Movimiento Justicialista asume las responi 
bilidades del Gobierno son bastantes similares a 
que encontró el General Perón el 4 de junio de 19 
El pueblo argentino se hallaba postrado por la 
justicia social, la dependencia económica y la m¡ 
ginalidad política. Un régimen antinacional, allí 
a los imperialismos dominantes, había n vane jado 
cosa pública con displicencia extranjerizante. Las P 
cipales herramientas del poder económico volcak 
nuestra riqueza allende ios mares, hacia otras la 
tudes, mientras el campesino y el obrero argenti 
que eran sus creadores vegetaban en la miseria i 
metidos al capricho de patrones feudales.

El Gobierno Peronista incorporó al Pueb’o co: 
protagonista del proceso político. La clase traba, 
dora se organizó y estructuró en sindicatos. La u: 
dad de los trabajadores fue la herrainien ;a que p 
mitió forjar sucesivos avances en el teijreno de 
justicia social. La participación de los asalaria* 
en el ingreso nacional se amplió hasta un| nivel ni 
ca conocido en el país.

lia educación y la medicina social se extendieron 
todos los niveles y se consolidó un esquema de i 
guridad social. Los planes de vivienda popular c 
taron de moradas dignas a amplias capas; de la I 
blación. El Estado estaba, entonces, al servicio < 
Pueblo y del hombre argentino".

“La intriga que comenzó al día siguiente del triu 
fo popular del 46, logró sus designios úl cabo 
nueve años y truncó una revolución incruenta q 
trajo la felicidad para nuestro Pueblo y cimentó , 
bases de la grandeza nacional. Desde entonces se di 
andó el camino. El país, inerme, contempló la ii 
tauración de todas las formas posibles de burla a 
voluntad popular: interdicciones, inhabilitación 
anulación de elecciones, prepotencias y golpes ae I 
tado jalonaron ese negro camino reversivo que 
quiso Imponer, a trasmano de la historia.

Así, el 16 de junio de 1955 se Inicia la etapa n  
despiadada de la historia argentina. La metralla c 
sobre el pueblo que clama su rabia y su impote 
cía. Tres meses más tarde, se instaura la dictadu 

Comienza la sistemática destrucción dfe una < 
munidad organizada; el metódico reemplazo de 
solidaridad por el odio, de la abundancia por 
miseria. Se borra la sonrisa y se crispan los puño 

"La Argentina se ha convertido en un [ campo 
saqueo de los intereses extranjeros. Al tjlempo <3 
los empresarios nacionales se hallan postrados, ; 
queaídos por la quiebra y por la desigualJcompete 
cia de los monopolios, el Estado asiste impávido 
triunfo de lo extranjero sobre lo nacional”.

A partir de este momento realza en gjrado sui 
las caarcterísllcas del régimen militar que ¡desde lí 
trató de gobernar en la Argentina. Destaca la e 
trega que ha sufrido la Argentina, frente a los i 
tereses oligárquicos e imperialistas que en este tiei
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tin 1NaciÍOmtal Dlara 1la ]LiibieiraClÍQin
ante eí plenario de senadores y diputados, luego de 

nevo Presidente de los argentinos, doctor Héctor José 
política, entroncando el período del gobierno peronis- 
isarrblladas por el pueblo y con el actual esfuerzo del 
3 de ¡unidad nacional. Luego anunció el programa con- 
ts, anunciando medidas específicas para cada sector, 
e la doctrina y pensamiento programático justicialista, 
ras similares a las de nuestro semanario y contiene 
ts 14,puntos siguientes: 1) Reconocimiento & Perón, 
pueblo; 2) Repaso de la primera etapa del peronismo, 

para [la reconstrucción nacional; 3) Fundamentos de la 
irna; 5) Aspectos institucionales del programa justi- 
espeéto a las Fuerzas Armadas; 8) Política Econó- 
ntos culturales y educativos ; 10) Ciencia y Tecnología; 
Población y Salud Pública; 13) Vivienda y 14) Pala- 
de cumplir fielmente con el programa y pide, asimis- 

jluntad del pueblo, reflejada en él. 
estro! suplemento dedicado a la realidad argentina, he- 
s puntos expuestos por Cámpora en su discurso. Pero 
profu idizar algunos de ellos, que realmente merecen 
¡emp!o, con respecto a la política económica, a la edu- 
;ctos doctrinarios. Esto lo subsanaremos con una serie 
r tronos del mismo, analizaremos sus posibilidades y
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po tuvieron acción libre. Y destaca también la he
roica resistencia del pueblo argentino, cuando a par
tir del Cordobazo puso límite a los embates de las 
clases dominantes.

