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¿QUE HAY DETRAS DEL CASO 
DEL “CIUDAD DE LA PLATA?”

■



LEONEL FRANZÍ

Sábado socialista para “El Oriental"
Mañana, sábado 9 de junio, se llevará a cabo una jornada extraordinaria en todas las seccionales 
del Partido, promoviendo y difundiendo la prensa partidaria, el semanario EL ORIENTAL. La 
misma se iniciará en la mañana y culminará en la tarde, a las 19 horas, cuando en los locales de 
cada seccional se lleve a cabo una reunión de balance del trabajo realizado. Los secretarios seccio
nales se referirán allí a la importancia del periódico en la vida del partido. Todo culminará con 
una reunión de camaradería entre todos los militantes. Una vez más entonces los sábados so
cialistas serán muestra de la capacidad y tesón de nuestra militancia, esta vez volcada al mayor 
desarrollo de nuestra prensa.

Ante esta jornada especial, EL 
ORIENTAL recabó la opinión del 
compañero Leonel Franzi, in tegran
te del C. Central y C. Ejecutivo del 
Partido Socialista y recientemente 
nombrado secretario de organización 
del Partido. He aquí su pensamien
to sobre el evento de m añana: 

“Esta jornada está en función de 
la cam paña de Afiliación a la que 
se encuentra abocado el Partido. La 
consigna de esta cam paña “La Uni
dad hace la Fuerza” y la q.ue signó 
nuestro trabajo en todo 1972, “Du
plicar las Fuerzas en la lucha” en

m arcan la tarea  de promoción y 
desarrollo de nuestra prensa. Todo 
esto tiene un significado; que no 
sólo se duplica la fuerza aum en
tando cuantitativam ente los miem
bros del Partido, sino que correla
tivamente lo deben hacer los dis
tintos frentes de lucha del Partido. 
De esta m anera la organización, la 
propaganda, la prensa deben desa
rrollarse, quemar etapas en orga
nización, en avance, en capacidad 
y eficiencia para cumplir con los 
objetivos del Partido”.

“Todo esto resalta la importancia

Nuevo local del P. S.
Confirmando que el Frente Amplio 

no es meramente una organización po
lítica que cobra vida con cada acto 
eleccionario, sino que mantiene acti
vidad permanente, todos y cada uno de 
los grupos que lo integran son células 
vivas que están presentes con su mili- 
tancia combativa.

Dentro de ellos, la Seccional Juan 
Lacaze del Partido Socialista se apres
ta a inaugurar, el próximo sábado, su 
nuevo local partidario, con una serie 
de actos previos que culminarán dicho 
día.

Se le acuerda particular importancia 
al nuevo baluarte socialista, no sólo 
por lo que significa como un impor
tante paso adelante dentro del esque
ma partidario que permitirá desarrollar 
en mejores condiciones todo el aspec
to organizativo, porque, además, por 
su ubicación privilegiada en la prin
cipal avenida de acceso de la ciudad, 
servirá para albergar allí toda la agi
tada actividad frenteamplista.

Por tai causa, en estos momentos 
de particular alegría que se vive, he
mos recabado algunas opiniones de 
compañeros y compañeras que inte
grando las entidades del medio, apor
tan todo lo suyo en favor de los de
más.
* MAGDALENA JANAVEI DE DIZ

Integrante da la Directiva del Gre
mio de Jubilados. Es una señora con 
muchos años de edad y muchos años 
de trabajo textil. Entusiasta militan
te socialista.

Para "El Oriental”, nos dice:
—Soy socialista desde que tengo uso 

de razón, ya que aun siendo una ni
ña, la Sra. de un médico me prestaba 
libros de Frugoni, y a medida que fui 
viviendo las realidades de la vida sa
crificada de los trabajadores se me 
acentuaron mis convicciones partida
rias.

Desde la Gremial de Jubilados pro
curamos concientizar al pasivo en el 
sentido de agruparse para luchar por 
soluciones a las distintas situaciones 
que afectan a jubilados y pensionistas. 
Jubilaciones exiguas, pagos atrasados, 
no integración con activos y pasivos 
del Banco de Previsión, no pago de 
deudas millonarias del Estado y gran
des empresas, son algunos de los in
numerables problemas que día a día 
agitamos aún contra el descreimiento 
de muchos pasivos, que no se dan 
cabal cuenta que sin moa lucha per
manente peligran nuestras escasas 
mensualidades.

En la medida de mi modesta capa
cidad, termina la Sra. de Diz como 
socialista estaré siempre junto al Par
tido que en Juan Lacaze progresa, 
como lo atestigua el nuevo local que 
inauguramos.

•  INGRID ABELLA DE 
VENTIMIGLIA

Funcionaría de Mutualista Obrera 
y Pta. de AFMO (Asociación Funcio
narios M. Obrera), adherida a FUS 
y al Plenario Sindical.

A nuestro requerimiento, dice:
—Pese a las dificultades de todo or

den que afectan a los sectores de la 
salud, Mutualista prosigue su marcha 
ascendente mediante una estrecha 
conjunción de esfuerzos del personal 
a todos los niveles y sus dirigentes.

Pese a que se diemó su personal 
técnico, y que la gran prensa, en una 
campaña infame, sembró calumnias 
de toda índole, la asistencia al tra
bajador, jubilado y su familia no se 
resintió en lo mínimo y se acaba de 
cerrar un ejercicio con un superávit 
alentador.

Si bien es cierto que nada es fácil 
en el momento actual, continúa, as
piramos a seguir siendo el instrumen
to más importante en la localidad 
para cuidar el único capital de los 
trabajadores: su salud.

Como socialista, saludo a todos los 
compañeros en este momento tan sig
nificativo como es el de inaugurar tan 
importante local.
•  RICARDO DOTTI

Activo dirigente de la Agremiación 
del Cuero (que agrupa a la totalidad 
de los trabajadores de la curtiembre 
local, INCUSA), actualmente- es Pte. 
de dicho gremio.

Ante nuestro requerimiento de su 
opinión sobre los problemas que afec
tan a dicha industria, nos dice:

—Aún hoy, los trabajadores del cue
ro estamos sufriendo las consecuen
cias de la veda, que, entre otras co
sas negativas, restringió nuestras ocu
paciones en un 50%. Y a dos meses 
de la nueva veda, debemos afrontar 
una serie de situaciones que muestran 
bastante oscuro el panorama para los 
obreros del cuero.

En cuanto a nuestro nuevo local 
partidario, nos dice: Todos los sacri
ficios que demande el mantenerlo, se
rán compensados con los beneficios 
que traerá a la actividad partidaria 
esta auténtica Casa del Pueblo.
•  CARACE VENTIMIGLIA

En cuanto a la significación que le 
acordamos al nuevo local, sintetizo 
con esto, dice Ventimiglia: —Todo lo 
que sirva al Frente Amplio, sirve al 
Partido, y el nuevo baluarte será, sin 
duda, por muchas razones, algo del 
Socialismo al servicio del Frente.

de un sábado socialista dedicado al 
frente de la prensa, teniendo en 
cuenta que es el “m ilitante silen
cioso” del Partido, es decir ese “or
ganizador invisible” del que habla
ba Lenin. Su mayor difusión y con 
solidación es elemento fundam ental 
para la duplicación de fuerzas del 
Partido. Las ideas socialistas, las 
opiniones socialistas, las concepcio
nes, las .tesis de nuestro Partido, 
tienen en él a su principal trans
misor”.

“La jornada se inscribirá en té r
minos de movilización general de 
todas las fuerzas de cada seccio

nal. A partir del sábado se reali
zará una colocación masiva de EL 
ORIENTAL atendiendo en forma pire 
ferencial las áreas determ inadas en  
forma prioritaria dentro del creci
miento del Partido en  la clase obre
ra. Ese día cada lugar de trabajo  
cada barrio, cada centro im portan
te de la ciudad tendrá un m ilitan
te socialista promoviendo nuestro 
semanario”.

GUZMAN PEREZ

Un puesto mas de lucha
“El nuevo local partidario representa 

no sólo un gran logro obtenido por los 
compañeros que, día a día, con su labor 
abnegada y revolucionaria han podido 
concretar, sino un puesto de lucha para todos los socialistas y rrenteampnstas, 
junto a todos los orientales honestos”, 
señaló a “El Oriental”, Guzmán Pérez, 
Secretario Departamental de Colonia del 
Partido Socialista. La próxima inaugura
ción del local partidario en la ciudad 
de Juan Lacaze motivó una serie de en
trevistas, entre ellas una al compañero 
Pérez, que respondió a nuestros reque
rimientos en los siguientes términos:

—¿Cómo ve la situación de Juan La
caze enmarcado dentro de la realidad de
partamental y nacional?

—La situación de la ciudad no es sino 
el reflejo de la situación política, econó
mica y social que vive nuestro país y que 
nuestro Partido ha definido concretamen
te como de situación revolucionaria.

—¿Cuál es la realidad del Movimiento 
Popular y del Frente Amplio en la lo
calidad?

—La población de esta ciudad tiene 
como lugar de trabajo, en su gran mayo
ría, las industrias afincadas (textil, pa
pelera, cuero, etc.) y es por lo tanto la 
más golpeada por este régimen antipo
pular y cipayo, conducido por la ultra- 
derecha fascista, que tiene como máximo 
exponente a Bordaberry. Debido, justa

mente, a esas características, es que se 
ha hecho realidad un gran movimiento 
popular (expresado en los diferentes gre
mios agrupados en el Plenario Sindical, 
afiliado a la CNT) que día a día, con 
su unidad y con su lucha, están, dicien
do que el fascismo no pasará, que ia oli
garquía rosquera no podrá detener a los 
trabajadores y al pueblo, concientes de 
cuál es el verdadero enemigo.

Como no podría ser de otra manera, 
por ser el fiel representante de los in
tereses y aspiraciones del pueblo, encon
tramos un Frente Amplio cada vez más 
fuerte y organizado, y aumentando día 
a di a sus militantes y base social.

—¿Qué significado le otorga a la Inau
guración del nuevo local del Partido So
cialista?

—Por lo dicho anteriormente, el Par
tido Socialista, que siempre ha estado 
y está junto y en el pueblo, es uno de 
los pilares del Frente Amplio y del mo
vimiento popular.

Por lo tanto, este nuevo local parti
dario representa, no sólo un gran logro 
obtenido por los compañeros que día a 
día, con su labor abnegada y revolucio
naria, han podido concretar, sino un 
puesto más de lucha para todos los so
cialistas y frenteamplistas junto a los 
orientales honestos, para seguir luchando 
y poder concretar la caída de Bordaberry, 
la consulta popular y el Gobierno de 
Unidad Nacional.

ANTE LA REALIDAD NACIONAL
LOS SOCIALISTAS RESPONDEN

Que caiga la Rosca 

Que renuncie Bordaberry 

Gobierno de Unidad Nacional 

Consulta Popular

ASAMBLEA SOCIALISTA DOMINGO 10 
H O R A  20 C H I L E  4 2 1 8
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Otra etapa del proceso
En EL ORIENTAL del 24 de Febrero se pu

blicaron dos importantes documentos, políticos: el 
informe del General Seregni a las Mesas Departa
mentales del Interior y Coordinadoras de Monte
video del Frente Amplio, en el teatro “El Galpón” 
el 17 de dicho mes, y que se conoce como “El 
significado del alerta”, y un estudio del diputado 
socialista, compañero Vivián Trías sobre “Política 
y Fuerzas Armadas”.

Tanto de uno como de otro documento hemos 
utilizado más de una vez, a lo largo de estos tres 
últimos meses, en artículos ,en Mesas Redondas, en 
deliberaciones de los organismos, del Frente Amplio, 
párrafos muy definidores de una responsable y cla
ra posición política.

Aunque muchos los conozcan ya “de memo
ria”, como suele decirse, vamos a repetirlos una 
vez más.

Dijo el Presidente del Frente Amplio:
“Vivimos un momento de básica inestabilidad. 

Estamos en un momento de transición. Es nece
sario entender su significado para actuar e incidir 
en consecuencia, con la movilización popular, en 
nuestra línea fundamental: ahondamiento de la de
mocracia, lucha contra la oligarquía, impulso a ver
daderas reformas estructurales y vigencia plena de 
libertades y garantías.

“Esta transición está colmada de ambigüeda
des. Hay signos positivos y negativos. La evolu
ción puede ser finalmente desastrosa o puede lle
gar a buen puerto. No es una evolución que* ya 
esté predeterminada, y es aquí donde las decisio
nes del Frente Amplio tendrán un papel de extre
ma importancia. Nuestros aciertos o nuestros errô  
res tendrán un papel en la configuración misma de 
esa evolución y en sus resultados”.

Y Vivián Trías expresó en las conclusiones de 
su estudio, en el que examinó con acopio de an

tecedentes y de análisis de hechos recientes, la 
nueva posición militar y la realidad política del 
país:

“¿Cuál debe ser nuestra actitud, nuestra con
ducta ante el proceso que vivimos? En primer lu 
gar, debemos apreciarlo cautelosamente, con mu
cha, pero con mucha cautela. Sin entusiasmos fá
ciles. sin dejarnos arrastrar por la imaginación y 
los deseos, pero sin prejuicios ni preconceptos, ni 
subjetivismos alienantes.

“Objetividad, realismo y equilibrio son condicio
nes insoslayables.

“Ya hemos demostrado que el proceso puede 
derivar a la derecha o a la izquierda, según se des*- 
envuelva la correlación de fuerzas de la sociedad 
como un todo”.

Los conceptos transcrititos ayudan a situar los 
acontecimientos de estos últimos días: reimplanta
ción de las Medidas de Seguridad, prisión de los 
ediles, discurso agresivo y reaccionario de Borda-

berry, negativa del Ministro de Defensa Nacional 
a concurrir al Senado para responder a la interpe- 
lación del senador Juan Pablo Terra, con motivo 
de la muerte de Fernández Mendieta por torturas 
en el cuartel de Durazno.

Son episodios de un proceso en el que el go- 
bierno de Bordaberry, representante típico de la de
recha más reaccionaria, responde con ataques vio
lentos al cerco que se estrecha en su torno por la 
acción del movimiento obrero y popular, susten
tada en la posición, cada día más definida, de vas
tos sectores, sociales.

La derecha, cuyo núcleo esencial es la rosca 
oligárquica, sufre resquebrajamientos; se ha roto el 
pacto chico, once senadores adictos se constituyen 
en una magra garantía de que el posible juicio 
político al Presidente no logre en el Senado los 21 
votos necesarios; la 15 se abre, se “independiza” 
dentro del concierto rosquero, mientras en el seno 
de las fuerzas armadas no todo es, por cierto, ho
mogéneo ante la línea clasista y  antinacional del 
régimen.

En medio de este panorama, las posibilidades 
del movimiento obrero y popular, encabezado por 
el Frente Amplio y la CNT, alcanzan una ampli
tud y una transcendencia innegables. Numerosos he
chos evidencian su fuerza. En ella está la b ^ e  
firme de la salvación nacional.

La oligarquía y los corruptos grupos políticos 
que son sus personeros aprovechan vorazmente el 
usufructo del poder que detentan, en beneficio de 
intereses antinacionales.

Pero el pueblo organizado y en lucha aplica 
su fuerza en la utilización de los caminos, que se 
le abren para imponer sus postulados y para in
fluir decisivamente en la solución de los grandes 
problemas que abruman al país.

Tiene definiciones claras ante las cuestiones vi
tales que condicionan el presente y el futuro de la 
Nación: la defensa de la soberanía, que implica una 
firme actitud antimperialista; el respeto de los. de
rechos, libertades y garantías individuales, socia
les y gremiales; una política de pacificación nacio
nal que comprende, como elemento imprescindible, 
la amnistía de los presos políticos; una política eco
nómica, en el terreno industrial y agrario, como 
en el del comercio exterior y  la banca, aplicada 
con objetivos nacionales y  no al servicio de los gru
pos dominantes y de las sucias maniobras de la 
rosca; la elevación del poder adquisitivo de suel
dos .salarios y pasividades; la organización demo
crática de la enseñanza, etc.

Los hechos de estos últimos días constituyen 
una nueva etapa de un duro proceso de luchas. 
Habrá nuevas batallas. Irán adquiriendo un carác
ter cada vez más decisivo. Terminarán, más tem
prano o más tarde, con el triunfo del pueblo.

D O C U M E N T O S

EL ESCANDALO  
BANCARIO

En nuestro próximo número nos 
ocuparemos del escándalo banca - 
rio, con aporte de informaciones 
fundamentales y de nuestro examen 
de la situación, a propósito de los 
hechos que acaba de denunciar la 
Asociación de Bancarios del Uru
guay.

Es un asunto al que, a través de 
las actuaciones del diputado Vivián 
Trías y de nuestros reiterados p lan
teos, le hemos dado siempre una 
gran importancia.

Se tra ta  de una de las máximas 
expresiones de la acción desqui
ciante y antinacional y que ha 
ca que saquea al país y que ha 
encontrado en la banca el teatro 
principal de sus operaciones.

LA PROXIMA 
VEDA

No son, por cierto, auspiciosas las 
perspectivas alimenticias de la pró
xima veda en m ateria de sustitutos 
de las proteínas de la carne vacuna. 
El pescado será adquirido, en gran 
parte, a los que pescan ... en la 
Argentina. Subirá m ás su precio. 
¿Aves? ¿Cerdos? ¿Para qué hablar 
de lujos?

¿Carne ovina? Suponiendo, con 
muc’ha imaginación, que con el pre
cio q.ue tendrá, más alto que el de 
la carne de vaca, pudiera ser com
prada por la mayoría de los consu
midores, va a  suceder que será muy 
escasa porque los ganaderos no van a 
desprenderse de sus ovejas antes de 
la esquila en el último trimestre, 
en vista de los altos precios que 
alcanzará la lana: alrededor de vein
te mil pesos los diez kgs!

Los renglones de alimentos se li
m itan mucho. Y, tal como van las 
cosas, al quejoso de la  escasez y de 
la poca variedad., podrá ocurrirle 
lo que en aquel viejo cuento de 
la vieja España.

“Quejándose unos criados a su 
amo de su mayordomo, porque ca
da noche les daba a cenar rába
nos y queso, el señor, muy enojado, 
mandó llam ar al mayordomo y dí- 
jole si era verdad que cada noche 
les mandaba dar rábanos y queso. 
El mayordomo respondió que si. 
El señor, riñéndole mucho, dijo:

—Pues m irad que os mando que 
una noche les deis rábanos y  otra 
noche queso”.
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La ca rta  abierta del senador J. 
Pablo Terra al Comandante en Je
fe del Ejército, a propósito de la 
muerte de Oscar Fernández Men
dieta, la nota del Ministro Ravenna 
al Senado, en la que comunica que 
no concurrirá a  la  interpelación 
planteada con motivo de esa muer
te, en  vista de la carta  de Terra, 
la respuesta de Chiappe Posse y, 
finalmente, la  contrarréplica del se
nador democristiano, constituyen un 
conjunto de documentos demostra
tivos del enfrentam iento que se pro
duce en el país entre dos concep
ciones del país mismo y, conjunta-

mente, de dos modos de encarar la 
gestión pública, la conducta funcio
nal y política y los atributos ele
mentales del hombre, en lo indivi
dual y en lo social.

Las cartas de Terra a  Chiappe 
Posse expresan la  actitud de quien 
asume lealmente la  responsabilidad 
de defender los derechos inm anen
tes del ser hum ano y la dignidad 
nacional.

La nota de Ravenna al Senado, 
sintiéndose agraviado porque el se
nador Terra lo considera sólo un 
Ministro en  el aspecto formal, pro

duciría risa si no fuera porque se 
ve detrás la  maniobra para  eludir 
la comparecencia ante el Senado.

La respuesta de Chiappe Posse a 
Terra, en la que lo acusa de fa
vorecer indirectamente la  subversión 
al plantear el hecho tremendo de 
una muerte por castigos y to rtu 
ras, corre pareja con el lamentable 
mensaje de Ravenna al Senado.

En fin, un conjunto de documen
tos que la  historia de este período 
de la  vida uruguaya recogerá co
mo definidores de posiciones políti
cas, morales y humanas.
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Opinión sindical:
El movimiento 

obrero no fallará
gfL sacrificio de generaciones de esforzados militan- 
“  tes obreros que fueron construyendo, ladrillo so

bre ladrillo, nuestro poderoso movimiento sindical, es
tá siendo amenazado por el gobierno rosquero y su 
proyecto antisindical. Pese a que no las tienen todas 
consigo (el proyecto ha sufrido varias postergaciones 
notorias) no cabe ninguna duda que la clase domi
nante está dispuesta a todo con tal de sumir al país 
en el rumbo de la fascistización y el oscurantismo.

Si por un momento razonáramos con un criterio 
por encima de la lucha ‘de clases, si resolviéramos 
concientemente incurrir en una abstracción absurda, 
podríamos convenir en que resulta ilógico que un go
bierno que pretende dirigir la marcha de un país “en 
beneficio de su pueblo , prescinda, al tratar temas 
económicos fundamentales, de la opinión justamente 
de quienes tienen la experiencia directa en la ma
teria, es decir, los trabajadores. Siguiendo con ese 
razonamiento abstracto, podríamos decir; ¿es que pue
de haber alguien que conozca mejor los problemas 
-de la industria textil que los mismos obreros textiles 
que los sufren todos los días?; ¿es que alguien puede 
conocer mejor los problemas de la industria frigorí
fica que los propios obreros que tienen el fantasma 
de la desocupación rondando sus cabezas? Parecería 
que no habría mejor ayuda para un gobierno lanzado 

rocurar el desarrollo del país que la militancia
orzada de los trabajadores impulsando soluciones 

que ellos mismos contribuyeron a hallar. Nada de 
eso ocurre hoy en nuestro país.
OORQUE separar el problema de la lucha de cla- 
"  ses en un análisis de cualquier acontecimiento 

económico, social o político, es condenarse al fracaso 
de antemano, o jugar el papel de laderos de la bur
guesía objetivamente. Para un gobierno como el que 
preside el ero. Salvador Allende en Chile no hay me
jor apoyo que el de los trabajadores, y así se suscribió 
el convenio Gobierno - CUT, y se mantienen las me
jores relaciones de colaboración, siempre dentro de 
la total independencia de la Central. Ello ocurre así 
porque el de Chile es un gobierno popular, cuyo Unico 
norte es liberar al país y a los chilenos de toda opre
sión nacional y social.

En cambio, para un gobierno ultrarreaccionario co
mo el nuestro, cuya única razón de ser radica en la 
defensa a ultranza de los insultantes privilegios de 
una minoría corrupta y apátrida, es totalmente im
pensable la colaboración con los trabajadores. Y eso 
es así porque, por razones de clase, en vez de la cola
boración, ellos necesitan la represión que garantice 
la explotación y quiebre- al movimiento sindical, im
pidiéndole levantar bien alto su programa de solu
ciones alcanzado al cabo de décadas de duras expe
riencias de lucha y solidaridad.

■ OS trabajadores han llegado a la conclusión, junto 
a otras fuerzas políticas y sociales del país, de que 

sin tomar medidas de fondo contra la rosca apo
sentada en la banca, el gran comercio, el latifundio, 
etc., no hay caminos capaces de abrir una perspectiva 
de felicidad para nuestro pueblo. Ese es su pecado 
mortal a los ojos de la rosca, el de estar dispuestos 
a luchar por medidas que afectan hondamente el "sa
grado” poderío cimentado en años de estafa y robo 
contra el país.

Que sepan muy bien que lo que llevó tanto esfuerzo 
y sacrificio lo que se ha constituido hoy en el muro 
de defensa' y la esperanza de todos los trabajadores 
del país no podrá ser destruido con un nuevo decre
tado; se van a encontrar con la firmeza de una clase 
obrera que no sólo “no está dispuesta a dejarse tram
pear su destino” sino que sabe muy bien que no está 
sola y que tiene la fuerza suficiente como para con
vertirse en la base de un proceso de reconstrucción 
nacional que borre para siempre estos negros años 
pachequistas - rosqueros de miseria y represión.

« a  r a d ieV a  v ig ila r

¡LA ESTA

ESCUCHANDO¡

TRANSPORTE

INTENSA MOVILIZACION
U na intensa m ovilización llevan adelante, en estos días los obreros del transporte  agrupados 
en la Federación del T ransporte.

De acuerdo a lo informado en medios gremiales, se 
aprestan a resistir duramente a los intentos de im
poner la reglamentación antisindical. Este tema, que 
ha sido de especial estudio en los plenarios llevados 
a  cabo por el sector y en cada una 'de las 32 gremiales 
de todo el país, ha motivado la planififación de nu
merosas medidas preparatorias. Por otra parte, infor
maron, una extensa plataforma es levantada, donde 
temas como el reclamo del aumento inmediato del 
35%, ocupan también lugar relevante.

A ello debe agregarse consignaron, el aumento del 
hogar constituido y de las asignaciones familiares.

En otro plano, pero también en el centro de las 
preocupaciones 'de los obreros del transporte, se en
cuentra la lucha por la reposición del trabajador Al
fredo Oribe, en la Empresa Expreso Minuano.

Se ha reafirmado, también, la solidaridad plena con 
el ex dirigente del gremio, Severino Alonso, que fuera 
nuevamente detenido en el departamento de Maído- 
nado.

Parte de la respuesta elaborada se concretó en pa
ros parciales realizados a nivel de los talleres de las 
distintas empressa.

En el día de hoy se programaba una inmensa ca
ravana que se concentraba, en principio, en la inter
sección de las avenidas General Flores y Larrañaga. 
La jornada de lucha culminará, luego de recorrer 
distintas calles montevideanas, en el mitin que se 
realizará en Agraciada y Carlos María Ramírez.

CNT

Vuelve el compañero 
Arjona

Luego de más de cinco años de injusta destitución, 
vuelven al Banco de la República destacados traba
jadores bancarios, entre ellos el compañero Ariel Ar
jona, prestigioso subgerente de la institución, desti
tuidos por el Directorio a raíz de la histórica lucha 
de los trabajadores bancarios de 1968 - 69.

Como se recordará, el Pachecato resolvió destituir 
a funcionarios con- jerarquía, como manera discri
minada de represaliar a quienes, más allá de sus in
gresos, demostraban una honrosa conciencia de clase.

“El "Oriental” y el Partido Socialista felicitan en la 
persona del compañero Arjona a estos abnegados y 
consecuentes trabajadores bancarios, al gremio que los 
reUne, AEBU, y esperan que la reciente resolución 
del Tribunal de lo Contenciosos - Administrativo, anu
lando el acto de destitución, se cumpla inmediata
mente, ubicando en sus puestos a quienes demostra
ron, siempre, la capacidad y dignidad que a los per- 
soneros del régimen les falta.

Por una salida democrática
Al cierre de nuestra  edición, el m ovim iento obrero se dispone a dar o tra  respuesta contun

dente a la rosca oligárquica, tras  una semana cargada de m edidas represivas y  atentados 

contra las libertades públicas, en  que vuelven las m edidas prontas de seguridad, las to rtu ras , 

y  los atropellos a parlam entarios, ediles y  m ilitantes del m ovimiento popular, que tipificaron 

el período pachequista.

Unánimemente, las asambleas de 
fábrica han dado su pleno apoyo 
a la declaración emitida por el Se
cretariado Ejecutivo de la Central 
Obrera, que permanece en acción 
permanente, y han organizado su 
participación en este nuevo ple
biscito popular que constituirá la 
jornada 'del jueves.

