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Campaña Nacional de Afiliación

P S : EL CRECIMIENTO DE LA CLASE OBRERA
—¿Por 

Ilación?
qué hoy la campaña de aíi-

—El incorporar nuevos compañeros es 
para nosotros una tarea permanente. Sin 
embargo, el grado de desarrollo de nues
tro Partido, y la situación que vive él 
país hacen que hoy esta tarea se con
vierta en esencial y  debamos plantear
nos la afiliación en términos masivos.

El Partido Socialista ha crecido como 
nunca en los últimos años. Es la fuerza 
que ha demostrado mayor crecimiento y 
organización. Pero este crecimiento na
tural, fruto del peso creciente del Partido 
entre las masas debemos transformarlo 
en un crecimiento sistemático, planifi
cado.

Dentro de los lincamientos tácticos del 
37? Congreso para hacer del Partido una 
fuerza de primera magnitud, ocupa un 
lugar fundamental el crecimiento para 
duplicar las fuerzas en la lucha.

La capacidad de vanguardia de nues
tro Partido está ligada a la capacidad de 
proyectar su linea política concreta en 
el seno de la masa. Vivimos una situa
ción revolucionaria, las masas han irrum
pido en la escena política de nuestro 
país y es nuestro deber encauzarlas para 
cumplir nuestro papel de vanguardia. Es 
en este sentido que ah crecimiento debe
mos planificarlo con otro alcance, ligán
dolo a nuestra concepción de la alter
nativa democrática, por un gobierno de 
unidad nacional.

Debemos tener claro, pues, que esta 
campaña responde a una necesidad polí
tica, de lo contrario podría caerse en el 
error de verla como una tarea formal, 
casi administrativa.

— .. A quién afiliamos?
—A todos aquellos que están de acuer

do con nuestro Programa, nuestras tesis, 
y nuestros estatutos y estén dispuestos a 
cumplir con todos los deberes y derechos 
del afiliado.

En este sentido, los criterios de afi
liación son permanentes.

En cuanto a qué sectores específica
mente apunta la campaña de afiliación, 
es evidente que el interés fundamental 
de nuestro Partido es el de su creci
miento en la clase obrera, pero es muy 
claro que debemos también ganar para 
nuestras filas nuevos militantes entre los 
empleados, los profesionales, los estudian
tes, los pequeños comerciantes, etc.

Las seccionales ya han definido sus 
áreas prioritarias de trabajo, atendiendo 
a las definiciones globales del Partido.

—¿Qué significa ser miembro del P.S.?

La Campaña Nacional de Afiliación sigue desarrollándose con 
éxito en todo el país, lográndose, paso a paso, las metas fijadas.
En torno a la misma “El Oriental’’ entrevista a la compañera Ana 
López, Secretaria de Propaganda del Partido y miembro de 
su C.C. y CEN, la que responde asi a nuestra consulta:

tuando el Partido a través nuestro, y 
ésa es nuestra gran responsabilidad (por
que lo estamos representando) y también 
nuestra mayor tranquilidad (porque nos 
está respaldando).

—¿Cuáles son los deberes y los dere
chos de los afiliados?

—Están reglamentados en los Estatu
tos, y rigen para todos los miembros del 
Partido. Entre los más importantes des
tacamos:
—Fortalecer la unidad del Partido aca

tando el Programa, los Estatutos, las 
Tesis y todas las conclusiones del Par
tido, con la mayor disciplina en el mar
co del centralismo democrático.

—Practicar la crítica y la autocrítica con 
fraternidad y honestidad revolucionaria.

—Pagar regularmente su cuota.
Estudiar y aplicar el marxismo leninismo, 

aportando y discutiendo libremente en 
todas las instancias que correspondan 
para contribuir al fortalecimiento ideo
lógico y político del Partido.
—Difundir la línea del Partido entre 
las masas trabajadoras, actuando en 
sus organizaciones y poniéndose Si 

frente de sus luchas.
—Someter sus intereses personales a 
los del Partido.