•‘El hombre argentino sabe, en carne propia, de 
la explotación a que es sometido por el régimen. 
Mientras avanzaban la concentración de la riqueza, 
la desnacionalización de nuestra economía y el en
deudamiento, la participación de los asalariados en el 
ingreso nacional disminuía drásticamente.

Los monopolios y las oligarquías fueron los bene
ficiarios directos de esta explotación del trabajo hu
mano. De la misma manera los beneficios de la 
mayor productividad del trabajo no fueron a ma
nos 'de los trabajadores. Por duro contraste, la pro
ductividad del trabajo aumentó y los salarios rea
les descendieron. Lo que sí creció fue la desocupación”.

"No ha habido atropello o argucia que se hayan 
ahorrado para contener estas luchas. Con los tan
ques en las calles o con elecciones tramposas, el 
régimen jugó todas sus cartas. Cuando pudo pres
cribir, proscribió. Cuando pudo anular elecciones, las 
anuló. Cuando pudo impedirlas, las impidió.

Ante caída variante que imaginó el régimen la res
puesta fue siempre la misma; exigencia de restitu
ción completa de la soberanía popular.

La resistencia popular, más dura y heroica a me
dida que más injusto y represivo se hacía el sis
tema, frustró todas las maniobras del continuis
mo. Porque todas se intentaron. Y todas fracasaron”.

Comienza luego el estudio del proceso que culmi
nó con su gobierno. Y resalta el papel preponderan
te que tuvo Perón en esta etapa.

“En noviembre de 1972, después de 17 años de 
extrañamiento, el general Juan Perón concretó la 
amplia convocatoria ciudadana que venía ofreciendo 
desde su exilio. Ninguna fuerza nacional faltó a la 
cita.

El general Perón y los líderes de los partidos y or
ganizaciones nacionales ratificaron, en torno a una 
misma mesa, una firme voluntad de entendimiento 
mutuo respeto y vocación democrática.

La Asamblea de la Unidad Nacional asumió el de
signio de la liberación y rechazó el régimen de de
pendencia. De tal manera se logró un clima de 
convivencia que signó el proceso electoral, aniquiló 
las trampas de la convocatoria y se proyectó más 
allá del camino.

Este país debe retomar al camino de su grandeza.. 
Ello no puede ser la obra de sólo una fuerza polí
tica aunque sea mayoritaria. Puede y debe ser ta
rea de todos, pues no cabe disenso en la opción 
entre construir a Patria grande o admitir la Patria 
sojuzgada.

“Sólo quedarán marginados aquellos 
que ponen su interés personal por en
cima del interés de la nación. Aquellos 
que sirven de puente para la penetra
ción colonialista. Aquellos que son ser
vidores genuflexos de los monopolios 
apátridas. Aquellos que lucran con la 
entrega del país y aquellos que son ins
trumento de la perpetuación del privi
legio.”

Tal es el sentido de la tregua política y de la tre
gua social que, como Presidente, he propuesto a la 
Nación toda?’.

NUESTRO OBJETIVO ES EL HOMBRE
Esta es la esencia que se desprende de la lectura 

de la breve sintesis que de la doctrina justicialista 
realizara Cámpora, He aquí las palabras con que 
comienza esa parte de su discurso:

“El programa de Reconstrucción Nacional posee un 
fundamento doctrinario que debemos tener presente 
antes de enunciarlo: la doctrina justicialista que 
formulara con visión profética el general Perón. Re
cordemos entonces que en medio de un muniio cu
yas doctrinas opuestas sumergen al hombre en a ho
rizontalidad del materialismo que es para ellos un 
fin y un objetivo supremo, nuestro justicialismo le
vanta nuevamente sobre el pedestal de los valores ma
teriales, la vertical de sus objetivos espirituales. Se
gún nuestra doctrina, humanista y cristiana, el hom
bre ha de adquirir así la estatura que Dios le ha sig
nado, y podrá sentir de nuevo el optimismo de la 
eternidad... Nuestro objetivo supremo, es el hom
bre, el hombre común de nuestro pueblo.