“EL ORIENTAL” recoge textual
mente el documento elaborado por 
la CNT, cuya discusión profunda 
en los lugares de trabajo contri
buye a elevar un paso más el ni
vel de conciencia de cada vez más 
amplios sectores de la clase obrera,

LA DECLARACION
“El Secretariado Ejecutivo de la 

Convención Nacional de Trabaja
dores, reunido extraordinariamente 
para examinar la situación creada 
con motivo de la sanción del de
creto de Medidas Prontas de Segu
ridad, DECLARA;

“ 1 9 ) Con la implantación de las 
Medidas Prontas de Seguridad, el 
Sr. Presidente Bordaberry, perso- 
nero de la rosca oligárquica y su 
elenco gobernante, pasan a actuar 
de manera descarada en el mejor 
estilo de su predecesor Pacheco 
Areco, que impulsara la represalia 
más sañuda contra el movimiento 
obrero y popular, encarcelando, mi
litarizando. destituyendo, asesinan
do trabajadores y estudiantes, 
mientras los sectores de la rosca 
oligárquica, vaciaban los bancos y 
las empresas, hundían la econo
mía del país, realizaban fabulosos 
negociados y se beneficiaban por 
decretos firmados por el propio se
ñor Bordaberry como Ministro de 
Pacheco, -con decenas de miles de 
millones de pesos entregados a la 
rosca de la banca y de los frigo
ríficos.

“2’) Se aplican las Medidas 
Prontas de Seguridad cuando el 
Sr. Bordaberry ha quedado com

pletamente aislado en el plano po
lítico, sin votos en el Parlamento 
para seguir prorrogando la suspen
sión 'de las garantías individuales, 
dedicando su esfuerzo a un nuevo 
reparto politiquero en la designa
ción para los Directorios de los or
ganismos del Estado, a cambio de 
lo cual mantener los 11 votos en 
el Senado y los correspondientes 
en la Cámara de Diputados, que 
impidan él juicio político y su se
paración de la Presidencia de la 
República, de 'donde hace tiempo 
correspondía se hubiera ido como 
la mayoría del pueblo reclama.

“39) Se aplican las Medidas de 
Seguridad y se habla de perseguir 
con ello ilícitos económicos, mien
tras es visible que continúan ade
lante los negociados de -la rosca 
frigorífica, obteniendo n u e v a s  
cuantiosas ganancias, con los pre
cios internacionales en alza para 
los productos de exportación, se 
mantienen personajes como el doc
tor Gari como consejero del señor 
Presidente y Pereyra Reverbel, im
plicado en los negociados de UTE - 
SERCOBE, como ha quedado de
mostrado, continüa cobrando me
sadas en dólares, representando al 
país en un puesto internacional.

“49) Mientras el Sr. Bordabe
rry liquida en los hechos las pro
clamas de los comunicados 4 y 7 
del mes de febrero, no abordando 
la solución de ninguno de los gran
des problemas, el país más y más 
se hunde en la crisis, las amplias 
masas ven disminuido su nivel de 
vida, el nUcleo de grandes ban
queros terratenientes y exportado
res intermediarios, continúan suc
cionando los jugos vitales de la. 
Repüblica, se pasó a la aplicación 
de Medidas Prontas de Seguridad, 
reaparecen nuevos hechos de ata
ques a la persona humana, de tor
turas que han cobrado una nueva 
vida en la persona del trabajador

rural Fernández Mendieta, a las 
aplicadas a dirigentes sindicales 
en Maldonado como Severino Alon
so o Carlos Julio Barrios que lue
go de ser liberados por la justicia, 
ha sido nuevamente detenido, su
cediendo otro tanto con los Ediles, 
entre los cuales, Elichirigoity y Bo
nilla fueron precisamente los que 
de manera reiterada habían de
nunciado las irregularidades de la 
Junta, así como la situación de 
Sócrates Martínez detenido hace 
más de 20 días, sin que se pueda 
saber dónde está.

“59) lo  expuesto configura el 
agravamiento de toda la situación, 
colocándose al país por responsa
bilidad de la rosca oligárquica y 
del Sr. Presidente Bordaberry, an
te nuevos y graves peligros.

“La clase obrera, organizada en 
la CNT’ con la autoridad que le da 
su decidida acción, contra toda 
esta política regresiva, conciente, 
como lo muestran los hechos, que 
sólo la unidad más amplia con to
dos los demás sectores del pueblo, 
determinará una salida democráti
ca avanzada, condena con toda 
energía esta nueva escalada repre
siva del Gobierno, levantando, una 
vez más, ante el conjunto de nues
tro pueblo, el programa de solu
ciones que partiendo del reclamo 
del aumento 'de los salarios, y las 
jubilaciones, de la ampliación de 
las fuentes de trabajo, de la de
fensa y aplicación integral de los 
derechos y libertades democráticas 
y sindical, del rechazo incondicio
nal a los intentos de reglamenta
ción antisindical, apunta a los 
cambios estructurales, como la na
cionalización de la banca, del co
mercio exterior y la industria fri
gorífica, como la reforma agraria, 
como la defensa de los Entes del 
Estado, como una política indepen
diente de real soberanía nacional, 
etcétera,

—
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TEXTILES

Más Maniobras Contra la Industria
Una nueva etapa en defensa de sus fuentes de trabajo, nuevamen
te amenazadas de muerte por la política oligárquica, han comen
zado los trabajadores textiles. En una mesa redonda a la que fue
ron invitados legisladores nacionales y  los órganos de prensa, el 
Congreso Obrero Textil brindó el martes un acabado informe so
bre la crítica situación de la industria y reveló una nueva manio
bra en perjuicio de la misma, efectuada por los intermediarios: 
barraqueros y acaparadores vinculados al capital extranjero y a 
nuestro comercio exterior, (el principal de los cuales, el consor
cio internacional HAIM fuera denunciado en el parlamento por el 
diputado socialista V. Túías).

La industria textil se desarrolló en 
nuestro pais en íorm a anárquica, sin 
ninguna planificación, librada a las 
leyes que rigen el desarrollo capita
lista, con todos los inconvenientes de 
la  libre competencia de intereses par 
ticulares.

El mayor período de auge se re 
gistra en  1961, 26.000 trabajadores se 
distribuían en 30 grandes empresas 
industriales (que abarcaban el 90 por 
ciento de la  m ano de obra), y 540 
talleres artesanales, de carácter fa 
miliar.

Desde entonces, la  orientación eco
nómica de nuestros sucesivos gobier
nos, en un país destinado a  conver
tirse en simple abastecedor de m ate
ria prima, con una industria limi
tada al mercado interno, precipitan 
el deterioro de la  actividad textil, 
que en 1969 registró solamente 16.200 
obreros en todo el territorio nacional.

La ingerencia de grupos económi
cos antinacionales en las tres e ta
pas fundamentales de la  industriali
zación: suministros, producción y co
mercialización es señalada por los 
trabajadores como la causaa funda
m ental del colapso actual.

LOS SUMINISTROS DE MATERIA 
PRIMA: ALGODON

Aunque el público en general lo 
ignora, nuestro país cuenta con las 
mejores posibilidades naturales para 
el cultivo de algodón, a  tal punto 
que la fibra producida en nuestro 
país es considerada una de las mejo
res del mundo:

No obstante, la producción algo
donera bajó de 755.000 Kg. en 1967 
a 672.000 en 1971, v en el último 
año, la zafra arrojó solamente 257

toneladas. Las causas: fa lta  to tal de 
apoyo financiero por parte del Es
tado, que h aa  regalado en el mismo 
período, miles de millones de pesos 
a  los frigoríficos y la banca privada.

Si al descenso de la producción al
godonera, sumamos la  insuficiencia 
de divisas p ara  la  importación de 
m ateria prima para  la industria (aun
que se utilizan, por ejemplo, en  la 
importación de k its automotores) ob
tenemos las causas del cierre de tex
til Ferrés, las paralizaciones de 
PUHASA y el funcionamiento anor
mal de MUSA y ARDEA.

LA CRISIS EN LA PRODUCCION 
LANERA

La Federación de Obreros de la 
Lana, haciendo un prolijo estudio de 
la producción nacional llegó a  la 
conclusión que en corto plazo, nues
tro  país podría triplicar el volumen 
de sus zafras. Claro que para ello 
habría que atacar males endémicos 
producto del régimen, como la ex
plotación extensiva y el desprecio del 
incremento intensivo de la produc
ción. (Australia obtiene un rendimien 
to de 6 kg. promedio por vellón, y 
nuestro pais solo 4), habría que mo
dificar el régimen de tenencia de 
la  tierra  para  explotar las áreas 
geográficas más aptas para el gana
do lanar, y poner fin al contraban
do y sacrificio de ovinos en tiem 
pos de veda.

Desde 1967, la producción lanera 
ha  bajado ininterrumpidamente de 
84.301,050 Kgs. pasó a 58.885 en la 
zafra 1971—72, y solamente se regis
tra  un ligero repunte en el último 
año, en que se recogieron aproxi
m adamente 62 toneladas del produc 
to. Aunque esto no es debido a un

aumento de la  producción real, si
no a una disminución del contra
bando como consecuencia del incre
mento de los precios en el mercado 
internacional.

Y es solamente ese aumento de 
precios lo que posibilita al gobierno 
exhibir una superación en la can
tidad de dnero obtenido por la. co
mercialización de la lana, confun
diendo a la opinión pública e in 
tentando disfrazar la crisis de pro
ducción.

LA MANIOBRA DE LOS 
ESPECULADORES 

INTERNACIONALES
Durante largos años» los traba

jadores textiles lucharon contra las 
facilidades otorgadas a  la exporta
ción de lana sin industrializar, lo 
que restaba divisas al país y ocupa
ción a  la  industria textil y pér
dida de mercados a la m anufactura 
nacional.

En 1971, el gobierno debió, ante la 
presión obrera, aprobar un decreto 
limitando la  salida al exterior de 
lana sin proceso industrial pero 
los especuladores, contando por su
puesto con todas las facilidades de 
los créditos estatales, inventaron una 
nueva maniobra, chantajearon a los 
industriales y se apropiaron de las 
ganancias derivadas de la venta de 
lana t>rocesada.

Utilizando los créditos rurales, los 
acaparadores, con HAIM a la cabeza, 
enterados de la  fu tu ra suba en el 
precio internacional de la  lanaj se 
apresuraron a  comprar el producto 
mucho antes de la  zafra “en el 
lomo de la oveja”, aprovechando la 
urgencia por vender de los peque
ños y medianos productores, acu
ciados por la  crisis e ignorantes de 
las tram pas de las finanzas in ter
nacionales.

La industria textil, sin créditos 
suficientes, se encontró de impro
viso sin m ateria prima y debió acu
dir a  los acaparadores.

Pero estos se negaron a vender y 
contrataron el trabajo  de los fabri
cantes para que les elaboraran los 
TOPS, pagándoles por el trabajo las 
tarifas estipuladas que no se ajus
taban, por supuesto a los nuevos 
precios de la lana en el mercado 
mundial.

El chantaje dio resultado, los In
dustriales no tenían elección, o ac
cedían o cerraban sus estableci
mientos. Y las ganancias por la  ven
ta  de lana elaborada, que superan 
los 30 mil millones de pesos, lejos 
de volcarse en  el mejoramiento e 
incremento de la industria textil 
nacional, engrosó las arcas de los 
consorcios internacionales.

Otra vez aparece como responsa
ble directo el gobierno, en una ac 
titud comprometida con los intere
ses de los monopolios que a ten tan  
contra la  independencia y el des
arrollo nacional.

LOS OBREROS IMPULSAN LAS 
SOLUCIONES ADECUADAS

Las conclusiones que fundam entan 
el plan de movilizaciones del COT 
ratifican lo ya  sabido, que son los 
obreros y sus organizaciones los que 
se levantan contra la  política oli
gárquica e imperialista de entrega 
de nuestro país, defendiendo obsti
nadam ente los interesés nacionales.

“Se hace indispensable y en un 
plazo perentorio, enfrentar la situa
ción de la industria, con una polí
tica patriótica, que rompa con los 
intereses de pequeños grupos oligar
cas y de los monopolios interna
cionales, promoviendo el reequlpa- 
miento y la modernización, regulan
do los mecanismos de provisión de 
materias primas para evitar toda 
pérdida de proceso y de mano de 
obra en la producción nacional. Ello 
implica una planificación adecuada 
a la realidad de nuestro mercado 
v a las exigencias del mercado in
ternacional, así como a las posibi
lidades de nuestra industria que de
ben ser mejoradas paralelamente”.

Las m etas inmediatas propuestas 
por el <X)T son: incentivo de la 
producción algodonera, creación del 
Institu to  Textil que regule todo el 
proceso de comercialización e indus
trialización con participación de los 
trabajadores, represión del contra
bando y del trabajo clandestino, le
yes d e ' protección a la  industria y 
planificación de una política credi
ticia adecuada., creación de escuelas 
de readantación y aprendizaje f a 
bril.

L A  S E M A N A  S I N D I C A L
•  CNT: EN LA CALLE POR SALARIOS

Ayer se movilizaron los gremios convocados por la 
central obrera para reclamar un 35% de aumento ge
neral de salarios, a partir del 1? de mayo. Se concen
traron frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.
•  TEM: SIGUEN LAS NEGOCIACIONES

El pasado miércoles se reunieron en la Coprin re
presentantes de las partes, tentando una solución que 
ponga fin a la provocación patronal ampliamente do
cumentada en nuestra edición anterior.
•  -CICCSA: EL MINISTRO CON LOS GRINGOS

Los obreros de esta conflictiva papelera acusan al 
Ministro de Trabajo de dilatar la justa solución de 
este enfrentamiento provocado por el negrero Mister 
Brown. “Ciento cincuenta familias —dijeron los obre
ros— exigen al Ministro de Trabajo su inmediata in
tervención para solucionar el conflicto de esta em
presa yanqui”.
•  CATTIVELLI: BLOQUEO DE MATERIA PRIMA

Los gremios pertenecientes a empresas proveedoras 
de materias primas para Cattivelli se reunieron en 
la CNT a fin de ajustar un riguroso bloqueo a esta 
empresa, en solidaridad activa con los trabajadores en 
conflicto. Si bien este patrón —un nuevo rico con 
estancia, industria y banca, oligarca típico made in 
Pacheco—, se siente fuerte, sabrá de la unidad del 
movimiento obrero, si no quiere reintegrar a  los 72 
trabajadores injustamente despedidos.

•  TELECOMUNICACIONES: PARO 
REIVINDICATIVO

La Federación Nacional de Telecomunicaciones ha 
efectuado paros parciales con asambleas informativas, 
por pago inmediato de las compensaciones presupués
tales.
•  TRANSPORTE: PAROS EN LA CAPITAL

El transporte colectivo de pasajeros ha anunciado 
paros para hoy, obligados por la demora en satisfacer 
reivindicaciones largamente planteadas.
•  MADERA: ESTADO DE MOVILIZACION

Así fue resuelto por la asamblea general de este 
importante sector laboral, reclamando el 25% de au
mento salaria! inmediato, cuando para recuperar el 
poder adquisitivo de 1968 se debía pedir —como lo de
nuncia el gremio— el 87.77 por ciento.
•  PEONES FLETEROS: PRECONFLICTO

Este sector organizado en tomo al SUTCRA reclama 
la equiparación con sus similares de la Bebida, ante 
la intransigente oposición gringa de Pepsi Cola y Coca 
Cola. Se luchará —dijeron los peones fleteros— por 
todos los medios.
•  SALUD PUBLICA: TRABAJADORES 

ENTREVISTAN A FURRIEL
La Federación de Salud Pública acaba de reunirse 

con el Ministro Dr. Pablo Purriel —curioso sobrevi
viente del inicial gabinete de Bordaberry—, exigién
dole el cumplimiento del Presupuesto.

TAXIS: OTRA VEZ LOS PAROS
Por diversas reivindicaciones, la población monte- 

videana está ante nuevas paralizaciones, ante la per
manente desidia municipal por este servicio pública
•  ADUANA: PRECONFLICTO

También por reivindicaciones presupuéstales, los tra
bajadores de la Aduana han declarado el preconflicto 
sin abandono de tareas.
•  CHAMSEC: LOS OBREROS LA OCUPAN

Los obreros de la construcción dispusieron ocupar 
Chamsec, reclamando el pago de dos meses seguro 
de enfermedad. La política gubernamental °s resnon- 
sable de toda la crisis general que sufren nuestros 
institutos de la seguridad social, a pesar de que voces 
extranjeras y nacionales (rosqueras) sostienen q- e és
ta es la causa de la crisis económica. Al revé.< *» lo 
digo: la crisis de estructuras provoca la crisis de la 
seguridad social.
•  MAESTROS DE MINAS: LA FUM DENUNCIA

La Federación Uruguaya del Magisterio denuncia la 
arbitraria separación de tres maestros minuanos per
tenecientes a la Agremiación de Maestros de La val le
ja, como represalia por haber cumplido la medida gre
mial del pasado 25 de abril. En este caso —denuncia 
la FUM— “hay un evidente móvil de persecución a 
los maestros gremialistas, estando todo el procedimien
to viciado de nulidad. La negra mancha del Conae 
llega hasta los pagos minuanos, engendro cuyas su
cias maquinaciones denuncian en esta misma edición 
los Maestros- Socialistas.
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_________ Crisis en la enseñarla

El CONAE: Una necesidad del régimen
UNA NECESIDAD DEL KEUIMEN

No caben dudas que cuando la lu
cha 'de clases se profundiza y cada 
vez son más amplios los sectores de 
pueblo que visualizan la verdadera 
contradicción: oligarquía - pueblo;
aquélla apela no solo a la represión 
a través del encarcelamiento, sino 
que necesita crear instrumentos como 
el CONAE que sirve a sus propósitos 
de adecuar la enseñanza a sus planes.

¿QUE FINES SE PERSIGUEN?
Adaptar la enseñanza de forma tal 

que prepare individuos dóciles, sin es
píritu crítico, formados en “la verdad 
oficial”, de manera de limar todas las 
contradicciones que existen en la so
ciedad y así evitar cuestionamien- 
tos al sistema.

¿COMO ACTUA EL “CONAE”?
El CONAE trabaja a dos puntas:
Por un lado atacando directamente 

a sus funcionarios y a los padres: 
trasladadndo funcionarios arbitraria
mente, haciendo nombramientos “a 
dedo", implantando aumento del ho
rario de trabajo sin remuneración 
adecuada (ya lo ha implantado a ni
vel de personal de servicio y de maes
tros directores, instaurando un con
trol directo del CONAE sobre las es
cuelas (este debe ser avisado inme
diatamente sobre cualquier hecho 
normal que suceda y cualquier fun

cionario puede hacerlo), limitando la 
actividad de los padres en las Comi
siones de Fomento a través de un 
nuevo Reglamento del que más ade
lante nos ocuparemos.

Por otro lado publicitando la cons
trucción de núcleos escolares que 
atiendan al niño en forma integral, 
inaugurando con “bombos y platillos” 
toda nueva escuela o aulas construi
das sin decir que si se construyen 
nuevas escuelas es gracias al apoyo 
popular, a través de convenios entre 
las Comisiones de Fomento y organis
mos oficiales correspondiendo el ma
yor aporte al esfuerzo de los padres.

¿CON QUE OBJETIVO?
Con el 'de neutralizar la lucha que 

los maestros hemos venido llevando 
desde antes de la promulgación de la 
Ley de Enseñanza, concientizando a 
los padres acerca de los alcances de 
la misma, y creando con la lucha 
conjunta, vínculos que hoy el CONAE 
pretende quebrar.

Con el objetivo de crear base so
cial de apoyo a su gestión y que haga 
olvidar sus arbitrariedades.

¿Pero acaso publicita que los Co
medores Escolares siguen recibiendo 
la misma partida que el año anterior 
($ 35 por niño), que las escuelas se 
siguen reparando para poder funcio
nar con la sola e invalorable ayuda

de los padres?
¿Que existen escuelas que funcio

nan en 3 turnos como la Escuela de 
Barros Blancos, con un local en pési
mas condiciones?

¿Y acaso publicitan que de cons
truirse estos núcleos educacionales se 
harían a través de préstamos con or
ganismos internacionales que ahon
darán más nuestro endeudamiento y 
nuestra dependencia con el Imperio?

EL ATAQUE A LA RELACION 
PADRES - MAESTROS

Con fecha 11 de abril, el CONAE 
aprueba un nuevo Reglamento de Co
misiones 'de Fomento que alteran su 
funcionamiento, su integración y los 
convierte en organismos de confian
za de la dirección de las escuelas y 
directamente controlados por el Con
sejo Nnal. de Educación.

La Federación Uruguaya del Ma
gisterio, en su análisis de este regla
mento señala:
a) El estrechamiento de la Comisión 

de Fomento, en su integración y 
en sus relaciones con el medio y 
los padres.

b) La liquidación de la Comisión de 
Fomento como representantes de 
los padres, para convertirse an 
una Comisión de la confianza del 
Director.

c) El intento de maniatar todas las

posibilidades de coordinación y es
fuerzo común entre todas las Co
misiones de Fomento.

d) La vulneración del espíritu vare- 
liano de participación 'de los pa
dres y el pueblo en los problemas 
de la educación.

e) El divorcio definitivo de la Co
misión con los problemas impor
tantes, destinadas en forma espe
cial a recaudar fondos.

No cabe la menor duda que el so
metimiento de los maestros y las pro
pias Comisiones a este reglamento se
ría en los hechos traicionar los prin
cipios fundamentales de nuestra edu
cación popular.

No puede haber una reforma de la 
reglamentación que no parta de una 
amplia consulta a las Comisiones de 
Fomento y al magisterio.

En esta dirección apunta el recla
mo de la Federación de suspensión 
de la aplicación del actual reglamen
to y de medidas para efectuar la con
sulta antes mencionada.

Los maestros socialistas considera
mos que hoy más que nunca es fun
damental ahondar el trabajo con los 
padres, y en las mesas zonales de la 
C.N.T., ya que nuestra lucha contra 
el CONAE está englobada en la lucha 
'del movimiento popular.

Maestros Socialistas

LOS GREMIOS SE MOVILIZAN
Coincidiendo con la gran jornada de moviliza

ción programada por la CNT, se cumplió el jueves, 
el paro nacional organizado por la Coordinadora de 
las tres ramas de la enseñanza, de repudio al CO
NAE y en reclamo do soluciones inmediatas para 
la difícil situación económica del funcionariado e 
instituciones.

Las asambleas realizadas en las jornadas pre
paratorias del paro, tuvieron por el número de par
ticipantes el carácter de un verdadero plebiscito 
contra la escala represiva iniciada en los últimos 
tiempos por el Gobierno.

Fueron unánimes las demostraciones de rechazo 
a  la ley de Estado Peligroso, a las torturas y per
secuciones políticas, y en especial al proyecto de 
reglamentación sindical.

También pronunciaron la totalidad de las gre
miales, su apoyo a los ediles frenteamplistas, Eli- 
chirigoity y Bonilla, desaprobando la arbitraria de
tención , de quienes denunciaron la  corrupción en 
la Jun ta  Departamental.

EN SECUNDARIA PARO DE 48 HORAS
Profesores y funcionarios de Secundaria resol

vieron extender el alcance de las movilizaciones 
propuestas y realizan paro de 48 horas los días 
miércoles y jueves.

El CONAE no ha pagado aun los sueldos de 
abril a  precarios y suplentes ni la retroactivldad 
correspondiente a todos los docentes y no ha res
petado las normas vigentes para los nombramientos.

Las gremiales de Secundaria reclaman el cese de 
estas irregularidades, además de ratificar la pla
taform a general de la Coordinadora que incluye 
$ 35.000 de aumento retroactivo al 19 de mayo, au
mento previo a la Rendición de Cuentas, deroga
ción de Ley de Educación, vigencia de libertades y

levantamiento de las Medidas Prontas de Seguridad.
PRIMARIA: GIGANTESCA ASAMBLEA 

DE MAESTROS
Los maestros realizaron el martes, la que fue tal 

vez su asamblea más grande hasta el momento.
Los docentes de Montevideo solamente, colmaron 

casi completamente el salón de actos del Palacio 
Sud América.

Unánimemente, condenaron la política dei go
bierno y reclaman la derogación del CONAE, que 
m antiene deudas oscilantes ent:^ $ 25.000 y $ 110.000 
con cada educador de Primaria.

EL CONAE DESTRUYE A LA UTU
La actividad del CONAE, en lo que tiene rela

ción con la Universidad del Trabajo ha sido par
ticularmente destructiva. El plan común de estu
dios, —denuncian los funcionarios— totalm ente di- 
verciado de Secundaria, digitado de acuerdo a in
tereses foráneos ha term inado con la formación 
integral de la cultura del alumno. No hay labora
torios, instrumentos, tierras ni gimnasios nara las 
prácticas, se im parte a los varones conocimientos 
de costura, bordado y cocina y a las muchachas 
mecánica, carpintería y electricidad en una con
fusión total emanada de la improvisación y la 
falta de conocimientos docentes de quienes rigen 
la enseñanza.

Penadés, presidente del CONAE dio orden de no 
pagar al funcionariado de UTU, que percibe suel
dos de hambre, a pesar de contar con el dinero y 
estar prontos los recibos, en una actitud de prepo
tencia incalificable.

Esta situación general impulsa al funcionariado 
y alumnos de UTU a la primera fila del combate 
aue comienza, contra el funesto CONAE, engendro 
de la ley de Educación General.

NUEVA SECCION
Desde la próxima edición, la página sindical 'de 

EL ORIENTAL se verá enriquecida con una nueva 
sección a cargo de un equipo de laboralistas diri
gidos por el compañero Dr. Rubén N. Caggiani, de 
reconocida versación en Derecho Laboral y de la 
Seguridad Social.

Serán dos columnas semanales donde se aborda
rán, con sencillez y coherencia, los más importan
tes temas laborales y de la seguridad social, y que 
contribuirán a la formación del militante sindical lla
mado, diariamente, a responder sobre cada uno de 
ellos.

Asimismo, nuestros lectores interesados en estos te
mas podrán enviar cartas al ero. Caggiani, consul
tándole sobre problemas concretos o sugiriéndole te
mas específicos para su desarrollo en el semanario.

Asignaciones:
La lucha 
por recursos

Durante toda la semana se movilizaron, con paros 
parciales, los funcionarios de Asignaciones Familiares 
que continúan en lucha por recursos para este bene
ficio social junto a mejoras presupuéstales.

Responsabilizan directamente al Consejo Central de 
causar la progresiva descapitalización del organismo, 
otorgado facilidades excesivas y exoneraciones de 
recargos a empresas que deben millones de pesos ha
ce decenas de años.

Los funcionarios han denunciado también la exo
neración de aportes a las detracciones de la lana, a 
la exportación y también a las empresas privadas, en 
el último decreto de COPRIN, todo lo cual ha restado 
muchos millones de pesos a Asignaciones.

UNION FERROVIARIA: UNIDAD Y LUCHA
La UNION FERROVIARIA ha resuelto participar con 

todas sus fuerzas en las jornadas de PARO y OCUPA
CION de los lugares de trabajo, resueltas por la CNT 
para el caso de que el Gobierno pretenda imponer la 
Reglamentación Sindical por intermedio de un decreto 
amparado en las MEDIDAS PRONTAS DE SEGURIDAD.