—Elegir y ser elegido en las instancias 
correspondientes para los organismos de 
dirección.
Importa aclarar que a diferencia de 

las normas burguesas, en nuestro Par
tido, los derechos y los deberes prácti
camente se confunden. A título de ejem
plo:

Dar su opinión sobre determinado tema 
o problema es un derecho del afiliado, 
pero también es un deber, ya que el no 
hacerlo perjudica al Partido en cuanto 
le priva de su esfuerzo personal, de su 
aporte en el caso concreto.

—De acuerdo al artículo 3 de nuestros 
Estatutos, ser miembro del Partido sig
nifica aceptar su Programa y Estatutos, 
militar en una de sus organizaciones de 
acuerdo a las disposiciones del Partido, 
y cotizar regularmente.

Pero podríamos agregar otras aprecia
ciones. Significa, en primer lugar, la iden
tificación de nuestros intereses personales 
con los de la clase obrera. Significa ha
ber tomado conciencia de la necesidad 
de una forma de organización superior 
que posibilite y garantice el cumplimiento 
de la misión histórica de la clase obre
ra: construir una sociedad justa, sin cla
ses, donde el ser humano se desarrolle 
plenamente.

Significa ligar indisolublemente nues
tra vida con el Partido, supeditada a 
éste, siendo concientes que al hacerlo 
no estamos perdiendo nuestra individua
lidad sino que, por el contrario, la enri
quecemos, ya que al ponerla al servicio 
de los intereses comunes desarrollamos 
y adquirimos nuevos valores mientras de
puramos los aspectos negativos, mezqui
nos, propios de los que vivimos dentro 
de un sistema donde cada individuo está 
librado a sus solas fuerzas, y donde es 
ley el enfrentamiento entre los hombres 
en lugar de la solidaridad.

Significa que somos parte de la vo
luntad única que expresa el Partido.

Significa que en cualquier plano de 
nuestra vida, cuando actuamos está ac-

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

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

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

J U A N  L A C A Z E

—¿Necesitan los cros. que se van a 
afiliar conocer las Tesis, el Programa y 
los Estatutos?

—Por supuesto. El ingresar al Partido 
Socialista significa adoptar un compro
miso voluntario que es válido en tanto 
sea absolutamente conciente.

Es preciso, por lo tanto, que cada com
pañero conozca básicamente cuál es nues
tro Programa, nuestra táctica y cuáles 
son las normas de funcionamiento que 
van a regir su vida en el Partido y fuera
de él. ; - ' , 5 ,

—¿Qué sentiste al afiliarte al Partido 
Socialista?

—Aunque han pasado muchos años, lo 
recuerdo claramente. Sentí dos cosas bas
tante contradictorias: por un lado, una 
nueva fortaleza, optimismo y también or
gullo. Por otro, miedo.

Optimismo y nueva fortaleza porque 
sentí que por fin había dado el gran 
paso que me llevaba a sumar mi esfuerzo 
al de tantos compañeros, y ser así parte 
de esa gran maquinaria, fundamental pa
ra la revolución. Mi esfuerzo se multi
plicaba al complementarse organizada
mente con el trabajo de todo el Partido. 
Orgullo porque ahora yo era parte de 
ese Partido que ya había votado y al 
que, desde siempre, había considerado el 
mejor. Pero también miedo de no ser 
capaz de superar mi formación liberal, 
individualista, de no poder ser conse
cuente en la práctica con lo que teóri
camente me parecía tan claro. Una cosa 
es proclamarse marxista - leninista, sen
tirse revolucionario y participar en las 
manifestaciones y participar en las asam
bleas estudiantiles cada vez que uno lo 
decide, y otra muy distinta es saber de
cidir de una sola vez y para siempre 
que todo nuestro tiempo y nuestra par
ticipación no dependen más de nuestras 
ganas sino que pertenecen al Partido y 
nuestra opinión valdrá únicamente como 
parte creadora de mía voluntad única 
que regirá nuestro compromiso total.