Nuestra finalidad no es el Estado ni es el capital, 
ni siquiera es la colectividad considerada como una 
unidad indivisible. Nuestra gran finalidad, lo repi
to, es el hombre, pero tampoco el hombre aislado, 
sino el hombre que vive comprometido plenamente 
en la comunidad organizada. Por eso el “bien”, por 
cuya realización lucharemos en todos los órdenes, 
debe recorrer necesariamente el camino que lleva al 
pueblo.Ese “bien”, en nuestra concepción justicialista no 
es el bien del Estado, sino el bien común que una 
vez alcanzado será justicialmente distribuido a fin 
de que el hombre pueda lograr en plenitud su des
tino humano”.

POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA
Dado lo extenso del tema hemos preparado un 

breve comentario sobre las palabras pronunciadas. 
Pero volveremos sobre el asunto, ya que nos toca de 
manera directa en lo que respecta a la cuenca del 
Plata y a la liberación definitiva de América Latina.

Cuando Salvador Allende y Osvaldo Dorticós fue
ron invitados a poner su firma al pie del acta de 
traspaso del poder presidencial la política exterior 
argentina había hallado el símbolo para su cambio 
de rumbo.

Ese cambio está en la afirmación Uel interés na
cional por encima de toda otra consideración, en la 
solidaridad activa con los pueblos del Tercer Mun
do que luchan por liberarse, en la amistad de to
das las naciones con respeto a la autodeterminación 
en el rechazo del colonialismo, en la denuncia de la 
OEA, y en el ejercicio de una diplomacia “abierta y 
pública”. , .

Entre los anuncios presidenciales a la Asamblea 
Legislativa, dos se destacan por su relieve. La re
anudación de relaciones con Cuba implica un claro 
desagravio a la isla y trae el recuerdo de que la Ar
gentina se negó a votar las sanciones colectivas con
tra ella, en la conferencia de Punta del Este en 
1962. Pero también tiene el sentido más profundo de 
retomar el hilo de la historia en el punto en que 
es el poder popular, y no los factores de poder que 
ocasionalmente lo subrogan, el que decide acerca de 
asuntos que hacen a la dignidad nacional.

La OEA fue el lugar en que los países latinoameri
canos aceptaron su emblocamiento compulsivo y re
signaron parte de su capacidad soberana de decisión. 
Su "antihistoricidad” está dada por el hecho de que 
“no ha servido a los fines de la liberación de nues
tros pueblos, sino que, por el contrario, ha contri
buido a mantenerlos en la dependencia y en el sub
desarrollo”. La observación presidencial de que "los 
problemas latinomericanos deben ser solucionados en 
nuestra propia sede” apunta tanto al traslado del 
emplazamiento físico de la OEA como a la revisión 
del sentido profundo de‘ una asociación de los países 
del árGft

El acuerdo de Nueva York con Brasil será denun
ciado. Se abandona así una política permisiva en la 
Cuenca del Plata para restablecer un marco de ne
gociación en el cual los legítimos inteerses de to
ldas las partes sean consultados para el aprovecha
miento optimizado de los ríos de curso sucesivo. Ello 
no podrá sino contribuir al establecimiento de una 
diáfana y amistosa cooperación con Brasil, aven
tándose las sombras de los subimperialismos y de 
las pretensiones hegemónicas.

El respaldo a los países del Pacto Andino y a to
dos aquellos que en América están empeñados en una 
transformación de sus estructuras económicas y so
ciales, devuelve a la Argentina su ascendiente en el 
área. Se abre claramente la posibilidad de un pac
to de seguridad colectiva entre latinoamericanos con 
necesidades comunes y adversarios idénticos. Ese pa
so no fue explayado por el presidente, pero es pen- 
sable como corolario lógico de su política.

Fuera del marco americano, queda planteada una 
relación especial con Europa, en procura de una di
versificación de las fuentes de financiamiento y de 
los rumbos del intercambio. La idea rectora es que 
el mundo tiende a hacerse multipolar —al menos en 
el terreno de la decisión política— y ello abre un 
abanico de perspectivas entre las cuales resultan asi
mismo significativas las que brindan los países so
cialistas. El próximo viaje de Perón a China ejem
plifica esta actitud.El programa para los asuntos exteriores se im
brica con los anunciados propósitos de construir las 
bases materiales de la soberanía en el plano inter-