Por tal motivo, se realizó el día 5 una reunión con los 
delegados 'de la ZONA LOCAL, donde se explicó el al
cance de las medidas a tomar y cómo llevarlas adelante. 
Realizándose, a partir de ese día, ASAMBLEAS en todos 
los sectores a fin de analizar la grave situación que im
plica la acción antiobrera que se anuncia y también pa
ra impulsar la movilización por la plataforma de recla
mos de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes Autó
nomos, que es la siguiente:

I) Aumento de $ 25.000, con vigencia al l9 'de mayo, 
previo al ajuste del mes de julio.

II) Aprobación de los presupuestos de 1973.
III) Recuperación de los organismos del Estado.
IV) Representación de los trabajadores en sus direc

ciones.
V) Reposición de los destituidos y aplicación del Art. 

N? 65 de la Constitución.
El gremio exhorta a participar el día 14 en la gran 

concentración en el Palacio Sud América a las 19.00 ho
ras' para llevar adelante la plataforma arriba indicada.
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“CIUDAD DE LA PLATA”

DIPLOMACIA, TORTURA, POLITICA, CONTRABANDO
El martes por la noche un clima de guerra invadió, súbitamente, el 
recinto portuario. El tra jinar habitual de la zona, los preparativos 
para 1a. pendular travesía entre las dos capitales del Río de la Plata 
había sido interrumpido. En el l u g a r ,  fusileros armados fuer
temente, camiones, movimientos nerviosos y embarcaciones armadas 
que bloquearon todo posible movimiento del vapor “Ciudad de la P lata”. 
Él rostro adusto de los participantes anunciaba que* de un  proce
dimiento aparentem ente rutinario, los hechos habían desembocado en 
una torm enta mayor. Las circunstancias, los intereses en juego y quie
nes eran participantes de las decisiones, anticipaban que aquello no 
era una “simple” cuestión de contrabando.

Si bien los integrantes de la Prefec
tura llegaron al “Ciudad de La Plata’ 
ese martes, los procedimientos habían co
menzado, aparenetmente, el pasado do
mingo.

De acuerdo a una de las versiones que 
han corrido como reguero de pólvora por 
la ciudad, ese día, una mujer transportó 
desde el “vapor” hacia un lugar que no 
ha sido determinado —por lo menos pe
riodísticamente— un voluminoso contra
bando.

Su misión habría terminado allí. Pos
teriormente una “batida” alertó a las 
autoridades de la Prefectura —organis
mo que se encuentra en la órbita de 
la Armada Nacional, desde tiempo atrás.

Detenida la mujer, habría mencionado 
las distintas instancias que había supe
rado para sacar desde el barco la “mer
cadería” que, digamos de paso —pero es 
fundamental—, no apareció en ningún 
momento.

Posteriormente, funcionarios de la 
Aduana, que debían haber controlado el 
presunto contrabando, fueron detenidos 
Los rumores que llenaron el ambiente 
portuario mencionaban que uno de los 
resguardos, ya desfigurado por los gol
pes, señaló a uno de los tripulantes, de 
apellido Valdez.

LA TORMENTA SE DESENCADENA
Con estos elementos oficiales de la 

Prefectura, llegaron el martes a la nave 
en busca del tripulante. Por su parte, los 
compañeros del inculpado, enterados de 
que la acusación se manejaba en térmi
nos ambiguos, se negaron a permitir que 
el procedimiento se llevara a cabo. Al
gunos de ellos llegaron a declarar a la 
prensa que en Uruguay los procedimien
tos de este tipo —que se movían fuera 
de la órbita del Poder Judicial—, no ofre
cían ninguna seguridad. Los apremios a 
que se somete a los detenidos son ca
paces de arrancar la declaración que se 
quiera, afirmaron.

La “triste fama” ganada por los in
terrogatorios con respuestas ya elabora
das ha ganado, sin duda, una trascen
dencia que supera los límites del país.

Inmediatamente, el Capitán del “Ciu
dad”, José Herrera, se solidarizó con su 
tripulación, adquiriendo el clima carac
teres detonantes cuando se elevó la plan
chada de acceso, quedando bloqueados los 
oficiales actuantes. Luego, la interven
ción de las autoridades. Prefecto y sub
prefecto, funcionarios diplomáticos — 
Cónsul y Agregado Naval argentinos— y 
de la propia empresa propietaria de la 
nave, aportó protagonistas de niveles in
sospechados.

Al mismo tiempo, un estrecho cerco 
militar impedía la partida de la nave.

Más tarde se publicitó que la tripula
ción planteaba el otorgamiento de ele
mentales garantías para el marinero, pi
diéndose la intervención del Embajador. 
La mañana del miércoles fue de tensa 
espera, mientras el asunto se resolvía, 
no precisamente en el Puerto.

LO QUE TODOS CONOCEN
El clima de tensión y confusión vivido 

alrededor de la tentativa de detención 
del marinero argentino trajo a primér 
plano hechos que todos conocen.

En primer lugar, ¿qué habitante de 
esta ciudad no está enterado que los “va
pores de la carrera”, se han constituido, 
en los hechos, como proveedores habitua
les de numerosos comercios, y no preci
samente por la vía legal?

Es tema de conversaciones en los bo
liches o a nivel personal, pero no se ne
cesita ser ningún sabueso para conocer 
la verdad del contrabando cotidiano (hor
miga y del otro), los miles y miles de 
pesos que pasan en mercaderías impune
mente por los controles aduaneros. Bas
ta pararse en Yacaré y la Rambla Por
tuaria para tener en vivo y en directo

como el “hilo más delgado” de la trama 
recibe la recompensa por hacer la vista 
gorda.

Pero, además, cualquiera sabe que ese 
mecanismo no pc'dría funcionar éceitada- 
mente si a otros niveles no se aceptara 
la situación. Un largo rosario de funcio
narios aduaneros de la propia Prefec
tura ha convivido en ese ambiente, del

cual debe hacerse constar, han logrado 
marginarse muchos realmente honestos.

Pero como dijimos más arriba nume
rosos comercios eran (¿no lo son?) abas
tecidos por esa vía. Se ha hablado mu
chas veces de verdaderas organizaciones, 
con numerosos medios de locomoción, que 
todos los días entraban y salían del Puer
to con mercaderías en condición ilegal. Y 
eso supone que a diferentes niveles ellos 
se aceptaba y, en algunos casos se alen
taba.

El caso del marinero argentino repre
sentaba, aparentemente una tentativa de 
cortar el rebusque en los estratos más 
bajos.

De acuerdo a informaciones proporcio
nadas a la prensa por funcionarios de 
la empresa "Dodero”, se habría compro
bado la existencia de un ilicito, en el 
cual habría participado el argentino.

SOBERANIA Y TEMORES

Sin embargo, otros temas irrumpieron 
también a la superficie. Como el de la 
soberanía que, según alguna versión, no 
correspondía a bordo del vapor. Ello se 
aclaró rápidamente: a pesar de la ban
dera que flamea en su mástil, al encon
trarse dentro de los límites de la Na
ción la embarcación (y sus tripulantes) 
deben acatar las leyes vigentes en el 
país.

Sin embargo, como se aclaró posterior
mente, el cuestionamiento de la tripu
lación no apuntaba a este nivel, más 
bien a las “costumbres” que se quieren 
imponer. Se referían al problema de las 
garantías individuales, que deben otor
garse a cualquier persona. En ese sen
tido, la desconfianza fue aumentando al 
paso de las horas. Luego se supo, ponien
do en juego gestiones del embajador 
Sáenz, el marinero fue trasladado a un 
juzgado donde declaró.

A pesar de que en definitiva el Juea 
actuante decretó su libertad, quedó bien 
claro cuáles eran los temores y cuál era 
la seguridad que se esperaba.

¿CHOQUE?
Por otra parte, si recordamos que es 

voz corrida que circunstancias como la 
que tratamos (la ubicación de mercadería 
ilegal, detención de bagayeros) son co
munes en el puerto, no dejó de llamar 
la atención la resonancia otorgada, la 
particular movilización militar y lo s  
círculos a los cuales accedió.

Debe contarse que uno de los prota
gonistas principales fue el Capitán de 
Navio Nader, cuyo rápido acceso a car
gos de responsabilidad, no ha dejado de 
llamar la atención. Su presencia, su “fa
ma’, trascendida a nivel parlamentario, 
ha encontrado lejanos ecos. No sabemos 
si era su intención, pero es evidénte que 
poco tiempo ha logrado ser conocido. 
Además, ¿cómo pueden olvidarse las am
biguas menciones del Presidente de la 
República en su última alocución? Cuan
do se plantea irresponsablemente que la 
sedición ha hecho pie en tierras vecinas, 
y se recuerda el triunfo popular en Ar
gentina, no resulta muy difícil vincular, 
especular o aventurar hipótesis.

En todo es© contexto, la simple ten
tativa de detención de un involucrado en 
un presunto contrabando puede irrumpir 
en este pais nuestro de hoy, en insólitas 
derivaciones. Llevar a primer plano con
tradicciones, problemas, heridas o temo
res que los uruguayos conocemos bien. 
Ahora parece que los de afuera también.

GRAN JORNADA SOCIALISTA EN JUAN LACAZE

D O M I N G O  10 Hora 11: Charla del ero. Secr. Gral. Ramón Martí
nez. Local Mueblería S. Carballo.

Hora 10: Charla del ero. Rubén Hughet, en el local Tema: “Situación Política”.

nuevo. Tema: “El movimiento sindical Hora 13: Almuerzo de camaradería, local Mueble
ría S. Carballo. /'■>

en la situación actual” y “Los socialistas
Acto público, avda. Gral. Artigas frente- ; • Hora: 17

y el movimiento sindical”. a la Estación Shell.

8/ 6/73 e l  o r i e n t a l 2



B .  P .  S .'Szr-rf—--------------  - ■ - ■ -  ________  ■■■ -

Donde la Lucha Continúa
La Gremial del Banco de Previsión Social (AEIJA), conjuntamente con la del Minis

terio de Trabajo y  Seguridad Social (AFM T), mantuvo un largo conflicto con las autoridades, 
en reclamo del pago de un beneficio otorgado en la Ley de Presupuesto. Comenzaron las tra- 
tativas en enero, cuando el Directorio del Banco resolvió postergar su pago (a pesar del in
forme de las Contadurías, que determinaba su inmediata aplicación), pasándose por varias eta
pas: la negativa absoluta a tratar el tema, la postergación para el Directorio que sustituyera 
al actual (“inminente” desde hace un año), el reconocimiento de que no debía seguirse pos
tergando con miras a un cambio de autoridades incierto, la postergación por algunos días más, 
la trasferencia al nuevo Directorio ante la nueva “inminencia” de su nombramiento, el com
promiso de buscar soluciones, la aceptación final de una fórmula y  el levantamiento del con
flicto. Aunque no lo parezca, esta síntesis del proceso sigue el orden cronológico de las eta
pas y, aunque actuaron en forma simultánea, veremos por separado los principales factores 
que jugaron para que así ocurriera, para entenderlos mejor.

LA SITUACION FINANCIERA DEL BPS

Aunque las autoridades sólo a ultimo momento 
pretendieron escudarse en la situación financiera, 
es claro que este factor estuvo presente desde el 
principio.

Es muy cierto: el Banco de Previsión Social está 
en ruinas. Y no desde ahora, sino desde hace años. 
Y no por obra de la magia, sino por razones muy 
concretas. Veamos algunas, las más importantes.

a) Repercusión en el Banco de la situación del 
País. — La desocupación, que se traduce en menos 
ingresos (los aportes jubila torios que genera la  
actividad) y, más egresos (seguro de paro, jubila
ción por despido, etc.). La congelación salarial, 
que impide la “salvación" financiera que signifi
caba el aumento de los aportes un año, y el au
mento de las pasividades —de acuerdo al alza de 
los salarios— al año siguiente: cada aumento de 
salarios (y de aportes, en consecuencia) no alcan
zaba para capitalizarse pero sí para cubrir las 
obligaciones del año anterior. Entonces: pérdida 
y congelación de ingresos reales, pérdida de in
gresos posibles y aumento de los egresos.

b) La política financiera. — El lunes, ya con
vocada la asamblea del gremio para esa noche, 
el Director Cabillón emitió un comunicado en for
ma de carta (dramática, según “Acción”) en que 
pedía la deposición de las medidas de lucha, invo
cando la situación financiera del Banco. Media ho
ra más tarde, mano a mano, circulaba la contes 
tación de AEIJA. Y preguntaba la gremial quién 
había promovido o tolerado algunas medidas como:

—La ley N<? 14705 que rebajó los aportes rurales, 
pese a que los técnicos del Banco dijeron que be
neficiaba a los grandes terratenientes y que pro
vocaría la crisis de la financiación del régimen* ju- 
bilatorio: significó en los hechos que la Caja Rural 
quedara debiendo a sus deudores.

—El decreto de Pacheco que rebajó el impuesto 
a las Transacciones Agropecuarias en un 60%. 
Para completar la obra del Ministro de Ganadería 
Bordaberry, el Presidente Bordabérry exoneró del 
impuesto a las carnes de exportación y abasto (úl
tima ley presupuestal). Total de la operación (más 
de 25.000 millones para los frigoríficos y ganade
ros, sacados de Caja Rural.

—La derogación del Impuesto Unico a las Lanas 
(último presupuesto), 45% de cuyo producto se des
tinaba a Caja Rural. ¿Cuánto se le quitó a esa 
Caja por estos tres conceptos? No estamos ahora 
en condiciones de establecerlo; sí podemos decir
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que, en un arranque de lírico optimismo, se calcula 
poder financiar el presupuesto de 7 meses. Pero 
los 5 restantes son sólo una parte de lo q.ue “Dios 
proveerá”: hay. decenas de miles de pasividades 
en trám ite, que algún día habrá que pagar. ¿Con 
qué?

La rebaja de aportes patronales en un 5% (De
creto del P .E .) , que significó para la Caja de I. 
y comercio la  pérdida de más de 1.000 millones 
mensuales.

—La ley N<? 14609 de facilidades de pago, que, si 
bien permitió que en Caja Rural algunos rosque
ros del campo pagaran sus deudas en m ás de 30 
años, hizo la verdadera debacle en Caja de L y 
Comercio, donde grandes grupos económicos, como 
textiles y frigoríticos (¡o tra vez!), refinanciaron 
sus deudas en plazos que exceden largamente los 
100 años. Esta ley, además, legalizó el delito de 
apropiación indebida que venían cometiendo esas 
empresas, al pagar en largas cuotas los aportes 
descontados (al contado) a  los trabajadores.

—La deuda del Estado, calculada en 33.000 m i
llones de pesos por concepto de aportes desconta
dos mes a mes a  los funcionarios públicos, a  lo 
que debe agregarse las deudas del sector privado 
de que el Estado, magnánimo a  veces, se hizo cargo 
(aunque sólo de palabra, como vemos).

Pues bien: ¿quién está detrás de ello? Son me
didas promovidas o aplicadas entusiastamente por 
el Directorio. Por lo visto, las autoridades han  es
tablecido un nuevo concepto legal: las leyes o de
cretos que rebajan aportes a  las empresas (o se 
los regalan, por vía de la  rebaja con retroactivi- 
dad o del pago en 50, 100 o 150 años), son leyes 
de Primera, Categoría, que se deben aplicar de in
mediato; los aumentos a los pasivos o funciona
rios son leyes de Segunda Categoría: hay que dis
cutir su conveniencia y oportunidad porque, cla
ro, está de por medio Su Excelencia La Situación 
Financiera.

LA DECISION DEL GREMIO

Nadie quería el conflicto: todos suponían que 
habría una solución. Pero a medida que el Direc
torio la postergaba, la  m asa de funcionarios co
menzó a comprender que deberíamos arrancársela 
luchando. Y así, con medidas que advertían sobre 
nuestra firmeza, al tiempo que generaban más uni
dad con asambleas en  que im portantes delegacio
nes del interior trasm itían la  decisión de lucha a 
nivel nacional, se llegó a  palpar el conflicto en 
toda su magnitud. Las autoridades tuvieron opor
tunidad de evitarlo, pero prefirieron apostar a  nues
tra  debilidad. Y, de los paros de media hora du
ran te toda la semana, se llega al primero de 24 hs. 
y a otros dos aún más firmes que el anterior, cum
plidos en todo el país. Dialogamos con los pasivos 
para explicarles nuestra necesidad de tom ar esas 
medidas a pesar de la indignante postergación en 
que se encuentran, y la respuesta es alentadora. 
En el interior, la creatividad de los compañeros 
rompe el cerco de la  opinión adversa mediante es
pacios radiales previamente propagandeados, con
ferencias de prensa, etc., en que se explica el con
flicto enmarcado en la  problemática del Banco. Y 
cuando la más grande asamblea de este período 
aclama la  acción de paro por 48 hs., el fin de las 
dilatorias está decretado; se sucederán las nego
ciaciones, se discutirá vehementemente con el Mi

nistro, se reiterará la protesta por las medidas que 
han  llevado al Banco a  esta situación, marcándose 
las responsabilidades (una entre las principales, 
la del propio Ministro Abdala). Finalmente, la fór
mula que contempla todos los aspectos del aumen
to (la retroactividad generada por las dilatorias, 
hasta  entonces era tem a “fuera de discusión”, el 
levantamiento del paro, la aceptación de la fór
mula en la asamblea general del viernes. Hemos 
triunfado.

UN SALTO EN CALIDAD

Este gremio es otro: se consolida y desarrolla la 
incipiente organización del interior, reverdece la 
confianza en la unidad y organización de los tra 
bajadores. Este gremio, que no hace mucho llenó 
el Platense en  sus asambleas, se reencuentra con
sigo mismo. Mucho más habrá de lograrse, sin du
da, pero el momento es de claro ascenso.

Y tam bién es otro este gremio que resuelve “ra
tificar la Plataforma de Soluciones Inmediatas pa
ra el BPS, apoyada por miles de firmas, encomen
dando al Oonsejo Directivo su desairólo e im- 
plementación, difusión y reiteración a las autori
dades públicas”. Se ha clarificado, para vastos sec
tores de compañeros, que no habrá soluciones para 
sus problemas particulares en tan to  no se ataquen 
las causas.

Mucho habrá que traba jar en adelante, pero con 
muy buenas perspectivas, porque en la  previsión 
social, el conflicto ha  terminado pero la lucha con
tinúa.

JORGE GARCIA

GHARAM ELO Y BONAVOTA
DOS AMIGOS DE SU CREDITO

CREDITOS A

M u e b l e s

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

Dormitorios de cebrano, 
caoba o inglés enchapa
dos - entrega $ 5fc000 y 
cuotas de 19.000.

San Martín 3350

SOLA FIRMA

Artículos para 
el Hogar

Televisores pantalla Phi
lips o R.C.A. antena y 
mesa - entrega $ 35.000 
y cuotas desde 14.900. 
Heladeras Slam. Ferros- 
mal t, G. Electric, Bridge, 
Primicia entrega $ 89.000 
y cuotas desde 14.900. 
dosS

Teléf. 29 25 73 
y 3313 bis



SE FUE LA QUINCE

porT aT uert̂ ^ eT a ^ erecha
“¿Cuál es el papel asignado a las grandes empresas, sean naeionales o MULTINACIONALES? El Plan 

de Desarrollo define una política muy CLARA que le asigna un lugar im portante en nuestro desarro
llo”. (Editorial de “Acción” del 23.5.73).

“Pero los hechos de la vida actual del país parecerían m ostrar que la línea OFICIAL se estaría in 
clinando hacia la posición m arxista de reducir y aun eliminar esa presencia”. (Del mismo Editorial).

“ . . . l a  falta de rumbo de las FUERZAS CONJUNTAS sumergidas hoy en una acción política que le 
es ajena y de la cual sólo sacarán algún día motivos de arrepentim iento” (Editorial de “Acción”, 27.5.73)

“Ei programa (de los tupam aros)... se h a  cumplido y hoy, en plena revancha, desde adentro de 
la prisión, pueden restregarse las manos sobre lo que han avanzado. (Editorial de “Acción” del 31.5.73).

“Los tupamaros han iniciado su revancha. Sus enemigos de ayer NOS HEMOS DIVIDIDO. (Del 
mismo Editorial).

“Dios ciega a los que quieren poder. Y en el Uruguay de hoy, sin duda, hay muchos ciegos con 
poder”. (Frase final del mismo editorial)

BSCRIBE JOSE DIAZ

El ritmo de vértigo del proceso 
político nacional depara sorpresas 
y complica, permanentemente, la in 
terpretación de los cambiantes acon
tecimientos. Hay perplejidad. Dudas 
a  montones. Interpretaciones en
contradas, unas falsas otras verda
deras.

Que mi sector como la 15 aban
done al Gobierno rosquero de Bor- 
dabeny, puede tener la explicación, 
aparentem ente lógica, de que lo h a 
ce por posiciones liberales, menos 
conservadoras. Cuando el cuestiona
do Jorge Batlle pontifica justam en
te desde la  Convención diciendo: 
“Esta es la  peor de las dictaduras 
porque es la dictadura legalizada”, 
tal cual lo recoge el m atutino “El 
Popular” del pasado lunes, no sólo 
hace una acusación acuñada por 
nosotros para caracterizar al go
bierno de la Rosca desde el Pa- 
checato, sino que constituye una ca
racterización justa del actual Go
bierno de Bordaberry.

Pero esta interpretación fácil no 
es correcta. Aunque parezca parado- 
jal, “Unidad y Reforma” se va de 
un Gobierno d,e derecha, por la 
puerta de la derecha. Es ésta y sus 
expresiones ultras las que se res
quebrajan. Se dividen. Es una nue
va expresión de la crisis de las al
turas, de que las clases dominantes 
no pueden seguir viviendo y gober
nando como antes. La nostálgica 
afirmación del diario íntimo que re
cogemos arriba —“nos ¡hemos dividi
do”—, q.ue subrayamos una vez más, 
es e¡ comienzo de una explicación 
que tentam os desarrollar en el res
to de esta nota. Empecemos por los 
antecedentes de l)a quince y su 
comportamiento de los últimos años, 
para desentrañar su Índole, lúcida
mente ultraderechista.

DE LUIS BATLLE A JORGE:
UN ABISMO

Desde la m uerte del líder funda
dor de “Unidad y Reforma” don 
Luis Batlle Berres (variante progre
siva del viejo batllismo, respecto al 
sector cavernario de “El Día” o 14), 
este sector de la lista 15 empieza 
a sufrir un proceso de rápida “de- 
rechización”. Dicho proceso deja por 
el camino a hombres avanzados y 
a viejos liberales (Michelini, Rodrí
guez Fabregat, Vasconcellos, etc.). 
Pero deja también por el camino las 
viejas posiciones del nacionalismo 
económico que caracterizaron al bat
llismo y a su expresión senil: el 
batlleberrlsmo.

Cuando Jorge Batlle consolida su 
posición de líder indiscutido de la 
15, afirma una nueva concepción an- 
ti nacional y an ti popular. Su pre
gonada “Democracia Moderna”, es 
la más lúcida concepción oligarco -

imperialista para la crisis. Un in 
tento ae adecuar el sistema al dete
rioro profundo que arrancó en 1955. 
De hacer ciertos cambios —más opre
sión política y económica dei pue
blo—, para defender los más sucios 
intereses de una rosca de millona
rios sin alma y sin patria, agentes 
dei Imperio.

Con este objetivo estratégico de 
defender al sistema, Jorge Batlle y 
sus colaboradores pergeñan un Uru
guay fondomonetarizaao, con desna
cionalizaciones y reestructuras. Un 
Uruguay con ReiOrma Naranja. Con 
Meuidas de Seguridad, suspensión de 
garantías, estado de guerra. De 
grandes negociados e ignominiosas 
entregas. Mirando ora a la Argen
tina ue Ongarua y su cúpula m ili
tar ultraderechista; ora a los gori
las brasileños, como lo hacen nues
tros rosqueros de hoy.

LA REFORMA NARANJA Y 
OTROS “FRUTOS”

Ya en 1965, la 15 se pone al fren
te —en plena adm inistración blan
ca, la segunda— del m ás firme y 
coherente proceso de gorilización dei 
pais. A la uruguaya, buscando los 
"cambios”, m ediante reformas cons
titucionales, el característico expe
diente de la derecha uruguaya. Cul
par a la Constitución, los males de 
la estructura económico - social, de 
la dependencia imperialista y el es
tancamiento.

Pero esta vez, la Reforma Naran
ja  procuraba dar una prim era vuel
ta  a  la tuerca de la opresión po
lítica. Fortalecer el poder gobernan
te de la Rosca. Preventivamente — 
antes de las medidas económico - 
sociales an ti populares—, asegurar 
que los de arriba itengan fuerte
mente dominados a los de abajo. 
Fortalecer la ortopedia político - ju 
rídica de que se valen las clases 
dominantes, para sojuzgar a los pue
blos, a los trabajadores

Ese fue el cumplido objetivo de la 
reforma plebiscitada a duras penas 
en 1966. La Reforma N aranja for
talece al Poder Ejecutivo, limitando 
al Poder Legislativo. Sus novedades 
esenciales están enderezadas a ese 
objetivo de hacer más poderoso y 
“eficiente” al Gobierno.

Bien pronto, otro Jorge, el del 
Pachecato, se encarga de poner a 
punto esta eficiencia, con medidas 
de seguridad, decretazos, leyes de 
urgencia —una de las novedades de 
la Naranja—, instaura una dictadu
ra  legalizada que inaugura sus me
didas autoritarias, ilegalizando núes 
tro Partido y clausurando nuestra 
prensa.

Jorge Batlle no fue ajeno al P a
checato. Al contrario, fue la  parte 
más lúcida, la  más coherente en la

nueva estrategia rosquera. Los edi
toriales de “Acción”, en rigor ex
ponían, puntualm ente —como h asta  
ahora— la “nueva” teoría oligarco- 
imperiallsta. E ran la  guía para  la 
acción del Gobierno, de la  Rosca.

EL QUINCISMO AL DESNUDO

Aunque factores del viejo “libe
ralismo obrerista” han  subsistido en 
el sector —rastreable en algunos di
rigentes especialmente del Interior—, 
han  sido fundamentalmente ahoga
dos por la  pulida concepción eco
nómico - social empujada por Jo r
ge Batlle, separado por un abismo de 
su padre y de su abuelo.

El cumplimiento to tal del plan 
extranjero del FMI contó con un fir
me propulsor en él y su diario “Ac
ción”. Al conjuro de su desarrollo, 
los m ás escandalosos negociados con 
taron a  conspicuos quincistas como 
sus m ás espectaculares beneficiarios. 
Hombres de confianza de Jorge B at
lle, fueron puestos por él en los 
cargos claves de la banca oficial.

Pero también la  estrategia ros
quera de desnacionalizar precisamen
te lo nacionalizado por el viejo bat
llismo, tuvo en “Acción” y sus es
cribas los más firmes sostenedores 
y beneficiarios. Bancos, frigoríficos, 
etc. pasaron a manos del capital ex
tranjero, y conspicuos quincistas se 
constituyeron en sus agraciados 
agentes, comisionistas y abogados.