No fue una resolución fácil para mi. 
Pero tampoco tan difícil, porque ya para 
resolverla no tuve que hacerlo sola sino 
ayudada por todo el Partido, especial
mente a través de los cros. socialistas 
que me guiaron y me fortalecieron para 
asumir mi responsabilidda.

Dentro del Partido todo fue distinto. 
Un trato fraterno, la ayuda constante 
para resover mis dudas y mis carencias, 
una educación política e ideológica en
troncada con la exigencia de una prác
tica consecuente basada en el principio 
del trabajo colectivo hicieron que hoy, 
gracias a nuestro querido Partido, me 
parecan ridiculas y hasta ajenas viejas 
posiciones personales.

Kiosco

“E L  E S P E C IA L ”

Venta de textos de 
Marx y Lenin.

Juan Lacaze
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C A M P A Ñ A  D E  A F IL IA C IO N

R A M O N  M A R T IN E Z  
habla en la Seccional 1

Sábado 16 —  Hora 19 —  Maldonado 1076
v • V v •; • ? ■. /

' ¿CU AL ES EL D ILEM A?

' CRISIS EN EL A N D AM IAJE ROSQUERO.

► ¿T U T E L A  M ILITA R  O T U T E L A  DE CLASE?

> L A  R EVOLU CIO N  COMO UN CAM BIO EN LA CORRE
LACIO N  DE FUERZAS.

- ¿O FE N SIV A  O R ESISTENCIA?

' LA  A L T E R N A T IV A  DEM O CR ATICA A P U N T A  A UN ES
Q UEM A POLITICO N U EVO .

' GOBIERNO DEL PUEBLO O GOBIERNO DE LA ROSCA.

1 LA U NION  H ACE LA FUER ZA.
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No
se
puede
vivir

*
^  fuerza de repetirlas, las pala

bras suelen perder el efecto que 
corresponde a su contenido. Pero es 
(tremendo que se diga y se oiga cada 
día “ así no se puede vivir” .

La lucha por reivindicaciones sa
lariales a que se ha lanzado la CNT 
n o expresa solam ente el planteo de 
la clase obrera exigiendo lo  que, 
siendo suyo, le es arrebatado en la 
plusvalía que se lleva la clase capi
talista.

Responde tam bién a una g r a v e  
realidad social, a una, situación que 
afecta a la  gran masa del pueblo.

Ante la inform ación de que en 
los cinco primeros meses de 1973 el 
aum ento del costo de la vida fue 
del 33.1%, esas cifras (com o el 86.1% 
del año anterior, com o los 45.000 pe
sos del sueldo m ínim o actual frente 
a los 182.000 oficiales requeridos por 
las necesidades mínimas de la fa 
milia* tipo, com o el 702% de aumen
to de los precios en los últimos ciño 
años, mientras los salarios aumen
taron 336%) no pueden traducir to
da la  realidad social y  hum ana de 
la inmensa m ayoría de las familias 
uruguayas víctimas del azote de la 
carestía.

Hay cosas que no pueden expre
sarse con cifras. ¿Cómo puede tra
ducirse en un porcentaje la inse
guridad, cóm o la angustia de tener 
que ir reduciendo, cada pocos días, 
lo que hay que com prar para la sub
sistencia de la  familia?

¿Cóm o reflejar en núm eros el su
frim iento de los padres que se pre
guntan q,ué es lo aue deberán su
prim ir la  sem ana próxim a en la  ali
m entación, en el vestido o en los re 
querimientos educacionales o en los 
entretenim ientos de los hijos?

Mientras tanto, se producen en el 
país las m ás grandes concentracio
nes capitalistas de su historia,. Los 
medios fundam entales de producción 
se acumulan en pocas manos.

La inmensa mayoría de la pobla
ción  no puede seguir viviendo en es
tas condiciones y  con estas perspec
tivas. No puede aguantarlo. Ño pue
de tolerarlo.
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¿HAY UN CAMINO  
Y UNA SALID A?