“En la concepción justicialista de la 
historia y de la política, el pueblo no 
es ni un estribo ni un escalón para lle
gar al Poder: es el sujeto y objeto de 
la Historia. Y es el dueño de todas las 
decisiones.”

no. Si así fuera, la Argentina habría recuperado su 
rango en América y en el mundo.
LA CONSTITUCION COMO INSTRUMENTO DE 

LIBERACION
“El Poder Ejecutivo asume, a partir de hoy. la 

responsabilidad de promover un orden jurídico para 
la Liberación Nacional. Este orden jurídico será la 
expresión legal de mía política orientada a romper 
los lazos de la dependencia externa y a emanci
par al hombre argentino, desarrollando los medios 
necesarios para la realización de un orden social 
justo”.

Así comienza la parte del discurso donde analiza 
las características que tendrá la acción gubernamen
tal. Limpieza en los procederes, honradez, a todos 
los niveles, real efectividad en las tareas de gobier
no. Todo esto unido a una preclara conciencia de 
que es el pueblo el último depositario de la acción 
gubernamental, como fue él, el que permitió que 
este programa pudiera cumplirse.

“Es que el desarrollo es sobre todo desarrollo po
lítico. En nuestra concepción, no basta un mero au
mento del producto. No alcanzan las referencias y 
propuestas al cambio social o a la mayor asistencia 
técnica. Debe coordinarse el crecimiento con la Li
beración del hombre.

Con acierto se señala que entre los motores fun
damentales del proceso de crecimiento estfto las 
fuerzas no económicas.

En primer término, es menester un Estado eficaz. 
El Gobierno debe ser ante todo eso: Gobierno. Esto 
significa organización, un marco político y adminis
trativo estable y en funcionamiento, instituciones po
líticas adecuadas y una administración pública efec
tiva. Una Administración en la que cada servidor 
del Estado desde el más humilde hasta el Presiden
te, ofrezcan al Pueblo la prueba de una insospe
chable honradez. Porque no basta con extremar re
quisitos para seleccionar a los que acceden sino que 
también se impone instrumentar la mayor informa
ción de todo movimiento patrimonial que se opere 
con intervención de funcionarios o empleados de la 
administración”.

“Pero la legitimidad política que inviste al Gobier
no no sólo resulta de los pronunciamientos electora
les del 11 de marzo y del 15 de abril de 1973, sino 
del explícito consentimiento de la gran mayoría al 
género de medidas que deben tomarse para concre
tar la Liberación Nacional. Con su invariable acier
to, ha dicho el General Perón que el verdadero ar
te de gobernar estriba en relacionar dos objetivos 
aparentemente divorciados en el tiempo, que son la 
felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación de 
forma que ésta no imponga sacrificios inútiles a la 
comunidad”.

Continúa luego analizando diversos aspectos de la 
vida institucional. Es así que prevé una adecuación 
de las leyes y de la participación del Estado al ob
jetivo de liberación nacional propuesto por el jus- 
ticiaiismo. Descentralización de la política guberna
mental; revalorización del Poder Legislativo a tra
vés de una política menos confusa y más huma
na con respecto a anteriores gobiernos; modifica
ción de la ley penal, quitándole el aspecto mera
mente represivo que contiene en el momento ac
tual; multiplicación del Poder Ejecutivo para conse
guir la Paz del país.

JUSTICIA Y NO REPRESION
“Con clarividencia y sencillez acaba de decir el 

General Perón: “la libertad y la justicia son los re
medios que deben preferirse a la represión y com
prensión del pueblo".

No hay duda que padecemos déficit de justicia. 
No hay confianza popular en que las soluciones del 
legislador sean justas. Tampoco se cree que las de
cisiones del gobernante se inspiren en esa virtud y 
no estén al servicio del privilegio. No se confía en 
que la administración de Justicia la discierna rá
pida y equitativamente.

La política del Estado debe hacerse cargo de esta 
situación”.

“La dictadura se conmueve. Apren
derá que su tortura es inservible, por
que lastima pero no somete; que sus 
tribunales son inútiles, porque conde
nan pero no intimidan; que sus armas 
son impotentes, porque matan pero no 
doblegan.”



Primeras medidas de Cámpora

CAMINO A LA LIBERACION
Varias son las medidas que se toma

ron en el correr de los días. Desde el 
nombramiento del gabinete, hasta la in- 
¡tervención de las Universidades, lugar 
(donde el Onganiato había dejado hue
llas indelebles. Pero es evidente que el 
¡acto más destacado e importante fue 
la liberación de los presos políticos. Y 
con el comentario de este hecho co
menzamos esta breve reseña de las pri
meras medidas peronistas.