Pero también preocupó a la 15 la 
Enseñanza, falsamente acusada de 
coto privado de la izquierda. La “re
estructura” de la enseñanza, la  en
señanza “tecnificada”, “nacional”, 
etc. fueron parte de una de las más 
constantes campañas quincistas. Has 
ta  que al final salen con la suya. 
El número dos del sector ,el Doc
tor Julio M aría Sanguinetti, se saca 
el gusto como Ministro de Cultura 
(imperial); logra la  aprobación de 
la ley de Enseñanza, impone el Co- 
nae. Así como desnacionalizaron en 
la economía, m atando al viejo bat
llismo, term inan con la enseñanza 
“hum anista y liberal” de sus proge
nitores, que ya no servía a los in te
reses oligarco - imperialistas.

Tampoco escapó al furor de la 15, 
la más severa y previsora legisla
ción represiva. No sólo acompañó, 
impulsándola, la política pachequis- 
ta  de medidas de seguridad perma
nentes, de Gobierno por decreto, de 
muertes, torturas y represión masi
vas sobre m ás de diez mil urugua
yos que pasamos por cárceles y 
cuarteles desde 1968, sino que quiso 
dar status legal a esta nueva for
m a de gobernar al margen de la 
vieja legalidiad burguesa, también 
un  estorbo para esto neo - demó
cratas a  la  brasileña. “Unidad y 
Reforma” es la más consecuente co

rriente rosquera que pugna por fas- 
cistizar a l país, mediante leyes. A la 
ley de Enseñanza, pretenden sumar, 
la de “estado peligroso” y de re
glamentación sindical. “Acción” le 
disputa, con éxito, esta función pro
motora de las nuevas arm as reaccio
narias, al también lúcido vocero ul
traderechista que es “El País”.

RAICES DE LA ACTUAL RUPTURA

QON lo dicho, nadie puede du- 
dar de la  naturaleza ultradere

chista de la 15. Repasando los edi
toriales de “Acción”, se comproba
ría aún mejor su particular cohe
rencia, su lucidez reaccionaria de 
nuevo tipo. Del mismo cuño pro-im
perialista de los gorilas vecinos. De 
la misma m atriz imperial norteam e
ricana.

Pero el discurso —y el nuevo en
vión derechista del Gobierno—, en
frenta una realidad con otra. ¿Por
qué en medio de la ofensiva de de
recha del Gobierno, le abandona la 
ultraderechista quince?

Sin duda porque existen contra
dicciones —no antagónicas— dentro 
de una misma clase y de una misma 
fracción de clase: la  Rosca. Aguda 
expresión de una profunda crisis 
Esta espectacular fractura —de 
enorme relevancia para  el proceso 
uruguayo—, que debilita a  la Ros
ca y aisla al Gobierno, empieza a 
incubarse en octubre de pasado año. 
Lo recuerdan, con verdad y am ar
gura, varios editoriales de “Acción”. 
Afloró por entonces un giro en  las 
Fuerzas Armadas, que para deni
grar, el mentado diario llama, siem- 

. pre, Fuerzas Conjuntas. Si se an i
m ara a personificarlas, las llamaría, 
seguramente, Gregorio Alvarez.

Por entonces no sólo se empeza
ban a denunciar y perseguir a  los 
sujetos de los ilícitos económicos 
(recordemos que Jorge Batlle, fue 
procesado en octubre). Desde filas 
castrense trascendía una nueva in 
terpretación m ilitar del fenómeno de 
la sedición: ésta fue gestada por la 
subversión, la de la corrupción, los 
ilícitos y negociados. Según “Acción”, 
una descabellada interpretación de 
los m ilitares y) fuerzas progresistas. 
Una “revancha tupam ara”, como ti* 
tulaba uno de sus editoriales claves.

(pasa a  la pág. 18)
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T o rtu ra s : Nuevo enfrenl 
entre el Ejército y el Par

Un nuevo enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el Parlamento se suscitó esta se
mana, luego de una serie de cartas y contestaciones que tuvo como protagonistas al Senador 
Juan Pablo Terra, al Comandante en Jefe del Ejército, Gral. Hugo Chiappe Pose y al Mi
nistro de Defensa Nacional, Dr. Walter Ravenna. El entredicho se generó a partir de un edi
torial publicado por el diario “Ahora” el domingo últmio, que se titulaba “Al Señor Coman
dante en Jefe”, y estaba firmado al pie por el Senador Terra. Dicho editorial se refería con
cretamente a la muerte en una unidad militar del joven Fernández Mendieta y  sus repercu
siones en todo el amplio sentido de la palabra. La contestación del Gral. Chiappe Posse se 
produjo al día siguiente en términos duros para con el Senador, expresando que “toda crítica 
como la que públicamente realiza el señor Senador contra el Ejército, constituye una for
ma indirecta de favorecer la subversión”. El mismo día lunes, el Ministro de Defensa Nacional 
dirigió una misiva al Presidente del Senado, manifestando que “mientras el Señor Senador no 
se retracte en Sala de sus manifestaciones o el Cuerpo adopte las medidas pertinentes, el se
ñor Ministro de Defensa Nacional no concurrirá a la interpelación votada”. Este condiciona
miento, según los. observadores políticos, traería reacciones en cadena hasta manifestarse 
en una situación insospechada. En la madrugada del martes, el Senador Terra replicó a la 
respuesta del Gral. Chiappe Posse, diciendo que “considero que las afirmaciones de su carta 
sobre las verdaderas convicciones de las Fuerzas Armadas constituyen un punto de encuen
tro” y agrega:: “No acepto, en vez, que mis palabras lleven al desprestigio de la Institución 
Armada o a generar odios; si son la ocasión para que las propias Fuerzas Armadas com
prendan la angustia auténtica, apoyada en hechos, que anida en muchos uruguayos”. A con
tinuación transcribimos los documentos del entredicho.

•  Editorial del domingo 3 de junio, del diario 
Ahora titulado “Al Comandante en Jefe 
del Ejército”.

El muchacho está muerto. Lo llevaron de la chacra 
en la plenitud de sus veintiséis años vigorosos, con 
veinte diarios y cuatro libros (de los que se venden con 
todos los permisos en los quioscos y las librerías) prue
ba de una “culpabilidad” incomprensible y Que ya nada 
importa. Lo torturaron. Dos horas y medias después 
según el certificado, el médico examinaba su cuer
po muerto, lacerado y todavía caliente, sobre la mesa 
de la enfermería en el cuartel "de Durazno.

A Oscar Fernández lo trataron contra todas las leyes 
divinas y humanas. Con nuestras palabras y nuestra 
justicia no lo devolveremos a su hogar recién creado, ni 
impediremos que dentro de siete meses su hijo nazca 
huérfano. Hay que tragarse las emociones y mirar ha- 
cía adelante.

¿Qué Uruguay nacerá de esta situación terrible?
Hemos pedido, y se ha votado, la interpelación al 

Ministro Ravenna. Era lo que correspondía constitu
cionalmente. Cumplimos estrictamente la forma. Pero, 
todos sabemos que Ravenna no es nada y nada pede
mos esperar de él.

Ravenna representa al Presidente. Pero sabemos tam
bién que Bordaberry no manda en esto, y no arriesgará 
ni un dedo ni un pelo por un torturado. Está despo
sado con la tortura para la historia, y ya nada espera
mos de él.

Yo no puedo ignorar, Comandante, que aquí la de
cisión realmente la tiene el propio Comando del Ejér
cito. La tortura ¿va a ser expulsada y desterrada, al 
menos hoy que el torbellino de sangre ha amainado?. 
¿O quedará arraigada como doctrina y tradición de 
nuestras armas para vergüenza y tragedia de la Repú
blica?. ¿Quedará esta muerte oculta e impune, como la 
de Batalla?

¿Nos prohibirán el año próximo reunimos a recor
darlo, como nos prohíben este año homenajear a nues
tro muerto en Treinta y Tres?.

¿Dejarán flotando las versiones contradictorias e in
sostenibles, el certificado de autopsia sin publicar, el 
médico movilizado para que no haga efectiva su renun
cia?.

AMNISTIA
El pasado martes, se reunió la comisión 

de juristas designada por el Frente Amplio 
a fin de elaborar el proyecto de ley de am
nistía que se presentará al Parlamento.

Continuando nuestra campaña a favor de 
esta importante iniciativa del Partido So
cialista, planteada y analizada a través del 
Frente Amplio, hemos preparado un cues
tionario de tres preguntas a la que respon
derán destacadas personalidades. E s t o s  
trascendentes aportes irán en próximas 
ediciones.

¿No se sabrá el nombre de los culpables?.
¿El peso de la ley no caerá sobre ellos?.
Está en su mano.
Pero ha llegado la hora de decir algunas cosas muy 

claro y para que todos lo sepan.
Si esto se oculta y se cubre, corrompe, pudre y en

venena al país.
El febrero, los comunicados de las Fuerzas Armadas 

anunciaron la voluntad de las mismas de impulsar una 
reacción, con participación honesta de todos los secto
res del pueblo uruguayo, para superar la crisis na
cional.

Y los puntos «de su programa crearon, más allá de las 
reservas y discrepancias, una expectativa y una espe
ranza.

No contestamos con la cabeza caliente. Dimos nuestra 
opinión serena, con el mayor cuidado y la más sincera 
responsabilidad. Tratamos de señalar muy precisamen
te lo que resistiríamos y lo que estábamos dispuestos a 
apoyar. Y pedimos hechos.

No puedo ocultar que los hechos fueron en conjunto 
muy descorazonantes.

Si realmente quieren aportar algo positivo a la re
cuperación del país, tendrán que trabajar con quienes 
están dispuestos a empujar y a luchar por las trans
formaciones salvadoras. Aislados, sólo pueden entrar en 
guerra contra el propio país, como entró Pacheco. Se
rán instrumentos de la derecha aunque no quieran. Se 
empantanarán en el conflicto, en la represión y en la 
destrucción, aunque no lo qujeran.

Y el crédito que tenían abierto, a esta altura sólo 
lo pueden salvar los hechos.

¡O comprenden las condiciones, o perderán fatalmen
te toda posibilidad de aportar algo!

No pretendo dar lecciones. Pero de una vez tienen 
que entender, que este punto de la tortura es imperioso 
que sea resuelto y liquidado. Y si no, fatalmente se 
quedarán solos. Odiados. Rodeados exclusivamente de 
la resaca del país, con la cual no podrán hacer nada 
que sirva para otra cosa que para destruir.

Y quien dice lo de la tortura, dice lo de los derechos 
de la persona humana en otros aspectos también fun
damentales. Como podría decir la exigencia, también 
Imperiosa, de respetar la representación y la participa
ción del pueblo organizado, porque éste es un pueblo 
que no quiere quedar, y que no quedará, marginado.

Estas no son líneas escritas por encono, ni por remo
ver en los ánimos la protesta. Son líneas de angustia. 
De angustia al ver los hechos embotellándose hacia una 
nueva e inmensa frustración. De la cual solo puede 
salvarnos poner de nuevo en el centro de todos los de
rechos sagrados de la persona humana, y la acción or
ganizada del pueblo.

JUAN PABLO TERRA

• Contestación del Gral Hugo Chiappe Pose, 
Comandante en Jefe del Ejército.

Montevideo, 4 de junio de 1973
“Al Senador Juan Pablo Terra:
“El Señor Senador ha planteado un pedido de in

forme al Ministerio de Defensa Nacional con relación a 
la muerte del ciudadano Oscar Fernández Mendieta ocu
rrida en el Cuartel del Regimiento de Caballería N’ 2 
con sede en la ciudad de Durazno.

Sin que los informes pedidos pudieran ser evacuadas 
sólo algunos días después, promueve la interpelación al 
Sr. Ministro que fue votada afirmativamente por el 
Cuerpo y aún en trámite.

Sin escuchar la palabra oficial por vía del "pedido de 
informes" o el instituto de la ‘interpelación’', publica 
en el diario “Ahora” del día 3 de los corrientes una

carta abierta titulada “Al Comandante en Jefe" (pág. 5).
El camino elegido en último término por el Sr. Sena

dor es irregular e implica un claro apartamiento 'de las 
normas constitucionales que regulan la relación de po
deres. No debe dirigirse en forma directa y pública a 
un Comandante Subordinado al Mando Superior de las 
Fuerzas Armadas, constituido por el Sr. Presidente de 
la República y el Señor Ministro de Defensa Nacional, 
porque esto implica desconocer un poder 'del Estado. Pe
ro encima de las irregularidades formales es imperioso 
contestar el planteamiento formulado por el Sr. Sena
dor en forma pública.

El Ejército no cobija elementos de los que pueda aver
gonzarse. Antecedentes hay en demasía de que cuando 
aparecen, nadie necesita indicarle el camino a seguir y 
los erradica de su seno por no ser dignos 'de integrar 
sus filas.

Se debe ser severo, pero además es responsabilidad 
del Mando ser justo. Por tal motivo se agotan las medi
das administrativas y judiciales que corresponden para 
determinar si caben responsabilidades. El Ejército, por 
decisión ■dei Poder Público está llevando a cabo con es
fuerzo, dedicación y aún con cruentos sacrificios de una 
guerra que se plantea artera, sucia, que no provocó ni 
quiere y lo hace por deber profesional é imperativo pa
triótico para salvar las Instituciones en peligro y ga
rantizar a todos los habitantes de la República el pleno 
goce de sus derechos sin el miedo, sin el temor, sin las 
amenazas que utilizan las organizaciones subversivas 
clandestinas para intimidar y aniquilar las reservas mo
rales de la Nación.

El Ejército de este País por su formación, por su ex-x 
tracción y por sus convicciones no practica la violencia 
ilegítima; cumple con su deber en beneficio del pueblo 
que integra.

Es imperioso Sr. Senador, en la lucha en que nos 
encontramos todos los integrantes 'de nuestro país, unir 
esfuerzos para erradicar la subversión y la violencia que 
ella predica y practica sistemáticamente. Es necesario 
que la Nación toda esté junto a las Fuerzas Armadas en 
el momento histórico en que éstas realizan —interpre
tando el sentimiento mayoritario de su pueblo— un es
fuerzo supremo para mantener la paz, el orden y la 
tranquilidad pública. Toda crítica como la que pública-

EL METODO
El General Hugo Chiane Posse, Comandan

te en Jefe del Ejército, al rem itir su res
puesta al senador Juan Pablo Terra, expresó 
al Dr. Oscar H. Bruschera —director del dia
rio “Ahora,”—: “En ejercicio del derecho que 
confiere la Ley de Im prenta solicito del Sr. 
Director se sirva disponer la publicación del 
texto que se acompaña”. A lo que Bruschera 
contesta: “No era, necesaria la invocación de 
la Ley de Im prenta. Las páginas de “Ahora” 
han  estado siempre abiertas a la réplica o 
aclaración de quienes hayan sido aludidos des
de nuestras columnas. Es un  concepto de ética 
periodística que no todos, desgraciadamente, 
practican”.



amiento
lamento

mente realiza el señor Senador contra el Ejército, cons
tituye una forma indirecta de favorecer la subversión 
buscando desprestigiar la Institución Armada y gene
rando odios y reacciones que pueden impulsar una ca
dena lamentable de violencias que las Fuerzas Armadas 
y la mayoría de! país que representa la soberanía na
cional, están empeñadas en evitar.

Señor Senador, las Fuerzas Armadas sienten y quieren 
como su pueblo, porque tienen plena conciencia de que 
a él pertenecen y que comulgan en los mismos ideales, 
los democrático-republicanos.
GENERAL HUGO CHIAPPE POSSE, COMANDANTE 
EN JEFE DEL EJERCITO.
* Réplica del Senador Terra a los conceptos

vertidos por el Gral. Chiappe Pose.
Sr. Comandante en Jefe del Ejército 
Gral. Hugo Chiappe Posse.

Sr. General:
En su respuesta me reprocha Ud. el camino elegido al 

escribirle directa y públicamente a propósito de la muer
te de Oscar Fernández Mendieta. Sé que normalmente 
nuestro interlocutor hubiera sido el Ministro en el ám
bito del Senado. Lamentablemente, cuando a propósito 
de temas trágicos que nunca podrían dejar de conmo
vemos en nuestra conciencia de ciudadanos y en nues
tra responsabilidad de parlamentarios nos hemos dirigi
do a nuestros interlocutores naturales, hemos encontra
do, muchas veces, el silencio sin información, las sesio
nes sin número, el insulto y la sistemática atribución 
de torcidas intenciones. En momentos tan graves pien
so que es útil pasar por encima de esas formalidades 
para hablar con el corazón en la mano y pensando 
solamente en el incierto futuro del país.

Considero que las afirmaciones (de su carta sobre 
las verdaderas convicciones de las Fuerzas Armadas 
constituyen un punto de encuentro.

No acepto, en vez. que mis palabras lleven al des
prestigio de la Institución Armada o a general odios; 
si son la ocasión para que las propias Fuerzas Arma
das comprendan la angustia autentica, apoyada en he
chos, que anida en muchos uruguayos; y siempre que 
la respuesta clara y elocuente, en el mismo plano de 
los hechos, venga a despejar esa angustia.

Si esto fuera así, significaría el mejor aporte a la 
pasificación y al reencuentro de todos los verdaderos 
orientales.

JUAN PABLO TERRA, Senador
• Carta del Ministro de Defensa Nacional al

Presidente del Senado, Jorge Sapelli.
“Montevideo, 4 de junio de 1973.

Señor Presidente del Senado 
Doctor don Jorge Sapelli:

“Tengo el honor de dirigirme a ese Alto Cuerpo para 
plantearle la grave situación derivada de los hechos 
siguientes:

“1?) El Señor Senador don Juan Pablo Terra el 20 
de mayo del año en curso al amparo de lo dispuesto 
en la Constitución, Art. 118, formula un pedido de in
forme sobre la muerte del ciudadano don Oscar FER
NANDEZ MENDIETA, dirigido al Ministerio de De
fensa Nacional.

“2V Antes de que se evacuara dicho informe, el 
mismc señor Senador plantea ante el Cuerpo una mo
ción de interpelación al Señor Ministro de Defensa Na
cional que es votada afirmativamente y está a la fe
cha en trámite de realización.

“3°) El señor Senador interpelante, en carta abier
ta, dirigida al Señor Comandante en Jefe del Ejército, 
publicada en el diario "Ahora” del día 3 de los co
rrientes —pág. 5— establece que el Mando Superior de 
las Fuerzas Armadas —que constitucionalmente com
pete ai Presidente de la República actuando con el 
Ministro de Defensa Nacional— no es actualmente 
ejercido por este Poder, lo que constituye un agravio 
flagrante a los integrantes del Poder Ejecutivo.

“El Senador interpelante, por este procedimiento de 
la carta abierta previamente a que se evacúe el pe
dido de informes y a que el señor Ministro de Defen
sa Nacional concurra a Sala, lo descalifica, afirmando 
en forma pública que sólo es Ministro en el aspecto 
formal, lo que equivale a desconocer las potestades y 
competencias propias de su investidura, nueva forma 
de agravio al Poder Ejecutivo y al Ministro.

“El Senador de referencia se dirige en forma direc
ta a un órgano militar de mando, subordinado, desco
nociendo abiertamente al poder civil y utilizando un 
procedimiento irregular en la relación de poderes, con 
violación de las disposiciones constitucionales pertinen
tes.

“La conducta adoptada por el Senador don Juan 
Pablo Terra implica la acusación tácita al Poder Eje
cutivo de omisión funcional y a las Fuerzas Armadas 
de insubordinación ambas falsas, infundadas y male
volentes.

“En tal situación, mientras el señor Senador no se 
retracte en Sala 'de sus manifestaciones o el Cuerpo 
adopte las medidas pertinentes el señor Ministro de 
Defensa Nacional no concurrirá a la interpelación vo
tada.

“Saluda al Señor Presidente con su mayor considera
ción.

“El Ministro de Defensa Nacional, doctor WALTER 
RAVENNA”.

Un discurso irresponsable

LA SOMBRA DEL
P A C H E C A T O
El primer día de junio —y desgraciadamente no por primera vez—, el Presidente Borda- 

berry anuncia la adopción de nuevas Medidas Prontas de Seguridad.
En forma absolutamente falsa pero altisonante subraya, irresponsablemente, el objetivo 

central de las medidas: “defender la patria de la subversión”.
Inmediatamente —y es la tónica general del mensaje— desata denuestos y  amenaza, ata

cando indiscriminadamente a la prensa “que apoya a la subversión, como sin demostrarlo y sin 
concretar la falsa acusación, afirma. Es la vuelta al agresivo estilo del Sr. Pacheco. Un Pache
co “de estancia”, que invoca a Dios garrote en mano, con algo de Nardone, dado el evidenciado 
primitivismo político, propio del fallecido líder de los “botudos”.

ADULAR PARA TRAICIONAR
Si bien en otra parte de su discurso, el Presidente 

le pasa la mano a los militares (“Valerosos en la 
guerra, comprometidos con el desarrollo del país, en 
la paz”), desarrolla, mientras ataca, una tesis contra
dictoria con la acuñada por las FF. AA. desde octubre 
del año pasado. Para éstas, la sedición es cosa distinta 
de la subversión. Aquélla consecuencia de ésta. El 
Presidente, intencionadamente, las confunde. Y, a par
tir de la confusión, deja de lado las verdaderas cau
sas de la violencia. Olvida el alcance real de la sub
versión que realmente es la responsable de la crisis 
y todas sus secuelas. El discípulo de Gari, en cambio, 
echa la culpa de todos los males a los tupamaros. Y 
de paso olvida también los propios fundamentos o 
sinrazones del decreto que dicta: la persecución de 
los ilícitos económicos.

UNA MISMA LINEA
Pero no todo es contradictorio en el Mensaje. Hay 

una coherencia gorila en su planteo sobre la repre
sión. Explica que el estado de guerra y suspensión de 
garantías fueron excepcionales, para enfrentar a “la 
sedición”. La primera, sustituida por la Ley de Segu
ridad, un instrumento permanente que sustituyó el 
transitorio estado de guerra. Ahora, faltaría el suce
dáneo permanente •de la suspensión de garantías. Es 
el proyecto de Bolentini, la ley llamada —no sin cier
to humor negro— de “consolidación de la paz”. Co
mo naufraga en el Parlamento y como no hay votos 
para prorrogar la suspensión, el Presidente confiesa 
la verdad. Y se "ve obligado” a decretar, como su 
antecesor, medidas de seguridad, sine die.

ABASTECIMIENTO Y RESPONSABLES
No sólo la crisis del país es imputada a los tupa

maros y al resto de la izquierda, todos mezclados en 
los confundidos términos sedición y subversión. Tam
bién se coloca en el mismo cajón de turco, el proble
ma del abastecimiento.

Todos sabemos las raíces de este problema acucian
te, drama diario de las mujeres uruguayas. Los gran
des acaparadores como los grandes negociantes y ban
queros forman parte ■de la misma oligarquía de 500 
familias que integra el propio Presidente.

EL ORO Y LAS DESIGNACIONES
Pretende explicar, asimismo, otros problemas can

dentes. Hace gargaritas con el oro prendado que aca
ba de retornar con bombos y platillos y el consabido 
operativo militar espectacular. Pero del oro oculta
mente vendido —que ya no volverá jamás—, nada 
explicó. De la onza que hoy vale 114 dólares y que 
vendimos a 60, perdiendo millones y millones de pe
sos, como lo demostrara el diputado socialista en la 
Comisión Investigadora.

También quedó en la pretensión, su explicación en 
materia de designaciones en los Entes. Una sucia re
partija para mantener los 11 senadores que le cubri
rán las espaldas del juicio político. Habla de '"valien
tes” oficiales que ingresan a la dirección de los En
tes. Nosotros no distinguimos a la gente por el traje 
que viste. Pero habría que demostrar que realmente 
los oficiales designados son los mejores y los que, real
mente, se jugaron el pellejo. No tenemos constancias 
en tal sentido. Pero sí tenemos constancia de que al
gunos *de los civiles designados son peligrosos sujetos 
como el señor de la AID —agencia yanqui— que irá a 
la dirección de un Banco. Una negra perla de un 
largo rosario.

LA MAYOR IRRESPONSABILIDAD
• * - ...... . *

Pero quizás la mayor irresponsabilidad es la men
ción —sin particularizar— de presuntos "países que 
nos son hostiles”, que cobijarían a “los enemigos”. Na

die puede lanzar un ataque de este tipo, y menos el 
Presidente. Y mucho menos, con la ligereza que lo 
hace, sin aportar nombres ni hechos- probatorios.

Deja, por ello, lugar a la especulación política. Por 
ejemplo, que sería el inicio de un nuevo sucio ataque 
a la Argentina peronista. Como en el , lamentable pe
ríodo 43 - 55. Nuestro país fue usado por la oligarquía 
porteña y Mr. Braden, para denigrar las progresistas 
medidas (de Perón.

Pero se olvida que el pueblo oriental no es el mis
mo que sufrió durante el Pachecato las anteriores me
didas. Con más razón, no es el mismo de los años 
cuarenta y cincuenta. Siente que el triunfo popular 
argentino es suyo y no permitirá que la patria de 
Artigas sirva a la misma oligarquía porteña que puso 
a precio la cabeza del 1er. Jefe de los Orientales. Esta 
confusión acerca de nuestro pueblo es explicable. El 
Sr. Presidente dice conocer “donde está y qué piensa 
el verdadero pueblo”. Es el “pueblo” de (doscientos 
jupistas y señores que lo acompañaron en la crisis de 
febrero. Pero el verdadero pueblo oriental, de las gran
des masas postergadas, sólo confía en sus auténticas 
organizaciones y en sus luchas. Y sabrán encontrar la 
luz en medio de las sombras del pachecato.



El discurso de Cámpora - El Programa Peronista

JUSTICIA ■ F f. U .  - CULTURA V EDUCACION
“La libertad y la Justicia son los 
remedios que deben preferirse a la 

represión del pueblo”

Los siguientes son trozos del discurso de Cámpora 
del 25 de mayo, sobre el tema de la Justicia.

“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
presión del pueblo”.

No hay duda que padecemos déficit de justicia. No 
hay confianza popular en que las soluciones del le
gislador sean justas. Tampoco se cree que las 'deci
siones 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 rápida y 
equitativamente. _

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

“El Poder Judicial no puede ser ajeno a la tarea 
de Liberación Nacional que definirá la acción concre
ta de la nueva orientación «del Estado. Pues en la 
medida en que el nuevo orden jurídico será el orden 
jurídico de esa Liberación, el Poder Judicial será el 
encargado de realizar esos nuevos valores en las de
cisiones de los conflictos particulares. Desde este pun
to de vista, el Poder Judicial será también el custodio 
de la legalidad de ese nuevo orden de valores, pues 
ésa es la función que le encomienda la Carta Magna. 
Como ya se ha dicho, la legalidad del Estado tiene 
un único origen, la voluntad popular, y un fin defi
nido, el respeto de la persona humana en su proyec
ción individual y social.

Resumiendo: la Liberación Nacional es tarea de ia 
totalidad del Estado y, por tanto, también del Poder 
Judicial.” ___

“La Justicia, defensora de la libertad, pero no de 
la libertad para amparar injustamente a los fuertes 
y sojuzgar sin razón a los más débiles; defensora in
sobornable de las libertades públicas en un ámbito 
y sentido social. El Pueblo debe ver en ella su ima
gen, en proyección, en los conflictos cotidianos de 
intereses.

No es posible una justicia que se detenga en el pa
sado y no comprenda la evolución del constante pre
sente y del cercanao futuro. Debe avanzar con la vida 
social y nutrirse no sólo en persona y decisiones pre
téritas, sino en hombres —no interesa su origen— 
que ajusten sus decisiones a normas jurídicas pero 
a la nueva luz que despierta cada día.”