££S obligatorio, es ineludible, en momentos en que 
se agrava la crisis nacional, que nos pregunte

mos ¡si hay un camino que permita al país salir de 
la situación en que se encuentra.

En primer término: ¿qué significa “salir” de 
esta situación? ¿Puede haber más de una respuesta? 
¿Puede pensarse en otra salida que no sea la de 
oponer triunfalmente la alternativa democrática a 
la alternativa autoritaria y fascistizante? (Claro está 
que cuando hablamos de alternativa democrática no 
estamos hablando de formalismos institucionales 
vacíos, sino de la derrota de la oligarquía por el 
pueblo con un programa de reivindicaciones polí
ticas, económicas y sociales.)

Si la salida es ésa — el pueblo no puede aceptar 
otra— , ¿cuál es el camino para llegar a ella?

Y  bien, aunque lo que vamos a decir parezca 
simplista, hay que afirmarlo una vez más, porque 
se trata de la piedra fundamental de la empresa 
liberadora, al mismo tiempo que es la piedra de 
toque para apreciar la raíz popular de tal empresa. 
Se trata de sumar fuerzas, de acumularlas tras una 
bandera común, lo que significa cambiar la corre
lación de los actuales alineamientos.

Recientemente, el compañero Ramón Martínez 
ha desarrollado desde “El Oriental” v  “ Ultima Ho
ra”, este tema central de la alternativa democráti
ca, indisolublemente unida a una nueva correlación 
de fuerzas, como indisolublemente unida, también, 
a la salida de la situación en un terreno de gobier
no, ya que a la unidad del nueblo para imponer 
el cambio tiene que corresponder un gobierno, tam
bién de unidad, que lleve adelante ese cambio.

E L  compañero Martínez ha recordado un párrafo 
muy significativo de las tesis aprobadas en el 

379 Congreso del Partido Socialista. (Diciembre de 
1972):

“El objetivo central de esta política consiste en 
alterar sustancialmente la correlación de fuerzas 
sociales, anulando a la ultraderecha, haciendo abor
tar las intenciones y gestando una nueva situación 
más ventajosa para el desarrollo aún más extenso

y profundo de la lucha liberadora.”
Señala que la puja entre la fascistización crecien

te y la democratización es una puja política en el 
eje mismo de la contradicción oligarquía - pueblo, 
y dice: “La unidad de los orientales honestos con
cretada en su plano más elevado, en el plano del 
gobierno, supone un cambio sustancial en la corre
lación de fuerzas. Supone una convergencia sin 
precedentes, una implitud sin precedentes, pero en 
base a ciertas definiciones programáticas y, sobre 
todo, a una perfecta individualización del enemigo 
principal e irreconciliable: la rosca”.

No se trata de “la unidad nacional como una 
conciliación de clases”,, cosa, por otra parte, impo
sible, ni de una postura promilitar ni antimilitar

Se trata — repetimos—  de consolidar en una nue
va v amplia unidad de propósitos, y luego en las 
decisiones de gobierno, un poderoso movimiento 
aue, con una clara concepción programática y con 
el poder del pueblo organizado, defina y cambie 
la situación del país ante los grandes problemas 
que hoy lo abruman.

gTL Frente Amplio y la clase obrera serán facto
res esenciales en la marcha, por ese camino, 

hacia esa salida.
El Partido Socialista viene sosteniendo conse

cuentemente esta posición política.
Sabemos que, al explicarla una vez más. estamos 

repitiendo cosas dichas por muchos de nosotros en 
nombre del Partido, en diversos lugares, tribunas 
v planteos polémicos. Pero tenemos aue insistir. 
Debemos insistir.

Los acontecimientos políticos de las últimas se
mana* han contribuido a una progresiva definición 
de posiciones. Han actuado como aceleradores del 
proceso aue conduce al cambio. Otros hechos gra
vitarán en la misma dirección.