LIBERTAD PARA LOS 
PRESOS PO LITICO S

La liberación de casi cuatro centena
res de presos políticos debe acreditarse 
sin duda a la existencia de un gobierno 
popular, cuyo origen lo inhibe absoluta
mente de una acción represiva, y parale
lamente a una rápida y decidida movi
lización de la juventud, que con su pre
sencia masiva ante las puertas de los 
distintos penales en- varias provincias, 
especialmente ante la Unidad 2 de Vi
lla Devoto en la Capital Federal, deter
minó, el indulto oficial.

En ese marco, el hecho de la libera
ción desbordó todos los carriles de un 
suceso normal. Transcurrió en confusas 
etapas y se inició sin ningún tipo de 
recaudos formales.

La lista de indultos formalizada por 
el gobierno menciona a 371, a la que 
deben añadirse 76 que quedaron libera
dos al levantarse el estado de sitio, lo 
que eleva el total a 447.

El doctor Raúl Mercante, colaborador 
del nuevo ministro del Interior, doctor 
Esteban Righi, explicó al periodismo que 
el indulto decretado sólo abarcaba a los 
detenidos politicos, pero la toma par
cial de la Unidad 2 y las manifestacio
nes populares frente a ella, encendieron 
la mecha de motines en otras unidades 
carcelarias del país y en casi todos los 
casos los presos comunes tomaron tam 
bién intervención activa.

El problema de la libertad de los 
presos fue tratado profusamente desde 
la campaña electoral, cuando el justicia 
lismo anunció que liberaría a todos, en 
una amnistía “amplia y generosa”. Este 
slogan fue repetido de modo constante, 
y ratificado después del comicío y aun 
al asumir el gobierno por el propio 
Cámpora. Un slogan publicitario se con
virtió, naturalmente, en promesa: “Ni un 
solo día con presos políticos con el go
bierno del pueblo”. Los manifestantes,
3 ue en número de alrededor de 50.000 

estilaron alrededor de la cárcel de De
voto y estacionaron una guardia per
manente frente a uno de los portones 
de ingreso (ai que reiteradas veces ame
nazaron con voltear, deteniéndose ante 
la seguridad del inmediato indulto), re
clamaban el cumplimiento de aquella 
consigna.

Durante el período que corrió desde el 
11 ‘de marzo hasta el 25 de mayo, sur
gieron innumerables pedidos de indulto 
para acelerar la libertad de los presos, 
evitando un trámite de amnistía que en 
algunos casos podía ser engorroso. El doc 
tor Cámpora y sus asesores mantenían 
total reserva respecto del tema ,pero una 
versión de la semana anterior sostenía 
que había pedido “no ser presionado”, 
indicando que iba a cumplir todas las 
promesas.

En efecto, la movilización popular de
terminó una decisión prácticamente in
mediata de indulto, ya ique éste se con
cretó desordenadamente, bajo la respon 
sabilidad de diputados, abogados de los 
(detenidos e, incluso, del secretario del 
movimiento peronista, Juan Manuel Abal 
Medina, quien fue requerido desde el pe 
nal sin ningún otro requisito. La ley 
de amnistía seguirá su curso para anu
lar el delito, efecto legal que no posee 
el indulto.

Luego de este indulto se aprobó en el 
Congreso el proyecto de amnistía gene
ral, a la vez que la derogación de la 
legislación represiva y disolución del fue 
ro antisubversivo. Todo esto entre el sá
bado y domingo pasados.

EL GABINETE Y LOS NUEVOS 
COMANDANTES

Estas fueron también de las primeras 
medidas de gobierno. Los nombres del 
gabinete fueron guardados celosamente 
hasta el mismo día viernes y son en to
do caso ministros provisionales, hasta 
que se apruebe la nueva ley de Minis
terios que el justlcialismo tiene inten
ción de aprobar.