“Como ya hemos dicho, la libertad de expresión 
es inseparable de la democracia. El gobierno popular 
asegurará la vigencia y el ejercicio de ese derecho 
inalienable.

Quiero afirmar con ello que el gobierno Justicia- 
lista de Liberación no sólo garantizará la libertad 
de opinión, sino que velará porque a la misma acce
dan todos los grupos sociales que hasta ahora se han 
visto marginados de ella. El ideal que nos propone
mos consiste en abrir cauces de expresión tan varia
dos que canalicen toda la riqueza de opiniones que 
posee el pueblo argentino.

En tanto se respeten las leyes, nadie verá limitado 
su derecho a opinar. La derogación de la legislación 
represiva e ideológica así lo determinará. Un pueblo 
madura y lúcido como el argentino, con conciencia 
social y política, probado en una larga y heroica lu
cha por imponer su destino, ha de ser respetado en 
su derecho a definir por sí mismo sus preferencias y 
para ello, a informarse sin trabas ni censuras.

Mi Gobierno cumplirá con su deber, facilitando to
dos los canales de comunicación y de debate.’’

“En suma: propiciaremos la cultura popular. No ad
mitiremos que a través de los medios de comunicación 
se introduzcan modelos y concepciones lesivas de los 
valores que hacen al ser nacional.

Ninguna frontera estará abierta a la penetración 
directa o indirecta de culturas que pretenden formar 
mentes dóciles a los centros hegemónicos de poder 
mundial.

También en este terreno, el dilema es dependencia 
o Liberación. El pueblo argentino ha votado por la 
Liberación. El Gobierno Justicialista se compromete 
a ejecutar ese mandato.”

En nuestro número pasado comenzamos 
con Ja publicación de la reseña del dis
curso que el Presidente Cámpora leyera 
el 25 de Mayo frente a  los legisladores del 
Congreso Nacional argentino. Hoy conti
nuamos con el mismo, brindando la parte 
correspondiente a  FF.AA., Justicia y Cul
tu ra  y Educación. Queda para  la pró
xima 10 correspondiente a la Política La
boral, Vivienda, Salud Pública y Pobla
ción. Este material, que no h a  sido re
producido en nuestro país por ningún otro 
organo, es de especial interés e impor
tancia  para comprender los aspectos pro
gramáticos del nuevo gobierno justicialis
ta  de Argentina. La tarea de liberación 
que se h a  propuesto Cámpora y los gru
pos políticos que lo respaldan debe enca
minarse para ser efectiva, en hechos y 
tareas concretas, que den por tierra de 
m anera definitiva con los grupos oligar
cas y dominantes de la Argentina,

“La misión de las FF.AA. es 
defender la soberanía nacional y 
hacer respetar la v o l u n t a d  

popular”

En esta parte de su alocución, Cámpora reiteró con
ceptos vertidos el 8 de mayo en las “Bases para lograr 
el acuerdo de la reconstrucción nacional”. ____

“Las Fuerzas Armadas han de contribuir en el pro
ceso de Reconstrucción Nacional dentro de las normas 
constitucionales, y del respeto de la tradición ameri
canista y emancipadora 'de los Ejércitos Libertadores 
del general San Martín.”

Dije entonces y repito hoy, con énfasis y en la segu
ridad «de interpretar la hora que vive nuestro país, 
“que nunca mas el orden jurídico argentino se verá 
sometido a hechos de fuerza”.

Posteriormente amplié este pensamiento, expresan
do que ello significaba:

19) La misión de las Fuerzas Armadas es defen
der la soberanía nacional y hacer respetar la voluntad 
popular. Agregué entonces que las armas de la Repú
blica no se dan para ejercer una suerte de tutela 
sobre el pueblo argentino, porque son armas que el 
pueblo entrega para que la patria sea protegida y 
pueda avanzar sin pausa hacia su destino histórico.

29) Para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir 
la obligación que les impone la Constitución, es nece
sario consolidar su nivel técnico - profesional y evitar 
que la estabilidad de los cuadros sea amenazada por 
influencias políticas ajenas a sus misiones específicas.

39) Las Fuerzas Armadas están subordinadas al 
Gobierno Nacional por expresa disposición constitu
cional y deben, por lo tanto, alinearse con los inte
reses nacionales que el pueblo votó el 11 de marzo. 
Esos intereses nacionales se expresan en la empresa 
de la Liberación que, en el orden militar, significa 
oponerse enérgicamente a toda tentativa de limita
ción de nuestro poder de decisión, dictada por con
cepciones estratégicas foráneas.

“Serán las preocupaciones del Comando en Jefe 
de las tres Fuerzas:

19) Intensificar la preparación espiritual y profe
sional de los cuadros y tropas para apoyar el proceso 
de Liberación y la lucha contra los imperialismos.

29) Fijar las misiones de las fuerzas para que con
tribuyan a esos objetivos.

39) Terminar con las influencias políticas o secto
riales sobre los cuadros, cualquiera sea su origen y 
consolidar los niveles técnicos profesionales alcanza
dos, afirmando así la estabilidad del personal sobre 
la base de su capacidad militar.

49) Establecer los verdaderos requerimientos de la 
defensa nacional, rechazando toda tentativa de inge
rencia de centros estratégicos extranjeros en la asig- 
nación de misiones a las fuerzas y, consecuentemente, 
en su adiestramiento y equipos.”

“La colonización cultural comien
za siempre por la cultura. La re
conquista ha de iniciarse también 

a partir de la cultura”

El siguiente es un breve comentario de lo expuesto 
por el Presidente argentino sobre el tema de la cul
tura y la educación.

“El significado que para las grandes masas popu
lares asume la reasunción del gobierno por el pero
nismo es todo lo contrario de un trámite rutinario. 
Además de ser el resultado ‘de 18 años de luchas, es 
el punto de arranque para una nueva etapa, cualitati
vamente diferente, de la lucha por la liberación na
cional.

La cultura deja de ser, así, tema de “los cultos” 
para transformarse en una herramienta de las luchas 
populares contra la dependencia. La cultura es salud, 
es vivienda, es educación, es lucha contra la explo
tación y reivindicación de la soberanía, se fusiona con 
todas las tareas populares y sólo tiene sentido en la 
movilización integral de las masas, en la creación, 
por parte de éstas, de sus propias instituciones de 
control y gestión.

La colonización —dijo el presidente Cámpora en el 
mensaje al parlamento— comienza siempre por la cul
tura, agregando que un proceso de descolonización 
también comienza por ella. De lo que se trata, en
tonces, es de poner en marcha ese proceso de rever
sión, de recuperación, de afianzamiento de las bases 
de una cultura nacional y popular latinoamericana y 
antimperialista| En las palabras del presidente apa
recen pautas que marcan ese rumbo: la definición 
acerca de la necesidad de una tecnología y una cien
cia que nos libere de la dependencia; la necesidad de 
estructurar un sistema educativo que se articule con 
un proyecto político soberano, terminando con el di
vorcio existente entre las- instituciones de enseñanza 
y las necesidad del pueblo nación; la lucha contra 
los subproductos de las sociedades de consumo que 
alienan al pueblo; el traspaso del saber, la ciencia y 
la técnica del ámbito de la neodependencia al de la 
lucha por la liberación nacional. Todo eso no podrá 
ser concebido como tarea burocrática de gobierno, sino 
como producto de una movilización política conjunta 
entre el pueblo y quienes detentan —todavía como 
un privilegio— el conocimiento técnico, para que este 
privilegio se socialice.

Las pautas sobre política cultural incluidas en el 
discurso alientan ese proyecto por el que la Argentina 
puede proyectarse a sí misma en una dimensión no 
exclusivista, sino latinoamericana.

El presidente Cámpora señaló que “es en el sector 
Educación donde las discrepancias para el encuentro 
de las soluciones determinan uno de los pasos más ex
tremos de la tensión social”, en sus dos aspectos: me
todológico e ideológicos.

En el primero, por “la necesidad de esperar antino
mias falsas”: Reforma - antirreforma, enseñanza es
tatal - privada, gobierno estudiantil - gobierno de ca- 
lustros, autonomía universitaria dependencia de ges
tión, cuestión docente - política educativa.

El enfoque explicitó un principio básico de lo edu
cativo; “las transformaciones... se insertarán en el 
proyecto político global que desarrollaremos en el 
país” Es decir, que todas las modificaciones tendrán 
que ser pensadas en función del modelo de país que 
el pueblo votó el 11 de marzo.

Para aclarar cualquier duda sobre la decisión “re
volucionaria de transformar el sistema educativo”, el 
Dr. Cámpora mencionó a los eternos adversarios del 
cambio: “los enemigos ciertos y declarados desde di
versos sectores socio - económicos o burocráticos con- 
solidades en los estructuras enquistadas del sistema”.

La metodología para evitar no sólo a los señalados, 
sino también a “los intereses de sector” transitará “la 
consulta y la participación popular, que se inician ya 
en este acto con la convocatoria a que el problema 
educativo se discuta en todos los sectores de la vida 
nacional”. Una posición diametralmente opuesta a la 
seguida en los últimos seis años, en los cuales las de
cisiones se tomaban en secreto y se aplicaban incon
sultamente. “Se asegurará la participación directa de 
los padres, agentes educadores primarios, y de los otros 
agentes de la educación, de tal manera que la tarea 
de definir cuál es el sistema educativo que los argen
tinos quieren y los resortes propios de su gobierno, 
pasen a ser responsabilidad compartida y asumida 
por toda la comunidad nacional”.
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Alemania Democrática a la cabeza de Europa

inmigrantes hacia la R D A
La República Democrática Alemana (RDA) ha dejado de ser 
inadvertida dentro de los países no socialistas. Después de dos 
decenios de separación de la República Federal de Alemania (RFA) 
fraternizó con la RDA, reconociendo su soberanía y legitimidad 
al firmar el Tratado interalemán en Bonn el 8 de noviembre de 
1972. En la parte este de Berlín, que comienza a albergar a nu
merosas misiones diplomáticas, las lamentables ruinas de la 
pos guerra han dejado su sitio a construcciones dignas de una 
gran metrópoli internacional. Animada por un profundo deseo de 
expansión la RDA ha demostrado que el socialismo puede triun
far en una sociedad ya desarrollada.

Un millón de
Para los turistas polacos que des

de el año pasado franquean libre
mente la frontera, la RDA es una es
pecie de “Eldorado del consumo”. Du
rante su último congreso, opina “Le 
Monde”, el Partido Comunista de la 
RDA dio un gran giro a su economía 
ai favorecer el desarrollo de las in
dustrias ligeras, alimenticias y de to 
dos aquellos sectores que contribuyen 
a aumentar el bienestar.

La actividad del Gobierno social - 
demócrata de Willy Brandt fue otro 
factor conducente al deshielo de las 
relaciones entre ambas Alemanias. A 
diferencia de su antecesor Walter Ul- 
bricht, el actual dirigente de la RDA 
supo aprovechar la oportunidad que 
le brindaba la ‘ Ostpolitik” de Bonn. 
Concillando los imperativos de la po
lítica soviética frente a Europa occi
dental con los intereses de la RDA, 
el Partido y el Gobierno de esta últi
ma no escatimaron ni las concesiones 
ni la buena voluntad para llegar a 
obtener un acuerdo con la RPA. Tarde 
o temprano, la RDA tenía que delar 
de insistir en que la unión de las 
dos Alemanias era una “invención 
poética”, ya que a pesar de los dos 
diferentes sistemas imperantes en una 
y otra Alemania, el muro de Berlín 
se ha abierto de ambos lados.

Al decir del cotidiano de París, a 
aquellos ciudadanos que anteriormen
te, burlando las barreras, eligieron la 
RPA, les fue retirada la ciudadanía 
de la RDA, aunque ahora sucede a 
la inversa: en lo que va de 1973, son 
más de un millón y medio les emi
grantes de la otra Alemania a la RDA.

Al lado de los países reunidos den
tro del Congreso de Ayuda Mutua 
Económica (CAME) —al cual ingre
só en 1949— la RDA ofrece la imagen 
de una potencia industrial moderna 
que, algunos años después, fue descu
bierta por Europa occidental con 
asombro: tiene nuevamente el poder 
de la parte oriental alemana anterior 
a la segunda guerra mundial: es la 
primera en ingreso nacional per ca-

pita y la segunda, después de la Unión 
Soviética, en el nivel absoluto de la 
producción industrial, posición que ha 
conservado a pesar de la crisis pade
cida de 1961 a 1963 y del lento cre
cimiento obtenido de 1969 a 1970.

Pero la verdadera importancia de la 
RDA dentro de Europa está íntima
mente ligada a su papel de potencia 
económica: realiza el 20 % de las ope
raciones comerciales entre los países 
del CAME y es la cliente y abastece
dora más importante de la Unión So
viética, con la cual tiene un inter
cambio comercial de un 17 %. Va a 
la cabeza de la Unión Soviética y de 
Checoslovaquia en la venta de ma
quinaria y equipo, el cual se impone 
por su alto nivel tecnológico, superior 
al de la mayoría de los países socia
listas. Es, en verdad, el “motor téc
nico” del CAME, a causa de su pro
ducción de instrumentos de gran com
plejidad y precisión y continúa sien
do al mismo tiempo una fábrica de 
transformación, puesto que más de la 
mitad de sus importaciones está for
mada por materias primas y produc
tos semiacabados.

La prosperidad de la RDA se ma
nifiesta claramente a través de algu
nos de sus indicadores económicos. El 
índice del producto total social as

cendió de 103 millones de marcos en 
1961, a 181 millones en 1971.

El producto bruto de los sectores 
económicos en 1971 sumó un total de 
189.652 millones de marcos. Los sec
tores económicos que destacan son la 
industria, con 195.670 millones de 
marcos; la agricultura y la silvicul
tura, con 27.234 millones y la cons
trucción con 26.156 millones.

Las inversiones en la economía na
cional, de 16.310 millones de marcos 
en 1961, llegaron a 32.800 millones 
en 1971. Las inversiones en la indus
tria ascendieron a 8.003 millones de 
marcos en este último año.

El país contaba con 45.8% de obre
ros y empleados en 1960, porcentaje 
que ahora es de 50.2.

Las estadísticas demuestran, asimis
mo, la productividad creciente de 
fuerza industrial que ha caracteri
zado a la RDA desde 1960, ya que los 
trabajadores en la industria sumaban 
en esa fecha 2.7 millones de perso
nas, número bastante parecido al ac
tual de 2.8 millones.

En el renglón de la enseñanza, la 
RDA representa un asombroso desa
rrollo: el número de egresados de es
cuelas superiores fue de 129.949 per
sonas en 1961 y un decenio después

era de 276.011. Los egresados de es
cuelas técnicas pasaron de 232.593 a 
467.464 en las mismas fechas.

En la investigación tecnológica — 
base de su poderosa industrialización 
y cuya ausencia es notoria en muchos 
países— la RDA contaba en 1961 con 
473.000 investigadores y ahora dis
pone de 826.000.

Las exportaciones de productos de 
la industria básica de la RDA repre
sentan el 20.6% del total exportado, 
en tanto que las exportaciones de 
productos de la industria ligera, ali
mentaria y similares lo hacen en un 
20.8 por ciento.

Las importaciones de productos de 
la industria básica son de un 33.2% 
y la de productos de la industria li
gera, alimentaria y similares de 19.1 
por ciento.

COMPAÑIAS
MULTINACIONALES:

E L  NUEVO IMPERIALISMO
Los ecos de la Asamblea Sindical Mun

dial no han cesado. La misma, llevada 
a cabo en Santiago de Chile, en la pri
mer quincena de abril de este año, fue 
una jornada de unión de la clase obrera 
y de denuncia de una de las nuevas for
mas de imperialismo: las compañías mul
tinacionales. De los documentos de la 
Asamblea se sacan importantes y reve
ladoras conclusiones. He aquí, por ejem
plo, que todos los participantes han coin
cidido en apreciar las graves consecuen
cias económicas y sociales de la política 
de las sociedades multinacionales. La reu
nión, en efecto, las ha caracterizado co
mo:

a) Un instrumento del capital mono
polista de los EE. UU., Europa Occiden
tal y del Japón, para intensificar la ex
plotación de los trabajadores, atentar 
contra sus derechos económicos y agra
var las condiciones de trabajo, empleo 
y salario.

b) Una amenaza para la soberanía de 
los pueblos de los países donde los sec
tores vitales de la economía están en 
manos de las empresas monopólicas.

c) Un medio de presión contra el 
movimiento de emancipación social y po
lítica de la clase obrera y trabajadora 
-en general.

Esta caracterización es lógica, dado 
que en todos los países o territorios en 
que actúan, los trabajadores sienten los 
efectos de esta política. Sus consecuen
cias son aún más graves en los países 
subdesarrollados, cuyas riquezas princi
pales son explotadas por fas compañías 
multinacionales. Asimismo, en los países 
capitalistas industrializados, las concen
traciones y reorganizaciones de las em
presas acarrean cierres, despidos, desocu
pación y deterioro de las condiciones de 
trabajo.

La Asamblea Sindical Mundial, con 
estas conclusiones y denuncias, ha dado 
muestra, una vez más, de la capacidad 
de la clase obrera para desnudar y dejar 
claras las intenciones del capitalismo y 
de los grupos dominantes de la sociedad.

EL REGIMEN SOCIALISTA DE OOREA
Los siguientes son algunos 

conceptos acerca del sistema so
cialista de Corea del Norte. Es
tán sacados de publicaciones in
formativas de ese país y tal 
como nuestros lectores lo po
drán advertir, se hallan presen
te constantemente las enseñan
zas de su líder: Kim II Sung.

El Presidente Kim II Sung enseñó 
como sigue:

“El regimen socialista de nuestro 
país es un auténtico régimen demo
crático que concede realmente la li
bertad y derechos politicos a los obre
ros, campesinos y demás sectores del 
pueblo trabajador”.

Como enseñó el Presidente, el ré
gimen socialista de nuestro país es 
un auténtico régimen democrático 
que concede la independencia políti
ca —vida política que es la más im
portante para el hombre.

En nuestro país se concede a to
dos los pueblas trabajadores toda la 
libertad y derechos de sus activida
des socio - políticas.

En nuestro país todo ciudadano 
mayor a los 17 años tiene derechos 
a elegir y ser elegido, sin distinción 
de sexo, profesión, plazo de residen
cia, propiedad, instrucción, pertenen
cia partidista, punto de vista político 
y creencia religiosa.

También se asegura la libertad y 
derechos de tedas las actividades so
cio - políticas inclusive palabra, pren 
sa, reunión, asociación y manifesta
ción.

En nuestro país los pueblos traba
jadores participan directamente en la 
administración del Estado y la polí
tica del país como dueños del Poder 
y desarrollan libremente sus activida
des socio - políticas, incorporados en 
los partidos políticos y las organiza
ciones sociales.

La "libertad” y “derechos” que lla
man los capitalistas es para los do
minantes y explotadores que repri
men y explotan al pueblo trabajador.

La “democracia” que llaman ellos no 
es más que el disfraz para ocultar 
sus intenciones de la dictadura bur
guesa.

"La superioridad del régimen socia
lista de nuestro país reside, además 
en que el Estado se responsabiliza 
enteramente del aseguramiento de la 
vida material y cultural de los obre
ros, campesinos y otros sectores del 
pueblo trabajador”.

Asegurar una vida abundante a to
do el pueblo y mejorar sistemática
mente su vida material y cultural es 
una característica esencial del régi
men socialista.

El que el Partido del Trabajo de 
Corea circunda sin cesar su aten
ción para mejorar sistemáticamente 
la vida del pueblo, hoy da por re
sultado el gozo de la vida abundante 
y civilizada en lo material y cultural 
a  nuestro pueblo trabajador.

—En nuestro país a todas las per
sonas se les asegura la ocupación por 
el Estado según su capacidad y ap
titud y se les distribuye según su 
cantidad y calidad de su trabajo rea
lizado.

—En nuestro país el Estado le ga
rantiza a todo el pueblo trabajador- 
todas condiciones de comida, vesti
menta y vivienda.

Todos, sin excepción, tienen garan
tizado el derecho a la alimentación 
desde el primer día de su nacimiento.

Además, el Estado provee de uni
formes a todos los niños y estudian
tes desde los niños de círculos y jar
dines infantiles hasta los estudian
tes universitarios.

Los obreros y empleados de nuestro 
país tienen aseguradas las viviendas 
mientras los campesinos viven en ca
sas modernas que el Estado ha cons
truido para ellos.

—En nuestro país todos los traba
jadores viven sin preocupación algu
na del tratamiento médico.

En nuestro país se ha implantado 
el sistema de asistencia médica gra
tuita general y el Estado se respon
sabiliza de la salud del pueblo tra
bajador.

—En nuestro país, todos estudian 
y viven por igual.

Nuestro país concede a todas las

personas las condiciones de toda ín
dole para que puedan estudiar y des
arrollarse por igual.

Actualmente, en nuestro país, to
dos los estudiantes reciben la ense
ñanza gratuita y  los niños pre - es
colares crecen felices en los círculos 
y jardines infantiles a expensas del 
Estado y la sociedad.

En especial, al ponerse en vigencia 
la enseñanza secundaria superior obli 
gatoria general de diez años según la 
cual se da una educación y preescolar 
obligatoria de 10 años, las nuevas 
generaciones reciben durante 11 años 
una enseñanza secundaria general 
completa a beneficio del Estado.

El Estado socialista abre el camino 
de estudiar a los adultos que en el 
pasado se quitaba el derecho a es
tudiar en la sociedad explotadora y 
estaba lejos de la civilización social.

En realidad nuestro país es un 
“país de estudio”, un “país de ense
ñanza” donde estudia todo el pueblo 
en virtud de los beneficios del Estado.

—El régimen socialista de nuestro 
país es el más superior régimen so
cial que no sólo garantiza al pueblo 
la vida feliz de hoy, sino que tam
bién pone en abierto un más ra
diante panorama de la vida de ma

ya que en la sociedad socialista 
el resultado del trabajo se destina 
enteramente al desarrollo de la so
ciedad y la promoción del bienestar 
público del pueblo trabajador, cuan
to más se aumentan las riquezas de 
la  sociedad tanto más el pueblo go
za de la vida abundante y culta.

Pero, en la sociedad capitalista, un 
puño de la clase explotadora se en
riquece cada día más, al contrario 
«1 pueblo trabajador que ocupa la par 
te abrumadora se empobrece aún más 
y  sufre la vida miserable.

La realidad de la sociedad surco- 
reana da testimonio de eso.

La sociedad capitalista es la socie
dad de “hacerse ricos más ricos, po
bres más pobres” en la que profundi
za cada vez más la distancia de ri- 
•queza y pobreza entre la clase explo
tadora y la explotada, y es el tene
broso infierno vivo en que se mete 
el pueblo trabajador en el hambre y 
pobreza.
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COMENTARIO INTERNACIONAL por Carlos Machado

MIL DOSCIENTOS MILLONES
La formación y consolidación del “cam

po” socialista (incluyendo en esa cues
tionada denominación los estados que 
tienen una definición marxista-leninis- 
ta) han marcado este siglo al materiali
zar el tránsito, en la historia, de las 
formas opresivas ‘del capitalismo a la li
beración.

A la revolución bolchevique de Rusia 
del año 17 que gestara un estado multi
nacional (esas cuatro repúblicas socia
listas soviéticas unidas —la Unión Sovié
tica del año 22— que luego se convier
ten en las quince repúblicas soviéticas 
actuales), se le sumaron otras experien
cias revolucionarias. La de Mongolia tie
ne medio siglo. Las de las democracias 
populares, en el este de Europa (Alba
nia, Yugoslavia, Polonia, Rumania, Bul
garia y Hungría; luego Checoslovaquia y 
el estado democrático alemán) se gesta
ron después de la segunda guerra. La 
victoria revolucionaria en la China del 
49 sumó aquella nación gigantesca al 
proceso de transformaciones. El norte de 
Corea y el norte ‘del Vietnam se agrega
ron después a la lista. Llegó el turno 
de Cuba, una década atrás. Con el Ye
men del Sur, orientado en igual direc
ción, con igual concepción, se completa 
una suma de quince (sin contar, por su
puesto, con otras experiencias de trans
formación con proclamado signo socia
lista y marcados avances en esa orien
tación). Son treinta y seis millones de 
kilómetros cuadrados; casi el equivalen
te de todo el continente americano. Mil 
doscientos millones de seres humanos 
(una suma imprecisa porque China si
lencia los 'datos demográficos y debemos 
hacer estimaciones). La cuenta es elo
cuente. Medio siglo atrás, vencedora la 
revolución bolchevique, la población de 
la Rusia soviética nueva sólo totalizaba 
más o menos el 8 % de la cifra total de 
habitantes en toda la tierra. Hoy aque
llas naciones se acercan al 40 % del to
tal.

Sobran los testimonios sobre su poder.
Podemos zambullir en cifras estadísti

cas abrumadoras, para cotejar, en la 
comparación, logros sobresalientes dei 
“campo” socialista. La lista es imponen
te. Hoy produce más hierro, más carbón, 
más oro, más acero, más estaño más 
cinc, más cemento, más azúcar, mas tri
go, más arroz, más algodón, más papas,

más avena, más leche, más lana y más 
carne que los poderosos Estados Unidos. 
Pesca más. Tiene más vacunos, tiene 
ovejas, tiene más porcinos y tiene más 
caballos. Crece mucho más.

Podemos abundar en sus recursos téc
nicos excepcionales. Tenemos una cita de 
Braudel: “El subsuelo siberiano es ge
neroso. El carbón resulta aquí cinco ve

ces menos caro que en Europa. Pero es 
necesario quitar la tierra, la ganga de 
tierra que duerme sobre el filón del car
bón, esa capa de varias decenas de me
tros ese colchón protector! ¿Y cómo? 
¿Con un pico, con una pala, con una ex
cavadora? Ni con un pico, ni con una 
pala, ni con una excavadora, sino con 
agua, con un chorro de agua. ¡Pero qué

chorro de agua! Una tubería tan gruesa 
como una cabeza de mamut que se abre 
sobre una desembocadura que expulsa un 
chorro de una potencia de doce atmósfe 
ras. Si a doscientos metros se coloca ba
jo esta ducha a un hombre, no queda
ría de él más que una papilla sangrienta 
de carne y de huesos. Ni eso, quizá. Se
ría fragmentado y desintegrado. Pero yo 
he visto cómo este chorro irresistible, 
manejado desde lejos gracias a una pa
lanca, y por un solo hombre, labraba la 
tierra, ascendía hasta una altura de cin
cuenta metros, cargado de tierras, 'de 
piedras, de areniscas, limpiaba, quitaba 
los escombros, y cortaba, como si fuera 
un hacha, la tierra, que quedaba redu
cida a una masa líquida, aspirada por 
unas tuberías de la altura de un hombre, 
transportada a una distancia de tres ki
lómetros, hasta un lago que actúa de 
filtro, quitando todo el barro y devol
viendo el agua pura, que es proyectada 
de nuevo para volver a empezar su tra
bajo de demolición. Porque en efecto, 
semejante chorro, con un solo hombre, 
hace las ‘veces de veinte mil hombres”.