Nosotros, abiertos a la discusión franca, segui
remos sosteniendo una posición aue aparece tanto 
más justificada cuanto más grave y perniciosa 
para <q naís es. la continuación del régimen que 
preside Bordaberry.

El silencio de los ladrones
Copiamos el título a Carlos M ar

tínez M oreno quien, en reciente ar
tículo sobre la adopción de medidas 
prontas de seguridad y su pretexto, 
la vigencia de una sedición que na
die ve ni siente, recuerda un cuento 
que le narró hace unos años, Onetti: 
el de la recién casada que a cada 
rato despertaba a su marido porque 
oía ruidos que podrían ser de la 
drones. El marido, para tranquilizar
la  ,le d ijo  que los ladrones n o  ha
cían ruido y, entonces, ella seguía 
despertándolo porque el silencio era 
señal de que andaban ladrones.

El artículo de Martínez Moreno 
y  el cuento de Onetti han traído a 
nuestro recuerdo a ciertos ladrones 
que han operado y  operan en m edio 
de “silencios”  que cubren oportuna
m ente el robo o  disimulan sus con 
secuencias.

Cuando, sin ruido (el ruido lo  ha
cen después las denuncias) el go
bierno entrega 25.000 millones de 
pesos para “ asistir”  a  un  sector de 
la banca ladrona;

Cuando hizo lo mismo, entregando 
más de 20.000 millones a empresas 
frigoríficas sometidas al capitalismo 
internacional, que obtienen im por
tantes ganancias en negocios plaga
dos de fraudes;

Cuando, a pesar de los altos pre
cios internacionales de la  carné, p o 
derosos empresarios rurales, sin h a
cer ruido, se aseguran un aumento 
en sus beneficios, ya sea con el con 
trabando al Brasil, ya con la re
tención de haciendas, lesionando así 
a la exportación y  al consum ó;

Cuando el silencio de las opera
ciones rosqueras de la banca pri
vada, los grandes especuladores con 
la  moneda, envían a las Bahamas 
cientos de millones de dólares que 
el país necesita com o el agua el se
diento;

Cuando todo eso ocurre, se com 
prende q.ue, com o la m ujer de cuen
to, el país tenga que vivir alerta, 
tanto ante los ruidos com o ante los 
silencios de los grupos dominantes.

Lastimoso
papelón

Esas palabras reflejan la impre
sión general que ha p o lucido ’a 
actitud del Poder E jecui vo que, y i 
terminado por la  Comisión especia
lizada de la Cámara de Di u ticos  
el estudio de las acusación o ut a 
el senador Erro, y viendo que el ex
pediente acusatorio se derrumbaba, 
se dio a la tarea de “ descubrir”  nue
vas “pruebas”  y mandarlas a la Cá
mara. Eran insólitas declaraciones 
de personas que el propio gobierno 
tiene en prisión y que, a últim a hora, 
aparecen com o testigos acusadores.

¡Qué falta de seriedad revela es
ta conducta! ¿Creen el Presidente 
Bordaberry y el Ministro Ravenna 
que la gente es tonta y puede tra
garse tales cosas?

Nuevos hechos se agregan, así, al 
descrédito de un gobierno que sólo 
tiene autoridad para ofender, para
agredir, para golpear,



C N T  Y USOP RESPONDEN

LA
M IS E R IA
DE
LOS
SALARIOS

jyjIEN TRAS el Sr. M inistro del Interior, Coronel 
Bolentini, teoriza acerca de nuevss organiza

ciones sediciosas, y la “ infiltración en los frentes 
de masas gremiales y estudiantiles” , buscando 
pretextos para una política represiva y ant'iobre- 
ra, los trabajadores uruguayos ya no saben como 
arreglárselas para “ parar la olla” , para lograr el 
sustento dirio, para equipar a los niños que van 
a 1' escuela o al liceo, pera pagar los- m edica
mentos o para comprarse ropa. Hay una realidad 
de m 'seria pavorosa oue solamente m enta'idades 
cine " o  "en  más allá de las cuatro paredes de sus 
confortables despachos (o  no quieren ver, diría
mos nosotros) pueden seguir ignorando. La clase 
obrera, oue ha dado muestras de su elevada con 
ciencia política en las grandiosas m anifestacio
nes del 29 de marzo, 1*? de m ayo y 24 de mayo, 
se arresta a desatar el com bate tendiente no a 
’ o o -q - u-\ aum ento sino a recuperar el salario real, 
n vo’ vor. ñor lo  menos, a los niveles adquisitivos 
f’ e años anteriores.