José Gelbard (56 años) será el titular 
del equipo económico. Presidió la CGE 
durante el último período peronista 
0953 a 1955) y también del 62 al 68 
y de 1970 a 1972. El plan formado por

A las pocas horas de haber asumido el gobierno, Cámpora efectuaba 
ya sus primeros actos. Los mismos fueron efectivos y concretos como 
para dem ostrar que el peronismo no gobernará con slogans o con 
promesas, sino con hechos. Hechos que son por o tra  parte sostenidos 
con una poderosa corriente popular que clama por un camino nuevo 
y que es asimismo factor fundam ental para que el proceso de libe
ración se cumpla realm ente y no quede sólo en una conciliación, que 
si bien puede llegar a  un ir momentáneamente a  la  sociedad argenti
na, solo retardaría aún m ás la explosión de las masas obreras y 
trabajadoras. Masas que deberán ejercer en últim a instancia, la van
guardia del proceso de liberación argentino.

grado fuera del país. Por último, el Mi
nisterio de Bienestar Social fue enco
mendado a José López Rega.

En lo que respecta a los militares fue
ron nombrados los comandantes en Je

fe del Ejército, Fuerzas Armadas, y 
Fuerza Aérea. Desempeñarán dichos car
gos el general de División Jorge Raúl 
Cargagno, el brigadier mayor Héctor 
Fautrario y el Vicealmirante Carlos Al- 
varez, que necesitan ser ascendidos a 
oís grados mayores de sus respectivas 
armas por parte del Congreso. Al ser 
nombrados estos, pasan a situación de 
retiro todos los militares de mayor an
tigüedad, entre los que se cuentan los 
que llevaron adelante la frustrada “re
volución libertadora”.

/  LA REANUDACION DE RELACIONES 
'  CON LOS PAISES SOCIALISTAS

Cuba, Vietnam del Norte, Corea del 
Norte y la RDA son las naciones socia
listas con las cuales Argentina reanuda 
las relaciones diplomáticas. Adquiere es
pecial significado el de Cuba, ya que 
constituye un nuevo golpe a las preten
siones hegemónicas que sobre América 
Latina tienen los Estados Unidos. Su 
instrumento diplomático, la OEA, que
da así cada dia más desflecado ante el 
avance da las naciones independientes, 
Argentina se une así a México, Chile, 
Panamá, Perú y varios otros países la
tinoamericanos que ya han dicho que no 
a las “órdenes” del Departamento de 
Estado. El presidente de Cuba, Osvaldo

Dorticós, fue una de las figuras ex
tranjeras más aplaudidas en las cere
monias de transmisión del mando, y su 
presencia entre las masas fue claro 
ejemplo de cuál es la conducta revolu
cionaria del presidente de la primer na
ción socialista de América. Encabezó una 
improvisada manifestación en Buenos 
Aires, participó como orador en impor
tantes actos en Tucumán y Córdoba, aquí 
especialmente al conmemorarse un nue
vo aniversario del Cordobazo. Allí Dor
ticós expresó que Argentina y Cuba tran 
sitan por “la misma senda de libera
ción”. Cuba está cada día más cerca 
de América Latina. Estados Unidos ca
da día más lejos. Esta es la conclusión 
más clara que podemos sacar de estos 
hechos.

Hechos que seguramente no deben ha
ber pasado inadvertidos a nuestro pre
sidente Bordaberry que por cierto no pa
só muy cómodo durante estos dos días 
en Buenos Aires. Es que los trabajado
res y estudiantes (y también Cámpora 
por cierto) |de Argentina saben muy 

bien quién es Bordaberry. Y a quiénes 
representa.

EL CORDOBAZO 
SCALABRINI OKTIZ

Dos son los aniversarios que a fines 
de Mayo se celebraron en la Argentina. 
Hace cuatro años, precisamente a las 8 
de la mañana del 30 de mayo de 1969 
las teletipos anunciaban que se había 
terminado el Cordobazo. Todo había co
menzado a las 11 de la mañana del 29 
de Mayo de 1969. La furia popular, la 
rebeldía de las masas dijeron ese 'día 
que ai pueblo argentino no se le impo
nía fácilmente una dictadura, En el fes
tejo del aniversario estuvo Osvaldo Dor
ticós, trayendo la palabra de la heroi
ca revolución cubana.

Hace 14 años fallecía Raúl Scalabrini 
Ortiz, socialista, luchador infatigable por 
la soberanía argentina. Fue uno de los 
más brillantes nacionalistas que tuvo 
América. Intelectual, historiador, lucha
dor social. De él se dijo que “Fue el 
primero entre los luchadores por nues
tra soberanía”. En estos momentos de 
júbilo y de anuncio ‘de liberación en la 
Argentina su recuerdo se agiganta.