Podemos apelar a simples testimonios, 
como este relato que Bouillon reproduce, 
acerca de mi pequeño poblado rumano: 
“En el 45, el poblado “23 de agosto” (esa 
fecha hoy recuerda la liberación) se lla
ma “Helena”, como una princesa ruma
na. El 80 % de la tierra vecina le perte
necía a los tres propietarios mayores. 
Ciento cuarenta y cuatro familias cam
pesinas, diezmadas por la malaria y la 
tuberculosis, tenían que conformarse con 
el resto. En lugar de médicos, había cu
randeros. Comían pan de centeno y ha
rina de maíz, pero el 15 % de los recién 
nacidos no llegaba a vivir para probar
lo ... Cuando se recogían 5 quintales de 
trigo por hectárea, se consideraba una 
buena cosecha y se daban las gracias a 
Dios. Hoy. 28 tractores y 15 segadoras 
(antes desconocidos), con los abonos quí
micos debidos, permiten recoger más de 
20 quintales de trigo, 40 de maíz, 20 de 
girasol y 25 quintales de cebada en ese 
mismo predio. Hay otras novedades: el 
cine, la electricidad, un hospital, un dis
pensario, una farmacia, una partera, dos 
médicos, cuatro enfermeras...”.

Repetimos: de las formas opresivas del 
capitalismo a la liberación. En notas su
cesivas-, recorriendo particularmente 
aquellas experiencias, lo vamos a ver.

dea cuenta ya con su propia escuela primaria. Mu
chos pueblos y aldeas organizan también clases de 
alfabetización para los adultos, y en dos distritos hay 
también escuelas secundarias. A nivel provincial se

Vietnam del Sur:
RENACE QUANG TRI

En mayo, Quang Tri cumplió un año desde la libe
ración. En ese ano, su pueblo ha hecho renacer la 
provincia, mostrando las virtudes que le dieron la 
victoria.

Después de su prolongada y sistemática destrucción 
a manos de los norteamericanos, Quang Tri vive un 
verdadero renacimiento a pesar de las inciertas con
diciones en que se cumplen —y se violan— los acuer
dos de paz para Vietnam.

Bajo la dirección del Frente de Liberación Nacional 
y del Gobierno Revolucionario Provisional de la Repú
blica de Sudvietnam, los campesinos han trabajado 
desde mayo de 1972, fecha de la liberación de esa 
provincia del extremo norte sudvietnamita, en la res
tauración y el desarrollo de la agricultura y otras ac
tividades económicas auxiliares.

En las aldeas de Trieu Thuan, Trieu Dai, Trie Do 
y Trieu Thach, en el distrito de Trieu Phong, los cam
pesinos excavaron 13 canales nuevos, con un largo de 
20 kilómetros y dragaron 29 canales viejos. Junto a 
los beneficios recibidos por la mejor irrigación, el dis
trito se benefició ademas con la roturación de más de 
mil hectáreas de tierra inculta, con lo que la super
ficie cultivada es ya mayor que antes de la liberación.

Se han restaurado también la actividad pesquera y 
la producción de sal en las zonas litorales de la provin 
cia y en los mercados se venden ya abundantes can
tidades de pescado y camarones.

En el frente cultural se han realizado progresos 
igualmente impactantes: el número de alumnos y es
tudiantes creció de 1.500 a más de 17.200, y cada al-

creó una escuela normal con 110 estudiantes en el 
primer curso.

Durante el año que ha vivido Quang Tri desde su 
dura liberación, se ha extendido ya una red de con
sultorios médicos que cubre tedas las aldeas. Las es
cuelas médicas para los cuadros a nivel de provincia 
y departamento prepararon durante ese año 547 nue
vas enfermeras, parteras y otros trabajadores del ser
vicio médico y sanitario.

El departamento médico - sanitario formó, además, 
dos equipos ambulantes que, desde la liberación tra
taron a 10.700 pacientes, vacunando a otras 37.900 
personas.

Mozambique:
AVANZAN FUERZAS 

PATRIOTAS
En su décimo año de lucha armada, el FRELIMO 

logra avances en la consolidación de un amplio frente 
unido contra las fuerzas coloniales.

El Frente de Liberación de Mozambique (FRELI
MO) ha liberado ya un cuarto del territorio de esa 
colonia portuguesa en Africa, según una entrevista 
concedida por su comisario político, Armando Gue- 
buza, a un periódico etíope.

La entrevista, resumida por la agencia de noticias 
“Nueva China”, afirma que en los 200.000 kilómetros 
cuadrados liberados vive un millón de africanos, lo 
que representa una importante extensión de la in
fluencia política y militar del FRELIMO que inició su 
lucha armada contra el colonialismo portugués en se
tiembre de 1964.

Armando Guebuza Calificó esta intensificación de 
la lucha armada como ‘otro importante aspecto del 
éxito” de su organización, pero reservó el primer lugar 
para los logros políticos que explican los avances mi
litares y que permitirán la victoria final.

“El más importante éxito del movimiento en los 
últimos diez años es reunir al pueblo para formar un 
frente común contra el colonialismo portugués.” Este 
frente unido incluye también a determinados sectores 
de la población de origen portugués, formados por

trabajadores blancos que no comparten los intereses 
objetivos de la oligarquía colonial; “Los portugueses 
se esfuerzas por presentar el problema en términos 
raciales, pero la lucha está desarrollándose de tal ma
nera que incluso la población blanca en el país apoya 
la causa de los combatientes por la libertad’.

Camboya:
BALANCE DE ABRIL

Bajo una lluvia de bombas norteamericanas, los pa
triotas camboyanos siguen apretando el cerco en torno 
a Phnom Penh.

Las fuerzas patrióticas camboyanas entregaron un 
balance de sus éxitos militares durante el mes de abril, 
bajo los más violentos bombardeos de la aviación es
tratégica y táctica de los Estados Unidos.

Los ataques de las Fuerzas Armadas Populares de 
Liberación Nacional (FAPLN) de Camboya continua
ron atacando a las tropas del régimen de Phnom 
Penh en el este y el sudeste del país, así como en las 
zonas próximas a la capital que buscan tomar por 
medios más políticos que militares, según declaracio
nes del príncipe Sihanouk.

Las FAPLN pusieron fuera de combate a más de 
18.000 soldados del régimen de Lon Nol durante el 
mes cubierto por el balance publicado por la Agencia 
Khmer de Informaciones. 500 soldados títeres se pa
saron al lado de los patriotas, que arrebataron, ade
más 5.000 armas a sus enemigos, incluyendo más de 
150 piezas de artilería de varios tipos y 850 toneladas 
de pertrechos militares.

En el mismo mes de abril, las FAPLN camboyanas 
destruyeron más de 100 puntos fuertes y más de 10Ó 
cuarteles y depósitos del régimen instalado en el po
der por los EE. UU. en 1970, volaron 29 puentes, da
ñaron más de 120 vehículos militares, derribaron o 
destruyeron en tierra 45 aviones y hundieron o daña
ron un centenar de barcos de distintos tipos (Phnom 
Penh se aprovisiona desde Vietnam del Sur por la 
ruta fluvial del Mekong).

Los combatientes de las FAPLN demolieron, ade
más, una treintena de “aldeas de autodefensa”, verda
deros campos de concentración rurales del tipo de 
las “aldeas estratégicas” instaladas en Vietnam del 
Sur en la época de Kennedy y Ngo Dinh Diem y li
beraron a unos 40.000 habitantes de los que aún que
daban bajo control de las fuerzas proimperialistas.
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ARGENTINA ABRAZA LA REVOLUCION CUBANA
Ya en los primeros minutos de la 

asunción del mando por parte de Cám- 
pora quedó flotando la sensación de 
que había llegado a la Argentina un 
“viento fresco” de características to
talmente diferentes a las que debió 
soportar el pueblo hermano en los úl
timos años.

Y ya en las primeras medidas que
dó la sensación de que el nuevo go
bierno podía ser caracterizado real
mente de antimperialista. Es que no 
habrían pasado 48 horas cuando Ar
gentina decidió reanudar relaciones 
con la República Socialista de Cuba, 
así como con Vietnam, Corea del Nor
te y Albania.

Y a esto queríamos referirnos. A 
ue nuevamente Argentina y Cuba se 
an la mano, que es una mano me

nos para el imperialismo, que es una 
voz menos que defiende al imperia
lismo, que es una mano más para que 
Cuba y América Latina se reencuen
tren en algo que nunca debieron aban
donar y que si lo hicieron fue por la 
acción nefasta de la política exterior 
de los EE. UU., aliados con las oli
garquías y dictaduras nacionales de 
América Latina: la unidad latino
americana.

Fue ésta una medida que era es
perada por el imperio. Los cables di
jeron: “los funcionarios de la Casa 
Blanca aseguraron que no los había 
sorprendido el anuncio sobre la re
anudación de relaciones diplomáticas 
con Cuba, que se conocía con antici

pación”. Pero esta espera seguramen
te no sirvió para consolar al Depar
tamento de Estado, que ve alarmado 
como la “gripe” de liberación es ya 
epidemia en América Latina. Gripe 
que invade incluso la OEA.

Y justamente ha sido el embajador 
argentino ante este organismo, el Dr. 
Raúl Quijano, quien ha declarado que 
Argentina vería con satisfacción la 
eventual participación de Cuba en la 
Comisión Especial encargada de re
estructurar el sistema interamericano. 
Argentina uiere con esto significar 
que no debe haber traba alguna para 
esta comisión que seguramente defi
nirá el futuro de la OEA por varios 
años.

LA REPERCUSION EN CUBA
Desde que el 3 de febrero de 1962, 

acatando una decisión de la Organi
zación de Estados Americanos (OEA), 
Argentina suspendiera sus relaciones 
con Cuba, se había creado en el con
tinente el vacio político geográfica
mente más vasto, y sentimentalmente 
más profundo. Se explica entonces que 
la decisión del presidente Héctor Cám- 
pora, al calor del respaldo de las ma
sas, haya repercutido en La Habana, 
Santiago o Las Villas, con el júbilo 
notable de que dan cuenta las agen
cias informativas.

Según la televisión cubana, que en
vió un equipo a presenciar la trasmi
sión del mando, “el trascendental 
acontecimiento acaba de dar el golpe

de gracia al bloque impuesto a Cuba 
por Estados Unidos”. Esta informa
ción es un reconocimiento implícito 
al peso que una decisión argentina 
puede tener en los asuntos continen
tales, pues si bien ya eran siete los 
países que mantenían relaciones con 
el gobierno de Fidel Castro, al sumar
se al gobierno de Buenos Aires se 
plantea una orientación continental 
decisiva, que los comentarios cubanos 
interpretan como “demostración grá
fica e irrefutable de los cambios que 
se han producido en América Latina 
en los últimos diez años”.

Esta reanudación de relaciones, se
ñaló la TV habanera, es “la voluntad 
del pueblo hermano y del presidente 
elegido por ese pueblo”.

Aunque se mantuvieron c i e r t o s  
vínculos políticos y culturales especí
ficos durante estos años, entre Cuba y 
sectores argentinos, la verdad es que 
la falta de relaciones había creado 
un gran vacío de conocimiento mutuo, 
situación que era uno de los objetivos 
capitales de los intereses que impu
sieron el bloqueo.

En 1962, el presidente Osvaldo Dor- 
ticós había pronunciado palabras que 
todavía resuenan en el continente: 
"Con OEA o sin OEA, ganaremos la 
pelea”. Once años después, salvo Mé
xico, que nunca se doblegó, los países 
del continente van enmendando su 
anterior posición, uno tras otro. Para 
ello, parece claro, como en los casos 
de Chile, Perú y ahora Argentina, ha

sido necesario que se abra paso al 
poder una fuerza popular con un pro
grama de corte revolucionario. En 
otros casos, son países nuevos los que 
directamente han comenzado su vida 
independiente estableciendo lazos con 
La Habana, como es el caso de Ja
maica o Trinidad Tobago, en el Ca
ribe.

Pero el júbilo cubano por esta ac
ción del nuevo gobierno argentino, 
tiene otra raíz, sentimental e histó
rica, que va más allá de las frías con
cepciones ideológicas. Para los cuba
nos se ha tendido, por fin, un sólido 
vínculo a nivel popular con la patria 
del comandante Ernesto Che Gue
vara.

Si bien es natural que por el aje
treo que implica un nuevo gobierno 
y el retorno al sistema constitucional, 
ese detalle ha pasado inadvertido: los 
cubanos, naturalmente, jamás podrían 
olvidar —y asi lo hacen notar publi
caciones como “Granma” y “Juventud 
Rebelde”—, que el Che Guevara nació 
y se crió en la Argentina.

Este hecho, sin duda, complementa 
los argumentos por los cuales, según 
la opinión pública de Cuba Revolu
cionaria, el paso dado por la Casa Ro
sada, en una era de gran aproxima
ción al proceso cubano —ai margen 
de las perspectivas políticas, comercia
les o culturales— se adscribe como un 
hecho simbólico que tiene la rúbrica 
■de “golpe de gracia” al bloqueo que 
un día avaló la OEA.

Cumplir los objetivos por los cuales se luchó. Afian
zar la conducción férrea y sin fisuras de la ac
ción gubernamental y del país entero. Estas son las 
coordenadas que signan las primeras semanas del 
nuevo gobierno argentino. La tarea de desmante
lar el aparato represivo montado por la dictadura 
m ilitar y la oligarquía en los últimos años ocupa 
gran parte de la legislación y los decretos de es
tos días. Es que a todas las partes de la sociedad 
había llegado la  acción antipopular y antiprogre
sista de la “Revolución Libertadora”. Por otra 
parte el afianzar la conducción única y unida del 
gobierno justicialista es también tarea que lleva (y 
seguramente llevará largas horas de los nuevos 
hombres de Estado. La u ltra izquierda h a  azuzad» 
los ánimos y la ultraderecha ha respondido. Los 
comunicados se suceden. Se refu ta  tanto  la “tregua 
social” como al marxismo. Se repiten sin cesar la r
gas nóminas o cantidades de muertos que habrá 
en una parte por cada uno de la otra.

Pero todo esto no es la dinámica auténtica de lo 
que está sucediendo en la Argentina. Los comuni
cados y las supuestas futuras muertes por revan
cha son solo la superficie de lo que siempre exis
tió en el peronismo; distintos grupos y clases co
existiendo bajo una misma doctrina y acción. Y 
esta lucha de ciases interna del peronismo no se 
jugará por cierto con comunicados o con revan
chas, sino con movimientos populares que lleven 
a que la  clase obrera hegemonice la conducción 
justicialista. Y es justam ente el peso de la acción 
obrera, el peso de las posiciones clasistas, el peso 
de las movilizaciones populares, el que está deter
minando las primeras medidas de estas semanas.

La dinámica está enmarcada entonces en primer 
lugar dentro de una lucha que se está desarrollan
do contra el aparato burgués oligarca de la Ar
gentina, lucha preparatoria de los cambios funda
m entales de estructuras que deberán seguir a es
to, tal como se encuentra en el programa pero
nista. En segundo lugar está la discusión interna, 
la lucha por que prevalezcan unas posiciones so
bre otras dentro del Justicialismo. Es claro para 
todos que existen sectores (liderados por Tosco) 
dentro de los obreros que no coinciden con la CGT 
(llámese Rucci). Es claro para todos que la juven
tud peronista realiza un trabajo  de movilización 
de masas totalmente peligroso para el orden social 
q,ue otros sectores peronistas quisieran.

ROMPER LA REPRESION, AVANZAR EN 
LA UNIVERSIDAD

Ya en la semana que culminó con el primer día 
del mes en curso se había decretado la intervención 
de las Universidades argentinas. No fue hecho con 
balas, bombas y palos, como en el 55 lo hiciera 
Onganía. Sino que se nombró al frente de cada 
una do ellas a destacadas personalidades científi
cas e intelectuales, que promoverán seguramente 
una corriente nueva, actualizada, situada lejos de 
la oscuridad y del encierrro de las ideas que cam 
pearon en estos 7 largos años. Rodolfo Puigross,

hittoriador, analista político, hombre de letras pres
tigioso, fue, nombrado para  el cargo de interventor 
de la Universidad de Buenos Aires, la mayor de 
la Argentina. Hombre de izquierda y de mente 
preclara, muchas de sus obras y ensayos han ser
vido para conformar la  nueva m entalidad con que 
el peronismo afronta este gobierno: definitivamente 
antioligarca, antim perialista, poular. Reafirmando 
este nombramiento, en la editorial de la Universidad 
(EUDEBA), se nombró como Director a Rogelio 
García, Lupo, otro historiador, escritor político y 
periodista conocido* por su prédica latinoamerica-

El nuevo gobierno

CUMPLIR LOS 
OBJETIVOS 

AFIANZAR LA 
CONDUCCION

nista y su denuncia del imperio. Ambos son sin 
dudas-, bases firmes para un nuevo rumbo de la 
Universidad y cultura argentina.

DE LAS VILLAS MISERIA A LAS FFAA

En ambos existe una misma mentalidad de cambio, 
de avance, iniciar definitivamente el camino de la 
liberación. En las FFAA, el día 29 de Mayo se cele
bró el Día del Ejército. Su novel Comandante en 
Jefe, general Jorge Raúl Carcagno, fijó allí su posi
ción del arm a en el actual proceso político del país.

“El Ejército está inmerso en la comunidad nacio
nal, entremezclado con ella, participando de sus 
momentos felices y  de sus contrariedades. Esta 
comunidad desea y tiene derecho a vivir en paz y 
por paradójicomente que pudiera parecer, noso
tros, hombres de guerra, somos los responsables de 
su mantenimiento.

”Cuando nos adiestramos en el manejo de las 
armas, estamos asegurando esa paz, entendamos 
asi nuestras funciones y dediquémonos a ellas para 
satisfacer el bien común.

”E1 esfuerzo financiero que para un  país repre
senta el sostenimiento de un aparato militar, exige 
que los medios presupuestarios que se dispongan 
sean administrados con escrupuloso celo, con acri
solada honradez y puestos al servicio de sus reales 
fines, eliminando lo superfluo y modernizando las 
estructuras para m ejorar su eficiencia, disminu
yendo al mismo tiempo su costo.

”Así entiendo una política de austeridad, para 
lograr un necesario equilibrio entre todo aquello que 
el Estado brinda a sus habitantes y lo que éstos ne
cesitan para vivir en paz, asegurada su defensa.

En las Villas Miserias se dió un caso muy parti
cular. El rechazo de una donación de la Ford pro
vocada por un secuestro del ERP. Las divergencias 
entre este grupo y el peronismo son hondas, así 
como sus concepciones acerca del país. Pero vale 
la pena dar a  conocer algunos párrafos de la res
puesta de la Juventud Peronista de esa Villa Mi
seria.

El comunicado de la Juventud Peronista de Villa 
Concepción dice que la población de esa localidad 
“al igual que todo el pueblo argentino, cree y tiene 
plena fe en el compañero Presidente y cree que se 
debe dar el total margen de confianza para que pue
da cumplir ccn las pautas programáticas del Frente 
de Liberación y desterrar, así, la injusticia social y 
la violencia de nuestra patria”.

“La J u v e n t u d  Peronista de Villa Concepción 
-agrega— considera que el pueblo de la localidad 

no necesita limosna ni beneficiencia.. El 11 de marzo 
votó a un gobierno popular y consagró al coi..pa
nero Cámpora, de dónde deberán em anar las m e
joras populares y consideramos contrarrevolucio
naria toda acción que no provenga y sea ajena al 
Movimiento Peronista”.

Villa Concepción figuraba en una lista de locali
dades e instituciones q.ue eligió el ERP para que la 
empresa Ford distribuyera alimentos útiles esco
lares, instrum ental quirúrgico, ambulancias y di

nero por un total de 1.000 millones de pesos viejos.
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JUAN JOSE HERNANDEZ ARREGUI

PERONISMO
E

IDEOLOGIA
Continuamos en esta nota, la serie de artículos de Juan José 

Hernández Arregui, sobre Peronismo y Socialismo. La misma había 
comenzado en nuestro número anterior precisamente con una nota 
titulada “Peronismo y Socialismo". Su visión y su estudio del pero
nismo, que recoge las vertientes del marxismo, es clarificador nara 
entender al Movimiento que como el peronismo, aglutina diferentes 
clases y grupos sociales.

Se ha argüido —y con razón— que el 
peronismo es un movimiento policlasista. 
En esta particularidad se ha visto su na
turaleza burguesa. Tal tesis es una sim
plificación. Se olvida, en esta crítica, ca
ra a los grupos de izquierda, el conte
nido revolucionario opuesto a los elemen
tos conservadores, que definen al pero
nismo. El no tener en cuenta esta opo
sición viva, se acaba en la conclusión fal
sa de que el peronismo carece de ideología

¿Qué es una ideología? En un sentido 
lato, ideología son los intereses de una 
clase o grupo social, presentados como 
los intereses de toda la sociedad. Esta 
ideología tiende a tomar forma de partido 
político con un programa determinado. 
El Movimiento Nacional Peronista tiene 
una ideología que sus contradicciones de 
clase no anulan, aunque sí traban en 
sus objetivos revolucionarios. Es una ideo
logía, pese a todo, que rebasa los pro
gramas de los partidos tradiciones. Pero 
las contradicciones del peronismo, sus 
diversos y contrapuestos intereses de cla
se. facilitan la critica.

Es necesario, entonces, resumir el pen
samiento de Perón, la evolución de este 
pensamiento en el exilio y analizar su 
incidencia en las tendencias internas del 
peronismo. En sus orígenes históricos, el 
peronismo surge como una ideología. Esa 
ideología, o programa político, condicio
nado por el estado del país y la política 
mundial a raíz de la IX Guerra, etc., fue 
extraordinariamente avanzado para la 
época. Atacado de "fascista” por la iz
quierda, de “nazi”, "estatizante” y "so
cializante” a un tiempo por la oligarquía 
y los partidos coloniales demoliberales, 
ya en esta ensalada opositora, debemos 
advertir que el peronismo fue algo nuevo 
y revolucionario.

Es indispensable, por eso, desbrozar lo 
contingente de lo principal. En lo acce
sorio, el peronismo muestra, en efecto, 
componentes ideológicos poco homogéneos. 
Al definirse como un movimiento antioli
gárquico y antimperialista, al mismo 
tiempo exhibe contrastes que tornan com
pleja su ideología de acuerdo a los es
quemas clásicos. En efecto, minúsculos 
pero activos grupos nacionalistas de de
recha, aparecen en los comienzos en pla
no destacado, e intentan, sobre dogmas 
fascistas tomados de Europa, imponer una 
ideología católica extrema. Junto a estos 
grupos intelectuales, sin base de masas, 
los adversarios liberales y de izquierda, 
omiten otras fuerzas que integraron el 
peronismo.

La imagen del nuevo partido no era 
nítida. Y Perón debió manejarse entre 
corrientes encontradas, e n t r e  estas 
antítesis irreconciliables. Pero si bien los 
enemigos se enredan en los detalles, y 
los desfiguran con agresiva conciencia 
de clase en la acusación de “totalitaris 
mos”, disparada simultáneamente por la 
oligarquía y la mayoría de la clase me
dia, sobre todo de Buenos Aires, esta 
oposición extentórea tenía por razón de 
ser el pavor de tales clases ante la base 
real del movimiento, las masas proleta
rias, que con Perón jugaron y seguirían 
jugando desde el 17 de octubre de 1945, 
un papel decisivo en el proceso histórico 
nacional.

El peronismo asoma bajo esta cons
telación ideológica múltiple y antagóni
ca de sus partes constituyentes. Dentro 
del movimiento, equipos de origen no 
obrero, componen los elencos políticos 
dirigentes predominantes. Pero fue la cla

se obrera, poco esclarecida aún. dada la 
explotación inicua y la exclusión política 
de la que había sido objeto durante dé
cadas por la oligarquía, la que condicio
nó en la práctica, un programa nacional 
muy unitario, pese a sus divergencias in
testinas, que Perón, con genio político, 
logró consolidar en un frente anticolo
nialista.

Este programa nacional no fue socia
lista. Pero lo que se intenta negar, son 
los brotes socializantes muy avanzados 
para la época que, mucho más que las 
contradicciones, se desarrollaron durante 
el régimen de Perón, condicionados por 
el peso político del proletariado nacional: 
“Nosotros —escribía Perón en 1950— co
metimos aquí las primeras herejías con
tra la verdad capitalista. Hoy como un 
homenaje a todos los compañeros que 
debieron soportar los ataques doctrina
rios —y también los no dostrinarios) 
proclamo la victoria de nuestras herejías 
sobre la vieja verdad capitalista que se 
bate en retirada perseguida por los pue
blos que ella explotó durante siglos”.

Fueron estos gérmenes soclalizadores 
los que arremolinaron la aguerrida y 
ciega —como en toda lucha <de clases— 
coalición de fuerzas que derribó al régi
men. Tales componentes ideológicos del 
peronismo pueden reseñarse en el pro
yecto nacional propuesto y no como me
ras divisas partidarias— de justicia so
cial, independencia económica y sobera
nía política. El término “justicia social” 
no fue una simple metáfora política, si
no una definición programática próxima 
al socialismo, y al mismo tiempp, una 
distinción revolucionaria, en relación con 
los partidos en la Argentina llamados 
“socialistas”, pero que eran su negación 
probritánica colonizada y carentes de gra
vitación sobre las masas nativas.

Todo tránsito del colonialismo a la li
beración nacional tremola banderas po

líticas definidas. Es decir, la independen
cia económica que es la conciencia de 
la oposición al imperialismo. A su vez, 
esta conciencia antimperialista sólo pue
de desembocar en la soberanía política 
con la adhesión de la clase obrera. La 
unificación de la clase trabajadora es, 
en el orden histórico, un tramo anticipa- 
dor de la conciencia socialista de las ma
sas, aunque éstas aún no piensen en el 
socialismo. El proletariado, cualquiera sea 
su desarrollo ideológico, es socialista en 
potencia o en acto, es 'decir, anticapita
lista: "Quien espera una revolución so
cial pura en su vida la verá. Es una 
revolución de palabra que no comprende 
la realidad de la revolución. La revo
lución rusa de 1905 fue democrática bur
guesa y en la serie de combates que la 
constituyeron participaron todas las cla
ses socialista, grupos y elemente» des
contentos de la población. Socavó las 
bases del zarismo y facilitó el camino ha
cia la democracia, y por eso, fue dirigida 
por los obreros con conciencia de clase”.

La independencia económica, a su vez, 
es un programa nacional que incluye 
una ideología, y el peronismo prohijó 
esta consigna como sínteses de la resis
tencia patriótica a la penetración ex
tranjera, sin la cual el socialismo es 
una palabra hueca. Una política defen- 
sista no puede materializarse sin un plan 
de nacionalizaciones de ramas enteras de 
la producción y los servicios públicos. El 
peronismo cumplió este programa, sin el 
cual, en los siguientes momentos del de
sarrollo histórico, es imposible la socia
lización de la economía. Nacionalización 
de la economía es estatización del Estado- 
Nación sobre la política interior y exte
rior y los bancos; planificación econó
mica con criterio nacional, obras de base 
destinadas a vitalizar la promoción de 
zonas geográficas inexploradas, preser
vación de la salud pública; participación

técnica de la Juventud trabajadora; dis
tribución del ahorro popular a través 
de créditos de fomento a la mediana y 
pequeña industria; planes tecnológicos a 
largo plazo; política energética, etc., ba
ses de la independencia económica y, 
como consecuencia de todas estas medi
das coordinadas, un mercado interno es
table, que con el crecimiento de la pro
ducción industrial posibilita la sustitu
ción de productos importados por nacio
nales elaborados en el país.