^E A M O S  algunos números, que por lo  claros y 
concluyentes, son. simultáneamente, muy sig- 

-r ion tivos. Se calcula oue desde enero de 1968, 
c1 '•"«ro He la vida subió un 702% y  los salarios 

"°n as i’ n  336%, por lo  oue si se" pretendiera vol
ee- ai nivel de enero de 1968 habría que reclamar 
un aumento del 84%. Si nos remitim os a la fa - 
múia tino ím atrim onio y dos h ijos) vemos que 
el "Mpimo vital supera ya los $ 200.000.oo (¿cu án 
tos 'raba(adores, preguntamos, eranan esa cifra?). 
ÉMtos f r,os números, que representan, sin em bar
go u.na realidad tan caliente, demuestran a qué 
grado tremendo ha llegado la  redistribución del 
inereso en favor de las clases dominantes, de ios 
capitalistas m onopolistas y extranjeros, de los la 
tifundistas, etc. Porque cuando los trabajadores 
llegan a un prom edio salarial en M ontevideo, | 
que es un 20% inferior al del período 1950 - 1967. 
y, sin embargo, los frigoríficos se llevaron 11.034 
millones de pesos de ganancia neta, y 100.00o m i
llones la ganadería extensiva en 1972, vemos que 
ios resultados de la política oachequista, fielm en
te llevada adelante por Bordaberry, se plasman 
en que los abismos entre los ingresos de los dis
tintos sectores de la. población son más grandes. 
Pocas veces apárece más crudamente al desnudo 
una política oligárquica y antipopular que ahora, 
al comparar estas cifras.

Y  frente a este panorama, la gran solución del 
gobierno es prometer un aumento para julio 

que no superaría el 25%. Parecería que la rosca 
cree que entre burla y represión podrán amarrar 
al m ovim iento sindical, maniatarlo, impedir sus 
'u c h ’s, destrozarlo finalmente. ¡Se acordaron 
tarde!

El movimiento obrero uruguayo sabe muy bien 
que el enemigo es duro, es implacable, y defen 
derá hasta el fir.al sus insultantes privilegios. 
Pero sabe también que está cada vez más’ solo, 
cada vez más aislado, sabe que se divide inter
namente, y oue los vientos renovadores que so
plan en Am érica Latina tam bién se acercan a 
nuestro país. Con esa confianza, en sus fuerzas, 
los sindicatos- form arán en la primera fila  del 
combate de nuestro pueblo, reclam ando el im 
postergable aum ento salarial y  las soluciones de 
fondo a la crisis nacional, -a partir de la nece
saria renuncia del presidente de la rosca.

EL SALARIO, UNA DEFINICION
La noticia de que el gobierno reafirm aba sus conceptos de “ estabilización”  para m ontar otra 

gran estafa al salario de los trabajadores, desestimando totalm ente los reclamos deLmovimiento 
sindical, motivaron una enérgica declaración con junta de CNT y USOP en que se enjuicia la 
política de entrega de la soberanía y de privilegios piara los m onopolios internacionales, y 
banqueros, latifundistas y especuladores criollos, y se proponen soluciones concretas para, la 
recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y para los grandes problemas nacionales.