■

/ /Y /
la CGE junto con la CGT es el to
mado como base para la futura tarea 
económica. El Dr. Jorge Taiana (62 
años), ex médico personal de Eva Duar- 
te de Perón es el Ministro de Educa
ción y Cultura. Es un hombre sin- sec
tarismo y de línea progresista. El Dr. 
Juan Benítez es el Ministro de Justi
cia (70 años, el de más edad en el ga
binete), el cual tuvo destacada actua
ción -dentro del peronismo habiendo de
sempeñado anteriormente numerosos car 
gos judiciales y legislativos. Como Mi
nistro del Interior fue nombrado el Dr. 
Esteban Righi (34 años, el más joven 
del elenco ministerial). Ha sido asesor 
de Cámpora y representante de éste an
te las autoridades salientes. Titular de 
la cartera de Defensa ha sido nombra
do el Dr. Angel Robledo, actual apo
derado -del Partido Justicialista y ex di
rector de bancos oficiales durante ante
riores gobiernos peronistas.

El ministro de Trabajo fue designado 
a propuesta de la CGT y las 62 organi
zaciones, lo que implicó un amplio de
bate interno en el seno de estas agru
paciones. El titular de Relacionfes Exte
riores es el doctor Juan Carlos Puig, ro- 
sarino, de 43 años. Perito en cuestiones 
internacionales, es doctor en derecho y 
diplomacia y siguió varios cursos de pos

Mensaje de Seregni a C ám pora
El G ral. L íber Seregni en represen

tación  de la M esa E jecutiva del F ren  
te  Amplio envió el <55 pasado una 
n o ta  al P residen te  argentino  H éctor 
C ám pora con motivo de la trasm isión 
de m ando que tuvo lugar ese día en 
la vecina orilla  p a ra  expresarle “fe r
vorosos votos por la  buena m archa  
del gobierno peronista. El texto de 
a  n o ta  es el siguiente:

Montevideo, 25 de mayo de 1973
Exmo. Señor Presidente de la Re

pública Argentina.
Dr. Héctor Cámpora. Buenos Aires
De mi más elevada cons.l leración:
Significa para mi doble distinción 

la oportunidad de dirigirme al pri
mer mandatario de la Nación Ar- 
gentina, en el cumplimiento de una 
resolución de la Dirección Nacional 
del Frente Amplio del Uruguay, con 
la afirmación de hacer a Usted de
positario de la expresión fraterna y 
augura! de nuestro movimiento po
pular a toda la estructura 'del Frente 
Justicialista de Liberación, en los ini 
cios de su acción de gobierno y para 
lo cu-3!, la inmensa mayoría del pue
blo. le otorgó su voto libérrimo y- 
conciente .

Constituye pues a presente, un men 
saje de fraternidad y una actitud 
de homenaje que el pueblo frenteam 
plista hace llegar ai pueblo justicia- 
lista, identificados ambos en las me
tas básicas de los respectivos movi
mientos, tal cual su aspiración de 
liberar al hombre nuestro de la ex
plotación de sus semejantes, al tiem 
po de liberar a las patrias de los 
aberrantes lazos de 'dependencia ex
terna, que significan hasta el presen
te, la expoliación por parte de los 
imperios económicos de nuestras ri
quezas básicas y el trabajo de nues
tras gentes.

Sentimos que hoy, en este día de 
tanta reminiscencia histórica en la 
ormación revolucionaria de estas re
giones del Sur, Argentina se incorpo

ra ormal y activamente a esta mar
cha por la redención de su propio 
ser nacional y por la conformación 
de la ansiada patria grande, transi
ta de una u otra manera por los 
ámbitos y los pueblos de estas tie- 
n-as, bregando por una irrestricta li 
beración, iunto con la grandeza dé 
sus posibilidades ciertas y la digni
ficación de sus condicionantes huma
nas.

Por ello, en oportunidad del home
naje del Frente Amplio al Movimien
to Justicialista y a todo el Pueblo 
Argentino que se encausa por las ru
tas de las transformaciones naciona
les, siendo el privilegio de expresar 
fervorosos votos por la buena marcha 
que con su gobierno, Usted hoy irrum 
pe hacia el futuro, al tiempo de rei
terar las expresiones de mi elevada 
consideración.

Gral. Líber Seregni
Pte. Mesa Ejecutiva Frente Ampio