Esta política de Perón fue una etapa 
por la que han debido atravesar sin ex
cepción todos los países socialistas. Las 
clases conservadoras se sentían amena
zadas —y no se equivocaban— respecto 
a la dirección del período de transición 
que les tocaba vivir. La oposición al pe
ronismo no sólo se fundó en la reacción 
de la clase ganadera y grupos importa
dores y exportadores privados desplazados 
de la conducción económica por el Es
tado, y que encontraron activo auxilio 
en el exterior, sino, y ante todo, por el 
poder obrero y su intervención creciente 
en la política argentina.

El peronismo, por su estructura multi- 
clasista, en la que grupos e individuos 
pertenecientes al conservadorismo, a la 
burguesía incipiente, y sobre todo a la 
clase media profesional de la que sur
gieron los planteles burocráticos del Es
tado, no fue un partido político cohe
rente. Los funcionarios públicos miraban 
con recelo a los dirigentes de la CGT. 
No pocos ministros eran en su intimidad 
antiobreros. La Universidad, aunque se 
democratizó con el acceso de los sectores 
de la población de menores ingresos, ca
reció de ímpetu revolucionario, ya que la 
Iglesia contrarrestó la democratización 
masiva— carecían de antecedentes revo
lucionarios. El proletariado nacional, em
pero, como clase, fue unificado por Pe
rón. El saldo trágico, después de Perón, 
fue una conciencia de clase rudimenta
ria, que se encontró asediada por la per
secución más atroz, y por tentó, obli
gada a la lucha espontánea, sin conduc
ción partidaria. Pero ya durante los go
biernos de Perón, fue esa potencia, aún 
inorgánica del proletariado argentino en 
su inicial y grandiosa experiencia his
tórica, la que determinó la resistencia 
disimulada del propio Ejército. La clase 
media peronista también carcomió, des
de adentro del partido y de la función 
pública, al movimiento con su pasividad 
cho innegable es que Perón, al final, 
y hasta complicidad vergonzantes. El he
se encontró solo, con enemigos en sus 
propias filas, y la confusa composición 
social del movimiento, mostró su ende
blez frente a la violencia empedernida 
de la oligarquía, de un sector del Ejército 
y de una clase media idiota y virulenta 
en sus prejuicios sociales hacia los obre
ros. Ni la clase obrera, recién en su faz 
gremial, tenía conciencia revolucionaria, 
ni los militares y equipos de gobierno 
concordaban con la CGT, en una tácita 
oposición antiproletaria ante el temor de 
un ordenamiento más profundo de la eco
nomía social y una mayor gravitación 
política de los trabajadores.

Tampoco era invulnerable la oposición 
del gobierno en el plano internacional. 
Los países iberoamericanaos, por aquellos 
días, estaban conducidos por civiles o 
militares adictos a EE. UU. Estos pode
res externos e internos se concertaron 
contra Perón y paralizaron el proceso 
liberador.

LA TORTURA NO
“Los hombres pueden estar desnudos, pero tienen 

dignidad.” Con esas palabras, el cardenal - arzobispo 
de San Pablo, monseñor Paulo Evaristo Arns, fina
lizó su sermón el 30 de marzo, frente a 3.000 jóvenes 
que se apiñaban en la catedral Da Se, mientras la 
lluvia se descolgaba lentamente sobre una ciudad 
asombrada por un inusitado despliegue policial.

Pocos hubieran pensado ese día que la misa, ofi
ciada por un obispo, 25 sacerdotes y monseñor Arns, 
se iba a transformar en uno de los hechos políticos 
más importantes de Brasil desde 1969. Se trataba 
de un homenaje al estudiante Alexandre Vanucchi 
Leme, muerto "misteriosamente’’ por la policía, pocas 
horas después de ser detenido.

La Importancia política de la ceremonia puede ser 
verificada por la propia reacción del régimen militar. 
Ningún diario, radio o canal de televisión pudo dar 
información sobre la misa, salvo una breve nota de
safiando a la censura que publicó e semanario “Opi- 
niao”. Una emisora de TV de San Pabló —el Canal 
5— pasó un “flash” noticioso sobre el hecho, lo que 
le costó ser incluida en la Ley de Seguridad Nacio
nal. Ya al mediodía, toda la policía civil, militar y 
de inteligencia estaba en estado de alerta. Cerca de 
las cuatro de la tarde (la ceremonia estaba marcada 
para las seis y media) el centro de San Pablo estaba 
alborotado por decenas de vehículos policiales, tro
pas de choque y equipos especializados en disturbios 
callejeros que prácticamente cubrían un perímetro de 
unas cien manzanas.

La Ciudad Universitaria fue bloqueada por la po
licía militar, pero aún así, a las seis y media, cuan
do cala una lluvia fina, los estudiantes comenzaron

CESA EN BRASIL
a subir las escaleras de la Catedral. En pocos minu
tos, estaba llena y 3.000 gargantas entonaban una 
vieja canción: “Vem, vamos, embora, que esperar nao 
e saber. Quem sabe faz a hora, nao espera aconte- 
cerlos amores na mente, as flores no chao | A certeza 
na frente, a historia na mao | caminhando e cantan
do e seguindo a cancao| ¡Aprendendo e ensinando una 
nova licao”.

Su autor es Geraldo Vandre. La canción está prohi
bida por la censura y el autor está exiliado. Pero su 
texto y música fueron incorporados a la ceremonia 
de la misa, en una liturgia especial preparada por 
la Comisión Arquidiocesana de San Pablo y aprobada 
por el cardenal Arns.

Toda esta historia comenzó el 23 de marzo, con 
una noticia publicada en los principales diarios bra
sileños. Los organismos de seguridad (la policía po
lítica) comunicaban que “el terrorista Alexandre Va
nucchi Leme, 22 años, intentó fugarse y murió -atro
pellado por un camión, el día 17 de marzo”. Ya lo 
habían enterrado. La familia del joven se enteró del 
hecho a través de la prensa. No pudo siquiera recla
mar el cuerpo.
i Aun en la peor época del Imperio Romano, ios 
cuerpos de los difuntos eran devueltos a la familia, 
afirmaría en la misa el cardenal Arns.

El caso de Alexandre motivó el comunicado nume
ro 17. En varios anteriores, también se anunciaba la 
muerte de un “terrorista” en circunstancias similares 
a la del estudiante. La víctima es detenida, llevada 
a determinado punto para denunciar cómplices, y 
muere atropellada al intentar fugarse. Cuando los 
familiares reclaman el cuerpo, la policía les reco-

ALEXANDER LEME, NUEVO  
ESTUDIANTE A S E S I N A D O

mienda; “Mucha discreción y nada de preguntas...”. 
Cuando hay autopsia, el “atropellamiento” o el “sui
cidio” desde un qunto piso de la Jefatura de Policía, 
explican las fracturas, escoriaciones y las hemorragias 
internas provocadas por la tortura.

Las historias se repiten casi todas las semanas. El 
caso de Alexandre tuvo mayor notoriedad por el he
cho de que era uno de los mejores alumnos de la 
Escuela de Geología de la Universidad de San Pablo, 
e hijo de una tradicional familia católica de Soroca- 
ba, ciudad cercana a San Pablo.

La celebración de la misa, su repercusión y la pro
pia presencia del arzobispo Arns, demostró claramen
te que nadie creía la versión policial. El obispo de 
Sorocaba fue más explícito aún: “No nos compete 
desmentir las acusaciones de la policía contra el Jo
ven universitario. Dios sabe y El juzga. Pero yo en
cuentro que fue eliminado bárbaramente. En un pro
ceso legal, él hubiera podido explicarse, defenderse, 
y si fuese el caso, responder por sus actos”.

El 31 de marzo, si hubo una respuesta oficial. Se
gún ella, Alexandre "era un terrorista integrante de 
Acción Libertadora Nacional”, y describe la escena 
de su atropellamiento, citando algunos testimonios.

Una Comisión Popular de Defensa de los Derechos 
humanos divulgó clandestinamente su propia versión 
de los acontecimientos. Según un documento que circu
la en medios universitarios brasileños, Alexandre Va
nucchi Leme fue secuestrado el 16 de marzo por agen
tes de la policía del ejército y falleción el día 20 del 
mismo mes en las salas de tortura 'de la OBAN (D. 
O.I., Departamento de Operaciones Internas), centro 
de represión militar en el estado de San Pablo.
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SIMONE DE BEAUVOIR

A LA LIBERACION FEMENINA POR LA LUCHA DE CLASES
Un reportaje de Alice Scwartzer, del semanario francés “Nouvel 

Observateur” y m ilitante del Movimiento de Liberación Fem enina de 
Francia, ha sido traducido por entes feministas mundiales que lo h a
cen llegar a las redacciones de los diarios y revistas. EL ORIENTAL 
lo reproduce en la creencia que analiza por demás interesantes pun
tos de vista sobre el tem a de la  liberación de la mujer, a pesar de 
que no concordamos con algunos conceptos.

SCWARTZER: Su libro “El Segun
do Sexo” sigue siendo el análisis 
más radical de la situación de la 
mujer. Se puede decir que Ud, ha 
inspirado al nuevo Movimiento. Pe
ro sólo ahora, después de 23 años 
Ud. se ha comprometido con las lu
chas concretas y colectivas de las 
mujeres. En noviembre de 1971, ?n 
París, Ud. tomó parte en la Marcha 
Internacional de mujeres, ¿por qué?

DE BEAUVOIR: Porque en los 
últimos 20 años la situación de la 
m ujer francesa prácticam ente no ha 
cambiado. Sólo se consiguieron al
gunas reformas legales en el área 
del matrimonio y el divorcio. Los 
anticonceptivos se difundieron algo 
más, pero no lo suficiente, ya que 
solo el 7 por ciento de las france
sas usan la píldora. En el mundo 
del trabajo no se produjeron cam
bios serios. Quizás haya m ás m uje
res que trabajan, pero no demasia
das.

Cuando las mujeres del MLF se 
conectaron conmigo, yo ya estaba 
dispuesta a unirme a  sus luchas. 
Me pidieron que redactara un m a
nifiesto sobre el aborto, diciendo 
que otras mujeres y yo habíamos 
abortado. Pensé que éste era un pa
so im portante que llamaría la aten
ción sobre un problema que hoy en 
Francia es especialmente escandalo
so: el aborto. Por lo tan to  me re
sultó natural salir a  la calle y 
m archar junto a las mujeres del 
MLF en noviembre del 71, y acep
ta r sus slogans como míos: aborto 
legal a pedido, libre contracepción 
a pedido, maternidad) voluntaria.

—Hay muchos malentendidos acer 
ca del térm ino “feminismo”. Me 

gustaría conocer su definición.

—Al final de “El Segundo Se
xo” dije que yo no era feminista 
porque pensaba que los problemas 
femeninos se resolverían en una 
evolución socialista de la sociedad. 
“Feminismo” para mí significaba lu
char por problemas específicamen
te femeninos, independientemente 
de la lucha, de clases. Mi defini
ción sigue hoy siendo la misma: 
por feministas entiendo a aquellas 
mujeres —y también varones— que 
luchan para cambiar la posición de 
la mujer, conjuntam ente o aun fue 
ra  de la lucha, de clases, sin su
bordinar por completo ese cambio 
a  un cambio de la sociedad. Y hoy 
puedo decir que en ese sentido soy 
feminista. Porque me he dado cuen
ta  que antes de conseguir el socia
lismo que soñamos, debemos luchar 
por la concreta condición de las 
mujeres.

He comprobado que aun en los 
países socialistas esta igualdad no 
se ha  obtenido. Por lo tanto las 
mujeres deben empuñar las riendas 
de su destino. Por esa hoy estoy 
integrada al MLF. Además he com
probado —y es ésta, creo, una de 
las razones por las cuales muchas 
mujeres crearon el Movimiento— que 
en los movimientos progresistas fran 
ceses, y aun en los de extrem a iz
quierda, hay una profunda desigual
dad entre mujeres y varones. Las 
mujeres realizan siempre el itrabajo 
más humilde, el más aburrido y el 
más anónimo. Y son siempre los 
varones los que peroran .escriben 
artículos, hacen las cosas más in 
teresantes y asumen las mayores 
responsabilidades.

—En general, ¿cuál es su posición 
respecto del nuevo feminismo, el de

las mujeres jóvenes que hoy luchan 
de una m anera radical, como nunca 
lo hicieron antes?

—Como Ud. sabe, al menos en 
USA, donde el Movimiento h a  avan
zado más, hay un espectro muy 
variado de tendencias: desde Betty 
Friedan, q.ue es un tanto  conser
vadora, hasta  el llamado SCUM que, 
para  decirlo de algún modo, pro
mueve la castración en masa de 
los hombres. Y entre esas dos po
siciones hay muchas otras, creo que 
también hay distintas tendencias 
dentro del MLF francés. La mía con
siste en ligar la emancipación de 
la m ujer a la lucha de clases. Las 
mujeres tienen que bregar por se
parado, pero de m anera conjunta 
con la lucha que libran los hom
bres. Por lo tanto  rechazo to ta l
mente el repudio de éstos.

—Pero acaso la  actual exclusión 
de los hombres, ¿no es también un 
asunto político? Dado que los va
rones representan al sistema, y más 
aún, que ellos individualmente opri
men a las mujeres, ¿no es el hom
bre, al menos en esta etapa inicial 
del feminismo, el enemigo núm e
ro uno?

—Sí, pero es m ás complicado que 
eso. Como dice Marx de los capita
listas, ellos también son víctimas. 
Es demasiado abstracto decir, como 
yo m.isma lo pensé en un tiempo, 
que la culpa la1 tiene el sistema. 
También es necesario culpar a  los 
hombres. Porque no es posible ser 
impunemente cómplice y  usufruc
tuante de un sistema. Aún cuando 
uno no lo haya inventado.

Debemos culpar al sistema, pero 
al mismo tiempo, en nuestro tra to  
con los hombres, deberíamos actuar, 
si no con hostilidad, a l menos con 
desconfianza y prudencia, y no per
m itirles que entorpezcan nuestras 
actividades, nuestras propias posibi
lidades.

—Ud. habló de las mujeres co
mo de una clase in ferio r...

—No hablé de clase. En el Se
gundo Sexo dije que las mujeres éra 
mos una casta inferior. Una casta 
es un grupo dentro del cual se 
nace y del que no se puede escapar 
jamás, mientras, que, teóricamente, 
es posible pasar de una clase a  
otra. Cuando se es m ujer no es 
posible convertirse en varón. Eso 
significa formar parte de una cas
ta. Y la m anera en que las m u
jeres somos tratadas, desde el pun
to de vista económico, social y po
lítico. nos convierte en una casta 
inferior.

—Algunos movimientos van más 
lejos. Partiendo del trabajo domés
tico, que es gratuito v no produce 
plusvalía, definen a  las mujeres co
mo una clase aparte, fuera de las 
que existen. Sostienen, que la opre
sión patriarcal (opresión sexual) es 
una contradicción primordial y no 
secundaria. ¿Está de acuerdo con 

este análisis?

—Una de las primeras preguntas 
que les formulé a  las m ilitantes del 
MLF fue por qué pensaban que la  
dominación patriarcal y la capita
lista m archaban juntas. Hasta . aho
ra  no veo bien la respuesta. Pero 
creo que los análisis que sostienen 
que la dominación patriarcal es equi 
valente a la  capitalista son erró
neos. El trabajo doméstico no pro
duce plusvalía: esta condición es 
d istin ta a la del obrero, a quien se 
le roba el superávit de lo que pro
duce. Querría saber exactamente 

cuál es la  relación entre ambos. To
da la estrategia de la  lucha de las 
mujeres quizá dependa de eso.

—¿Qué relación ve Ud. entre la 
lucha de clases y la de las m uje
res?

—Por lo que puedo ver —y eso 
me h a  llevado a  modificar mi po
sición en El Segundo Sexo— es que 
la  lucha de clases en realidad no 
emancipa a  las mujeres. Entre los 
comunistas, trotskistas o maoístas 
la  m ujer siempre está subordinada 
a l varón. Por lo tan to  me conven
cí de que las mujeres necesitaban 
hacerse feministas, encarar por sí 
mismas la  solución de sus proble
mas. Debemos analizar seriamente 
la  sociedad para  tra ta r  de en ten
der la  relación entre la  explota
ción del trabajador y la de la m u
jer. Y h as ta  dónde la supresión del 
capitalismo creará condiciones fa 
vorables para  la emancipación fe
menina. No lo sé. Está por verse. 
De una sola cosa estoy segura: la  
abolición del capitalismo facilitará 
la emancipación de la mujer. Pe
ro la lucha de ningún modo aca
bará allí. La abolición del capita
lismo no acarreará el fin de la  t r a 
dición patriarcal si permanece la  
familia como institución. Creo q.ue 
no sólo es necesario abolir el ca
pitalismo y cambiar los medios de 
producción sino que tam bién es ne
cesario cambiar la estructura fa 
miliar. Y esto no ha sucedido ni 
siquiera en China.. Por supuesto los 
chinos abolieron la  familia feudal y 
aportaron grandes cambios en la 
posición de la  mujer, pero, desde el 
momento que aceptan la  familia 
nuclear, herencia básica de la fami
lia patriarcal, no creo que las muje
res chinas se hayan liberado.

—Por lo tan to  podríamos dlecir 
que la lucha de clases no resuelve 
necesariamente la posición de la 
mujer, pero el feminismo radical, 
que cuestiona a  la sociedad y la 
relación existente entre varones y 
mujeres podría resolver la  lucha de 
clases.

—No necesariamente. Si empeza
mos por abolir la familia y las es
tructuras familiares, no hay duda 
de que el capitalismo va a tam ba
lear. Pero no quiero seguir aventu
rándome en este tem a sin pensar
lo mucho más. Hasta dónde la des
trucción de la familia patriarcal 
llevaría a la destrucción de todos 
los aspectos del capitalismo y la 
tecnocracia, no lo sé.

Si el feminismo formula dem an
das drásticas y las obtiene, sin du
da am enazará al sistema. Pero eso

no basta para  reorganizar las rela
ciones de producción, las relaciones 
de trabajo y las relaciones entre 
los hombres —por hombres quiero 
decir seres humanos. No existe un 
análisis satisfactorio de estos asun
tos. Quizás es porque las m ilitan
tes feminista s del pasado fueron 
mujeres de la clase m e d i a  que 
lucharon en el campo político. Las 
sufragistas pelearon por el derecho 
al voto. No atacaron el frente eco
nómico. Y por o tra  parte en el 
campo económico se aceptan dema
siado fácilmente las fórmulas m ar- 
xistas. Por ejemplo, la idea de que 
cuando el socialismo triunfe, la 
igualdad entre los sexos será un 
hecho.

—En general, ¿cómo ve Ud. la 
evolución del Movimiento de Libera
ción de la Mujer?

—Creo que va a progresar. Pero 
no lo sé. En Francia, como en todas 
partes, las mujeres son muy con
servadoras. Quieren ser “femeninas”. 
De todos modos, creo que las nue
vas condiciones del trabajo domés
tico liberan un poco a  la  m ujer y 
le dejan más tiempo para  pensar. 
Y la  m ujer tiende a rebelarse. En 
el campo profesional nunca se le 
dará trabajo  a la  m ujer en el sis
tem a capitalista m ientras haya hom 
bres sin empleo. Por eso creo que 
la igualdad de la  m ujer no se ga
nará  hasta derrotar completamente 
al sistema.

Pero creo que así como los p ri
meros propósitos de los movimien
tos estudiantiles, a  pesar de su li
mitación, poco a poco desataron 
huelgas en todo el país, el Movi
miento podría desencadenar muchos 
otros sucesos. Si pueden penetrar 
en el mundo obrero, entonces sí 
van a sacudir el sistema. Por aho
ra, la  debilidad del MLF y del am e
ricano, me parece, es que sólo mo
viliza a  pocas obreras.

—¿Cree Ud. que es necesario fo
m entar el sentido de la  solidaridad?

—Absolutamente sí. La emanci
pación individual no basta. Hace 
falta trabajo colectivo unido a  la  
lucha, de clases. Quienes luchan por 
la emancipación de la m ujer no 
pueden ser realmente feministas sin 
estar a  la  izquierda, porque aunque 
la  revolución socialista no baste pa
ra  asegurar la  igualdad sexual, es 
necesaria.

—Por otra parte, es la primera 
vez que los movimientos feminis
tas  son revolucionarios. Saben ya 
que no pueden modificar la  situa
ción de las mujeres sin cambiar 
la sociedad.

—Así es. En Italia leí un slogan 
que me pareció muy acertado: Ni 
revolución sin liberación femenina, 
ni liberación femenina sin revolu
ción.

—Ahora que Ud. se considera una 
m ilitante feminista y está compro
m etida en luchas concretas, ¿qué 
acción inmediata proyecta?

—Estoy organizando con un grupo 
de mujeres un acto público donde se 
denunciarán los crímenes cometidos 
contra las mujeres. En las dos pri
meras sesiones se tra ta rán  los pro
blemas de la  maternidad, los an ti
conceptivos y el aborto. H abrá una 
especie de comisión investigadora, 
donde unas diez mujeres interroga
rán  a  testigos: Biólogos, sociólogos, 
psiquiatras, médicos, parteras y, so
bre todo, a  las propias victimas: 
las mujeres.
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LIBROS

LA LECCION DE UN MAESTRO
LA LENGUA Y EL HOMBRE (In 
troducción a los problemas gene
rales de la lingüística), por Bertil 
Malmberg. Ediciones Istmo, Es
paña, 1972, 244 pp.

La lingüística está desempeñando, 
hoy por hoy, un papel protagónico 
en las investigaciones científicas, y 
eso quizás se explica porque —al 
fin de cuentas— a ella nada de lo 
humano le es ajeno. En efecto, el 
lenguaje es el medio de comunica
ción empleado por los hombres y,

si bien en estos tiempos de estré
pito y de vértigo, la m asa inedia 
está avasallando —y también tri- 
vializando— las fronteras entre los 
pueblos, nada se queda en el nivel 
de la mera imagen (ya sea en el 
cine, ya sea en la televisión) ni 
nada se petrifica en una pura for
ma (ya sea en la plástica), ya sea 
en el nuevo teatro). La palabra, 
para decirlo corto, es el instrumento 
y el paradigma. Pero no es sólo esta 
razón elemental la que ha llevado 
a un primer plano a la lingüística 
sino que hay otra, a la vez, fun

____________ d a n z a ____________

Bailando nace el humor

La publicidad hizo lo que pudo: 
fue más empeñosa que persuasiva. Es 
que los inequívocos antecedentes del 
empresario Roth (su maniático yoís- 
mo lo conduce, ingenuamente, a colo
car, en los afiches y programas, en 
su nombre, todo el Mundo) vinculado 
a cuanto espectáculo sin calidad o 
decididamente pornográfico recala en 
Montevideo desde el Nuevo Stella o 
las boites de triste fama, para afi
cionados ídems. El señor Roth se cree 
el mejor empresario, ni qué decir del 
Uruguay, sino también algo más; si 
lo fuera, sabría que no se puede pres
cindir de la prensa y que su falsa 
cordialidad no puede disimular el des
dén profundo por la cultura. ¿Por 
ué, entonces, trajo la compañía de 
anzas de Oscar Aráiz? Hay una ra

zón muy sencilla: la tentación de 
strip-tease, ‘de desnudos en escena, 
podía atraer jugosos dividendos. Fe
lizmente, Aráiz on the rocks (Solís), 
está lejos de cualquier contubernio 
pornográfico y mal le debe haber caí
do al importador de las groserías del 
Maipo.

Aunque tiene poco más de 30 años, 
Oscar Aráiz es un argentino con ta
lento propio, generosamente demos
trado en varias coreografías. Con una 
sólida formación de bailarín que se 
remonta a la legendaria Dore Hoyer

y a Renate Schotellius, Aráiz confec
cionó un programa liviano, espuman
te, donde la sátira se entromete en 
cada número. El espectáculo, dividi
do en dos partes, empezó con Germi
nación superstar, un espectacular 
show visual basado en algunos aspec
tos coreográficos de La consagración 
de la Primavera de Strawinski pero 
sustituyendo los acordes vanguardis
tas de la segunda década del siglo 
XX con las estridencias calculadas de 
Pink Floyd, Claudio Gabis y La Pe
sada: en medio de un enorme manto 
que cubre la totalidad del escenario 
salpicado de estrellitas, realiza proe
zas de movimiento y pasos coreo
gráficos tan espectaculares como sen
suales y eficaces. Esa variante entre 
la creación del mundo y el nacimien
to de una estrella, parece atinada, 
expresiva, Lo que siguió es una mez
cla de estilos, pasando del clasicismo 
de Albinoni, actuado con impecable 
ímpetu por Bettina Bellomo y Mau
ricio Wajnrot, hasta la parodia de 
Patio Criollo, extraída de opus ante
riores. El desenfado paródico se ins
tala con comodidad en Esther Fe
rrando (La violatrice, Danubio Azul), 
que recuerda un personaje inolvida
ble que pasó fugazmente por Monte
video en 1950: la bailarina norteame
ricana Iva Kitchell, y se hace extensi
vo a todos los integrantes 'del elenco, 
desde la visión nostálgica y burlona 
de los números musicales de los años 
30, estupendamente coreactuados 
(Nostalgias musicales) o en el her
moso cuadro final (In-a-gadda-da- 
vida) sobre música de Iron Butterfly. 
Con un excelente vestuario de autoría 
de Renata Schussheim y una entrega 
entusiasta de los bailarines, el espec
táculo conformó un agradable en
cuentro, aunque haya que contabili
zar algunas larguezas y reiteraciones. 
No es lo mejor que tiene Aráiz. pero 
da una pauta «de su imaginación.

N. D. M.

“EL SOCIALISMO TIENE LA PALABRA’
AUDICION DEL PARTIDO SOCIALISTA 

RADIO VANGUARDIA

De lunes a viernes * 19.45 hs.
Lunes 11 — Tema: “Ju n ta  Departam ental de Montevideo”, habla

el ero. edil Rubén Vallejo.
Martes 12 — Tema: “La m ujer en el Uruguay de hoy”, habla la era.

Ofelia López, dirigente de las Brigadas de Mu
jeres Socialistas.

Miércoles 13 — Tema: “Enfoque socialista del Congreso de CNT”, habla
el ero. Aldo Guerrini, miembro del Comité Cen
tral

Jueves 14 — Tema: “Juventud y Partido”, habla el ero. Emilio Man-
silla, Secr. Gral de la J. S . U.

Viernes 15 — Tema: “Balance político de la sem ana”, habla el ero.
Dop. Vivián Trías.

damental, y es la  de que se tra ta  
de una ciencia que (de alguna m a
nera) marcó, en algunos momentos 
de su desarrollo, métodos y cami
nos, que luego serían retomados con 
otras ciencias. Ambas característi
cas son las que aborda el eminente 
Bertil Malmberg en  La lengua y el 
hombre. Lo que se propone no es, 
por cierto, una meditación o una 
reflexión sobre la  lingüistica en ge
neral o alguna de sus corrientes en 
particular, sino que es algo más y 
algo menos que eso: se tra ta  de in
troducir al lector medio en la pro
blemática y la terminología especí
ficas de la  disciplina, sin apearse, 
por ello, del rigor y la  severidad 
metodológicas. Esa es una tarea p a
ra  especialistas, y nadie mejor que 
Malmberg para  emprenderla. En un 
libro que no tiene desperdicio y 
que, desde ya, se postula como un 
m anual imprescindible, hay capítulos 
donde el au tor no solamente escla
rece conceptos o ilumina controver
sias sino que, además, formula sus 
propias proposiciones con una cla
ridad meridiana. Así, la prim era 
parte, que expone el desarrolo de 
la historia de la lingüistica, pasa 
revista a las distintas posiciones (la 
filosofía, la gramática comparada, 
etc.) y se centra en las figuras se
ñeras de Ferdinand de Saussure, N. 
S. Trubettzkoy y Hjelmslev (sin de
ja r de lado el círculo de Copenha

gue), aprovechando la oportunidad 
para hacer un análisis detenido de 
las nociones claves de sistema y es
tructura. Así, el capítulo titulado 
La lengua como objetivo de inveti- 
gación establece las relaciones en
tre la lengua y el pensamiento (que 
“son una misma cosa para los in
vestigadores más recientes” ) y se en
sancha en consideraciones sobre el 
contexto socio - cultural y político 
en el que se desenvuelve el acto de 
habla. Así, por fin, en El mecanismo 
de la lengua informa de las diferen
cias y las coincidencias entre “sig
nos” y “símbolos” (centros de una 
extendida polémica desde que Saussu
re opta por la primera terminología 
y Sapir por la segunda), de las teo
rías que han engendrado y engen
dran (la de M artinet, la de Hjelms
lev, la de Weisgerber) y desemboca 
luego en las distinciones sustancia
les introducidas por Karl Bü’hler en 
su famosa Teoría del lenguaje. El 
volumen no se agota ahí, por su
puesto, porque Malmberg sabe ape
lar al tono didáctico y llano para 
plantear el estudio de los fonemas 
y el sonido, el de lry semántica — 
apoyándose en muchos de los apor
tes de S. Ullman—, el del apren
dizaje de una lengua y las etapas 
que se deben atravesar para  llegar 
a su entero dominio. La suya es 
la lección de un maestro, y así con
viene que conste. — D .T .F .

SE FUE LA Q U IN C E
(viene de la pág. 9)

Pero también disgustaba a la 15 la 
crisis de febrero. Sin duda, no por 
las actuaciones al margen de la  le
galidad, cuyo pisoteo impulsó y 
aplaudió la gente de Unidad y Re
forma. Seguramente —y posteriores 
editoriales del diario íntimo lo com
prueban—, por las pautas progra
máticas de los comunicados 4 y 7, 
cuyo “clima”, obsesivamente, la Ros
ca busca eliminar del ambiente na
cional.

Se h a  afirmado que en Boiso Lan
za hubieron otros acuerdos, como el 
de la integración de los enites con 
pocos o con ningún político. Sin du
da que ésto disgusta a la 15 y a 
otros políticos burgueses, no para  de
fender a  los partidos cuya “disolu
ción” (la nuestra y la de otros) 
aplaudieran o silenciaran en 1967. 
Sino para defender los negociados 
que desde esos institutos hacen —y 
no estamos ocultando que los recien
temente designados por Bordaberry 
tienen muchos de ellos iguales o 
peores antecedentes— y porque, fun
damentalmente, discrepan con de
term inadas aunque difusas orienta
ciones económico-sociales de algu
nos sectores militares. Sin disimulo, 
“Acción” los acusa en  una de las 
citas arriba glosadas de inclinarse 
“hacia la posición m arxista de re
ducir y aún  eliminar esa presencia”. 
Claro, 'la  presencia que los anti-m ar- 
xistas de Jorge Batlle aluden y de
fienden es la de las grandes empre
sas “nacionales” y multinacionales. 
La del imperialismo que nos roba.

Por aquí encontraremos las raíces 
de esta fractura de la Rosca. A la 
15 inquieta, lo dice diáfanam ente 
otro de los editoriales glosados— 
que no se lleve adelante el Plan de 
Desarrollo que, para ellos, “define 
una política muy clara”. Hay facto
res, en el juego de fuerzas guber
namentales, que desatan contradic

ciones y quitan, lógicamente, el sue
ño de Unidad y Reforma. Se ponen 
nerviosos. Y con iracundia digna de 
mejor causa, el ex Ministro de Cul
tura piensa en la posibilidad de la 
iucha “clandestina”, quizás también 
una “revancha tupam ara”.

Si bien el poder puede enceguecer 
a  sus detentadores, como lo sostie
ne “Acción”, el miedo a perderlo vio
lenta y enceguece al extremo, a quie
nes ya se sienten perdidos.

a l g u n a s  c o n c l u s io n e s

Corresponde extraer algunas con
clusiones sobre estos importantes 
episodios políticos, en el cuadro de 
una situación donde m aduran los 
factores objetivos que conforman la 
situación revolucionaria:

Una; La Rosca, como fracción de 
la clase dominante, se h a  dividido. 
El Pacto Chico se ha hecho añi
cos. Sólo quedan algunos blancos 
baratos, tan  baratos, que se venden 
gratis, valga el hum or del vesper
tino varias veces citado.

Dos: El Gobierno de Bordaberry 
—debilitado y aislado—, histórica
mente condenado, sufre derrotas y 
tiene éxitos. De éstos, se nutre su 
propia ofensiva derechista, a la  que 
arrastra  a sus actuales sustento de 
poder.

Tres: En este nuevo envión, se 
busca y logra arrastrar a sectores 
militares, para enfrentarlos con el 
pueblo. Uno de los puntos del Plan, 
sin responsables a  la  vista, tan tas 
veces denunciado por las: propias 
FF. AA.

Cuatro: El pueblo, especialmente 
su clase obrera y sus expresiones, 
han  salido a  la calle dispuestos a 
protagonizar el proceso de cambio. 
Sin transferir su misión a  persone- 
ro alguno. Sin tutelas ni salvadores 
mesiánicos. Dispuesto a cumplir con 
su destino.
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PLASTICA
o 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 
presi va sin ningún beneficio adicional. 
(Paysandú 816, lunes a viernes de 10 
a 20).
* ANTONIO FRASCONI. La ima

ginación del autor al servicio de 
dos textos dispares: la gracia de Ga
briela Mistral, recreada con acierto y 
frescura y el recio dramatismo de

)3ertolt Brecht desplegado en memo
rables imágenes. (Losada Artes y Le
tras)
o PREMIO DIBUJO 1973. El anun- 

jj 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).

» - 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
quitectural el paisaje ciudadano. 
(Trilce).

•  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, pero 
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)
9 MANUEL LARRA VIDE. De

profesión guardamarino, gradua
do en Buenos Aires, también incur- 
sionó por diversos géneros pictóricos 
como el óleo y la acuarela. Su corta 
vida (1871-1910), el éxito fácil, lo con
dujo a un estereotipo formal^ monóto
no, convencional. Las pequeñas acua
relas aquí presentadas, realizadas en 
los últimos 18 años de vida documen
tan una sensibilidad primaria que al
canza, beneficiada por el tiempo, su 
más atendible expresión en "Antiguo 
barco correo” con Cerro como te
lón de fondo. (Biblioteca Nacional).
<* LUIS MOLINARI. Estudiante de 

arquitectura nacido en 1941, con 
esporádicas intervenciones en salones
colectivos, realiza su primera muestra 
individual: contornos cerrados y pun
tiagudos que apresan figuras aisladas 
o agrupadas, siguiendo un ritmo ho
rizontal que si no llega a constituirse 
en una visión simbólica del mundo 
tiene su cuota parte de originali
dad. (Galería U)
» CVP CRISTIALI. Como sucede 

con todos los pintores primitivos 
contemporáneos tiene un afán de cu
brir totalmentela superficie del cua

dro con estructuras planistas, geomé-

CARTELERA
tricas u orgánicas. Este enfermero 
nacido en 1932, ejercita el dibujo co
mo evasión a problemas personales: 
el resultado posee el encanto de la 
espontaneidad, de los productos no 
contaminados por falsos culturalis- 
mos. (Galería Palacio Salvo)
• NELSON T. ROMERO. El año

pasado muchos distraídos eleva
ron al máximo sus juicios valorativos 
ante los dibujos de este autor mara- 
gato de veinte años confundiendo su 
indudable capacidad técnica con una 
formulación retórica y envejecida 
Ahora muestra un aspecto de aque
llas series y descubre también el cu
bismo analítico, demostrando que si
gue siendo un virtuoso 'de la línea 
pero anda desajustado con los tiem
pos que corren. (Casa Bertolt Brecht)
• JULIO VERDIE. Con pinturas 

recientes inaugura en la tarde de
hoy. (Subte Municipal)
•  LUIGI FABBRI. Artesanía en 

hierro y vidrio expone desde el
miércoles (Estudio A)
• CARLOS CASTRO SANSONE - 

LUIS GENCARELLI. Dos alum
nos del taller de Edgardo Ribeiro tan 
recetarios como todos sus integran
tes; en dos obras, una de cada uno, 
denominadas “Punta del Cerro” e 
“Iglesia del Cerro de Montevideo’ res
pectivamente, es posible detectar un 
poco de invención creadora. (Morettii
•  BERNABE MICHELENA. A diez 

años de su muerte, una exposi
ción homenaje que se anuncia bas
tante completa de su trayectoria ar
tística, en base a dibujos y esculturas 
de tamaño, pequeño, medio y mayor. 
(ICUS, inaugura hoy a pesar del pa
ro de ómnibus)

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).
•  NARANJA MECANICA, El direc

tor Stanley Kubrick construye
una alegoría sobre la sociedad futura 
mezclando el humor escatológico, la 
filosa ironía y un nihilismo anárqui
co que coquetea con el conservadu
rismo ideológico. En cambio, como ya 
lo demostrara en “Odisea del espacio” 
sus recursos técnicos y visuales sue
len ser insólitos, espectaculares, hi
rientes. De vez en cuando, también, 
convoca el aburrimiento y el desin
terés del espectador. (18 de Julio)
•  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).
•  BANANAS o LA LOCURA DE 

MODA. Woody Alien es un actor
norteamericano de gran éxito en la 
televisión que ahora debuta en el 
cine en triple condición de actor - 
libretista - realizador: una sática ge
neralizada sobre modos y costumbres 
en su país y alguna imaginaria re
pública latinoamericana. Cuando se 
queda en el ámbito que conoce, la 
comedla 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 camino de la grosería tan del 
gusto de las huestes 'del Maipo, don
de se lamenta la actuación de Hay- 
dée Padila (La Chona), totalmente 
desperdiciada. (Plaza).

•  ANTONIO Y CLEOPATRA. Otra 
adaptación de la pieza de Sha

kespeare, en la oportunidad a 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)
•  EL DISCRETO ENCANTO DE 

LA BURGUESIA. Bajo la apa
rente frivolidad del tema y la sen
cillez del 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).
* SALTA, SALTA PEQUEÑA LAN

GOSTA. No tiene nada que ver
con la canción del mismo título y 
quiere ser una alegoría de las desgra
cias que recaen sobre una jovencita 
con ambiciones y poca suerte. El me- 
lodramita está muy bien fotografiado 
y hasta defendido con solvencia pro
fesional por actores de ayer (Joseph 
Cotten) y de hoy (Jacqueline Bisset). 
Dirigió con discreta rutina Jerry Pa
rís. (California)
FUNCIONES ESPECIALES
• CICLO BUÑUEL. Comenzó el 

lunes con una revisión de su
obra surrealista (El perro andaluz, La 
edad de oro) y se continúa con La 
joven (hoy, viernes), Viridiana (lu
nes y martes) y La vía láctea (miér
coles y jueves). Todos los filmes son 
de propiedad de la Cinemateca Uru
guaya. (Teatro Palacio Salvo, a las 
10.15). Entrada G 250.oo.

TEATRO
•  DIA DEL PERDON, de Luis No

vas Terra. Los cronistas apresu
rados han querido ver de esta suce
sión de chistes Judíos la ambigüedad 
de la dramaturgia pirandelliana, allí 
donde no hay sino una clara impo
tencia para elaborar un asunto y dar
le estructura teatral Estas debilida
des y efectismos de la pieza están 
satisfactoriamente servidos y mejora
dos por una vitalísima puesta a car
go de Jaime Yavitz y un trío exce
lente de actores (Diunas 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-
erita, esta denuncia liberal que asocia 
Un hecho real ocurrido en el siglo 
XVII a la cacería tíe brujas del di
funto senador McCarthy, mantiene 
sus mecanismos escénicos, directos, 
eficaces, aunque la superficialidad de 
su mensaje se hace notar. El director 
César Campodónico, luego de una pri
mera parte equívoca, logra un espec
táculo seguro y hasta inspirado por 
momentos, bien secundado por la des
pojada escenografía de Gallup y las 
excelentes luces de Yáñez. El elenco, 
visiblemente mai distribuido, tiene su 
puntal en Rafael Salzano, que recu
pera el brillo de sus mejores tiempos. 
(El Galpón, sala 18)

DANZA
• BALLET DE CEYLAN. En 1946

se fundó esta campañía teniendo 
como finalidad preservar las anti
guas danzas del país en sus diferen

tes estilos: ritual - religioso, tradicio
nal - puro clásico y folklórico. Aho
ra adaptadas a nuestro época y al 
gusto occidental, recorren el mundo. 
(Solís, a partir de hoy)

MUSICA
• CORO DISCANTUS. Si el paro 

de ómnibus no constituye un in
conveniente deberá presentarse este 
coro bajo la dirección de Sara Herre
ra con un programa especial que in
cluye primeras audiciones. (Auditorio 
Vaz Ferreira, hoy)

•  OSSODRE. El ciclo sinfónico con
tinuará con la batuta de Héctor 

Tosar con un programa que incluye 
Concertó Grosso opus 6 de Haendel 
Seis Epígrafes Antiguos de Debussy, 
Concierto en Re bemol mayor opus 1 
de Prokofiev, con intervención del pia
nista Carlos Cebro y Sinfonía N’ e 
“Escocesa”, de Mendenssohn. (Solis, 
sábado a las 18)

•  PIANISTA. En los habituales 
conciertos previstos para la tem

porada por las autoridades de la Bi
blioteca Nacional, tocará «a pianista 
Enrique Graf (Auditorio Vaz Ferrei
ra, domingo a lasl8). Entrada libre. ̂

• CICLO VIENES. Postergado para 
esta semana, el último concierto

de este programado ciclo, estará a 
cargo de Mercedes Olivera con obras 
de Mozart, Haydn y Schubert. (Tea
tro Millington Drake, a las 19),

• HUGO BALZO. Una conferencia 
a cargo del pianista uruguayo,

ilustrada por la mezzo-soprano Nelly 
Pacheco es la programación del Cen
tro Cultural de Música. (Odeón, mar
tes a las 19.15)

DISCOS
• ROCK Y ROLL MUSIC TO THE 

W O K J L l» :  T E N  I f i A K S  A t l u u  
(Columbia CBS 31779, estereofó- 
nico).

Hace ya un lustro que el cuarteto 
británico “Ten Years After” es apre
ciado entre los jóvenes uruguayos co
mo uno de los mejores exponentes del 
moderno “rock”. El presente LP man
tiene las virtudes que lo hicieran fa
moso, pero debe reconocerse que nada 
más. En estos años de veloces cam
bios, puede ser suicida que el grupo 
reitere, a lo largo de nueve temas, los 
recursos que ya se le conocen, sin 
aportar nuevas ideas. Como siempre, 
la figura principal es su deslumbrante 
guitarrista Alvin Lee.

• FESTIVAL DE EXITOS DE CHO- 
PIN .Columbia CBS 5551, estereo- 
fónico).

Continuación de la serie de “popu
larizaciones” que el sello Columbia 
provee para oyentes que no escuchan 
demasiado ni son exigentes. Ahora 
le toca el turno al ilustre polaco Fe
derico Chopin, cuyos Nocturnos, Ma- 
zurkas, Valses, Preludios, Polonesas 
y Estudios han resonado alguna vez 
en los oídos de cualquier distraído. 
Las versiones corren por cuenta del 
planista Philippe Entremont y las bri
llantes (aunque superficiales) sonori
dades 'de las orquestas que dirigen 
Eugene Ormandy y Andró Kosteia- 
netz.
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La negra mancha que nos t o c a
Nunca como ahora se podrá decir que 

"aquellos polvos trajeron estos lodos". El 
caso Watergate, que íue convirtiéndose 
paulatinamente en la crisis interna po
lítica más importante de los Estados 
Unidos en la última década, ha tenido 
secuelas por demás reveladoras. La CIA, 
los grandes monopolios e intereses eco
nómicos que están detrás de la candida
tura de Nixon, las oscuras maquinacio
nes de la política norteamericana, es
tán entremezclados .en este episodio de 
tal manera que se hace difícil el poder 
ver si alguien está libre de culpa. Mejor 
dicho si “Nixon” está libre de culpa. To
do hace suponer que su situación, agra
vada día a día, puede verse amenazada 
por un juicio político que lo puede lle
var incluso a su renuncia. ^

Pero el caso Watergate no sólo se ha 
convertido en la noticia más importante 
de los Estados Unidos. También en 
otros países del mundo, de América La
tina. el nuestro por ejemplo, las Impli
cancias y las andazas de los acusados, 
son noticias. Es que no se puede olvidar 
que más del 70 % de los acusados de 
haber actuado en este caso de espio
naje "doméstico” son miembros de la 
CIA, esa siniestra organización que ya 
ocupa un lugar en la historia infame de 
América Latina. Muchos de ellos han 
actuado en misiones de “servicio” en 
nuestros países, apuntalando entre bam- 
' .linas, la dependencia de América La

cón respecto a los Estados Unidos. 
Es que no basta la dependencia econó

mica, cultural, técnica, científica, inte
lectual. Se necesita algo más para soste
ner todo eso, para lograr que efectiva
mente la dominación se ejerza sin trabas 
y lo que es muy importante, sin trabas 
futuras, que echen por tierra los “esfuer
zos” del capitalismo en determinados lu
gares. Y ese algo complementario es la 
CIA. Una central de inteligencia que ac
túa prácticamente con total indepen
dencia del poder político en los EE.UU. 
y que ha contribuido en todo este siglo 
a sostener dictaduras, oligarquías ultra
montanas, intervenciones solapadas o no 
de los marines, en fin, todo lo que sea 
poder impedir que las verdaderas fuerzas 
nacionales y patriotas de los países la
tinoamericanos tomen el poder en sus 
manos.

El Uruguay no podía estar ausente de 
estas intromisiones. Aunque su carácter 
eminentemente exportador de materias 
primas agropecuarias, posibilidades de 
una industria poderosa que atrajera in
versiones y su proceso político y social 
levemente adelantado durante años con 
respecto a la época, impidieron quizás 
que los ojos de los norteamericanos se 
posarán detenidamente en nuestras tie
rras. Había otros lugares más rentables 
como para entrometerse abiertamente y 
sin contemplaciones. Y allí detrás de los 
dólares, del capital, llegaba la CIA. Cu
ba, Guatemala, Panamá, Chile, Perú, Ve
nezuela, etc., etc., son ejempos de distin
to tenor que avalan estos conceptos.

Pero la revolución cubana cambió el 
panorama. Ya dejó de hacer lugares lim
pios, lugares sin peligro, lugares donde 
no era necesario la acción. Era imperio
so, para los yanquis y las oligarquías 
nacionales, proteger a cada rincón de 
América del “peligro izquierdista” que 
amenazaba. Era el viento liberador que 
venia soplando y metiendo miedo. Y al 
Uruguay llegó también la CIA.

WATERGATE, HUNT Y GARI
El lunes 4 de junio trajo la noticia 

a través de la teletipo. Concretamente 
los datos son los siguientes, tal como lo 
informó “El Diario” de la noche de ese 
mismo día:

"Un cable de AP dio cuenta esta ma
ñana de una información revelada en la 
revista, “New York Times Magazine” acer 
ca de uno de los hombres implicados en 
el escándalo Watergate, el que tuvo par
ticipación activa como agente secreto ñor 
teamericano en varios países de Amé
rica Latina.

Howard Hunt se llama el ex agente de 
la CIA (Agencia Central de Inteligen
cia) actualmente condenado con pena de 
cárcel por su intervención directa en el 
caso Watergate.

Estando siempre a la información de 
la referida revista, Hunt efectuó misio
nes en Guatemala, Uruguay y Chile.

Watergate, la CIA, Gari, Nardone. Son todos nombres relacionados entre 
sí.Un cable de EE. UU. comenzó con toda la historia. Derivada de las 
declaraciones de una de los acusados de espionaje interno en los EE. UU. 
Pero hace ya tiempo que la CIA interviene en nuestro país. Ejemplos 
a b u n d a n  y testimonios también. Las contradicciones de la so
ciedad norteamericana han servido una vez más para desnudar así hechos 
sucios que ocurren en América Latina, provocados por el imperio. Todo 
es evidente: el hecho que ha salido a luz es solo una de las idas y venidas 
de la CIA en el Uruguay.

El autor del artículo cita como fuente 
no sólo los testimonios de antiguos co
laboradores, sino también el manuscrito 
de un libro que Hunt publicó en noviem
bre último.

El articulista indica que el agente se
creto de la CIA ayudó a organizar el gol
pe de estado que derrocó en 1954 al go
bierno de izquierda, presidido por Ja- 
cobo Arbenz.

Sin embargo, la repercusión en nuestro 
país no está dada por los antecedentes 
de Hunt, sino por la participación di
recta que se le adjudica en la prepara
ción de un golpe de Estado contra Be
nito Nardone cuando el líder rnralista 
presidió el Consejo Nacional de Gobier
no en el año 1960.

Siguiendo siempre la misma fuente. 
Ilunt fue destinado por la CIA a Mon
tevideo, donde intervino “en la prepara
ción de un golpe de Estado contra el 
Presidente Benito Nardone, sin prevenir 
a su Embajador”.

Nardone presidió el Consejo de Gobier
no en ei segundo año del primer go

bierno nacionalista, en 1960, sucediendo 
en el cargo al Dr. Martín Echegoyen.

Y fue precisamente a Benito Nardone 
que le correspondió recibir oficialmente 
al Presidente Eisenhower cuando su visi
ta a Montevideo, al día siguiente de ha
ber asumido el caudillo de la Liga Fe
deral de Acción Ruralista”.

¿CONTRA NARDONE O 
CONTRA HERRERA?

He aquí que comienza con esta in
formación una nueva historia, una his
toria que trasciende Watergate para lle
gar aquí a Montevideo. La tesis que de 
inmediato manejaron los diarios de la 
derecha era que el golpe era contra Nar 
done. Allí empiezan las contradicciones. 
El actual «dirigente máximo del ruralis- 
mo. el Sr. Juan José Gari se encarga 
de inmediato de desvirtuar los rumores. 
Hunt resultó ser amigo personal de Nar
done, de su esposa y del mismo Gari. 
Fiestas comunes, almuerzos semanales, 
“contactos” permanentes, en fin, lo que

se dice, uña y carne. Gari, el ruralimnc 
y Hunt conformaban algo imposible de 
conciliar con algo tan "sucio” como el es 
pionaje o un golpe de Estado.

Esas son las cosas que dice el inefa
ble (“Gordo”) Gari. Refrendadas por Do
ña Olga Clérici (también infaltable en 
estas cosas, derivadas «del polvo), Oteas 
son las que podemos ver entrelineas si 
estudiamos las características políticas de 
aquellos días. Hacia poco que habían si
do las elecciones donde ganara el na
cionalismo. El mayor porcentaje de vo
tos y figura máxima de los blancos es
taba representado por Herrera, viejo cau 
dillo nacionalista, de ideas claras con 
respecto a la soberanía. Ya había impedi
do la instalación de bases yanquis en 
nuestro pais en la «década del 40. Junto a 
él, casi desconocido, estaba Nardone, con 
Liga de Acción Ruralista. Y para más 
datos veamos como Carlos Machado en 
“Historia de los Orientales”, ««ata, 
un hecho por demás sintomático de la 
época;

“A mediados del mes de diciembre de 
1958. hubo una entrevista en la fabrica 
textil Lanasur entre el señor Narnone 
y el Sr. Embajador de los Estados Uni
dos. Estuvieron presentes varias perso
nas, entre ellas los señores Hajnritson y 
Zabalza. El propio Sr. Nardone m ato 
algunos fragmentos de la entreviste, to
dos ellos más o menos rutinarios <c In
trascendentes, incluso hizo lncapié en al 
guna anécdota que servía para señalar 
su independencia de criterio en relación 
al problema internacional, y de la que 
luego, por cierto no diera síntom&a, Fero 
la usó para despistar y tender una cor
tina de humo sobre los verdaderos su
cesos. El Dr. Herrera supo, sin embargo,
?r al otro dia mismo, cerca del mediodía 
a auténtica verdad, que presentaba muy 

otras variantes. En “Lanasur”, el Ss, Nar 
done y el embajador conversaron sotare 
distintos temas políticos y económicas y 
la entrevista tuvo entonces su momento 
culminante cuando el embajador 
tó directamente y sin vueltas al 
Nardone: “¿Pero qué influencia tendrá 
el Dr. Herrera en el gobierno?”. El Sr. 
Nardone respondió también con una ta
jante claridad: “Ei Dr. Herrera z-e ña 
sido electo para ningún cargo. No for
ma parte del gobierno”. A buen enten
dedor pocas palabras. Herrera, serón 
cuenta Machado, reacciona violentamente 
preguntando ¿Qué hace en estos momen
tos la mitad del gobierno con un emba
jador? Esto es traición a la Patria, repitió varías veces, según »as soemes, 
llarrison y Zabalza no participaran di
rectamente de la conversación”.

Todo aparece ya más clara Es muy 
posible que la cosa no fuera preparada 
contra Nardone. Sino a favor de Nar
done. A favor de sus ideas entreguletas. 
en contra del nacionalismo y ántimpe- 
rialismo «dé Herrera, que.no caneaba, por 
cierto, mucha gracia al gobierno de Es
tados Unidos.

Quizás Gari piensa que los espías di
cen a todo el mundo de sus acciones. 
Sobre todo a los que como él, eran se
guramente la mejor fuente de infor
maciones sobre el gobierno de ese en
tonces. Sería interesante saber ei Gari 
realmente no sabía de esta función de 
Hunt. O que pasa actualmente, porque 
ahora también Gari está en las esferas 
gubernamentales, por lo menos siempre 
está cerca del Presidente. Quizás ahora 
también tenga “almuerzos” y contactos 
con algún agente de la CIA, aunque el 
crea que sea un buen amigo, «aero , in
tegrante de la embajada - feríales» «de 
la Rambla Sur.

LA CIA EN EL URUGUAY
No termina aquí la historia de las idas 

y venidas de la CIA en el Uruguay Por 
el camino van quedando hechos, perso
nas, instituciones, que denotan su pre
sencia, su acción entre nosotros, lea uru 
guayos.

El USIS (Servicio de Información), la- 
IUES (preparación sindical), la Alsasiza 
Cultural EE.UU. - Uruguay, los Cuer
pos de Paz, algunas organizan#»*® re- 
liigosas, centrales telefónicas descubier
tas y asimismo archivadas por Pache
co, sin más trámites, son solo algunos 
de los hechos y nombres de esta histo
ria. Y a ellos volveremos la semana pró
xima. Porque es claro que aquí no ter
minan las idas y venidas «de la CIA en 
el Uruguay.