LA SOLUCIONES INMEDIATAS
1?). Aumento de salarios general a regir a partir del

l? de Julio de 1973 en la siguiente forma:
• a los sectores de la actividad privada que 

tuvieron su último ajuste por laudo o con
venio el l? de Enero de 1968: 80.93%;

• a los que el 19 de Febrero de 1968: 73.60 %;
• a los que ajustaron el 19 de Marzo de 1968: 

71.79 %;
• a los que ajustaron el 1? de Abril de 1968: 

70.05%;
• a los que ajustaron al 1? de Mayo de 1968: 

68.75 %;
• a los que ajustaron el 19 de junio de 1968: 

65.08 %.
“Para determinar estas cifras la C.N.T. y la U.S.O.P 

han tomado en cuenta las estadísticas oficiales que 
demuestran la evolución de precios de los artículos 
y de los salarios desde el 19 de Enero de 1968 al 30 de 
junio de 1973, para lo cual adjuntamos dos cuadros 
comparativos” .

2) “Exigimos aumentar el salario Mínimo Nacio
nal a la cifra de $ 82.500.oo, estableciendo la exten
sión de este salario al trabajador rural y la equipara
ción de los salarios del Interior con los de Montevi
deo en todos aquellos casos en que existe igualdad 
de condiciones (de labor” .

39) “La instalación de una Comisión General a 
nivel Ministerial con la participación de la C.N.T. y 
la U.S.O.P., a los efectos de discutir la Política Eco
nómica que defiende y desarrolle las fuentes de tra
bajo, abra cauces a las necesarias transformaciones 
programáticas y que signifique la recuperación de) 
poder adquisitivo del salario de los trabajadores” .

49) “La instalación de Comisiones Paritarias por in
dustria, por sectores, por Entes, Administración Cen
tral y Municipal (Art. 65 y 230 de la Constitución) 
que determinen, los ajustes particulares que corres
ponden en relación al salario, categorías evaluacio
nes de tareas, prima por antigüedad. Cada paritaria 
determinará si discute todas o algunas de las reivin
dicaciones aquí planteadas” .

59) “SALARIO FAMILIAR; Estiman la C.N.T. y 
la U.S.O.P., que se debe ir también a la ampliación 
del salario familiar, a cuyos efectos las patronales 
deberán aportar a las respectivas Cajas *de Asigna
ciones, un 6% del salario vigente, cuyo importe será 
redistribuido en las condiciones en que fue establecido 
el salario familiar por Resolución N? 57 de COPRIN, 
incluyendo a los desocupados y jubilados amparados 
al régimen”.

69) “El salario vacacional, que se aplique con re
lación al salario vigente en el momento de percibir
lo elevando el porcentaje actual. Reclaman se dupli
quen las compensaciones por Asignaciones Familiares 
y Hogar Constituido, aplicando el decreto 837 de 29 
de Diciembre de 1972, para su financiación”.

79) “JUBILADOS: La Convención Nacional de 
Trabajadores y la Unión Solidaria de Obreros Por-

L A  S E M A N A

tuarios, apoyan el Memorándum elevado en el mes 
de Marzo ppdo., que señala con precisión la gravísi
ma crisis que afecta al Banco de Previsión Social, cri
sis que hace aún más angustiante la situación que 
soportan los jubilados y pensionistas” .

89) “Derogación de la Ley de COPRIN y sanción 
del proyecto *de Ley que crea la Junta Nacional de 
Salarios presentado por la C.N.T., y que está a con
sideración del Parlamento” .

“Entendemos totalmente justo y que debe resolver
se así, el reclamo de mantener íntegro el índice de 
revaluación fijado para el año 1973 a partir de Julio 
y transformar el 20% de adelanto que comenzó a per
cibirse en el mes de Abril en cuota de amortización 
de lo adeudado a los pasivos por concepto de aumen
tos no pagos y/o diferidos” .
LA RECUPERACION NACIONAL

“Una vez más levantamos el programa de solucio
nes a la crisis, que apunta a esos cambios, estable
ciendo la necesidad, en lo inmediato, del control pre
vio a la nacionalización por ley de la banca, el co 
mercio exterior y la industria frigorífica; la represen
tación de los trabajadores en estos organismos de 
contralor y en los Directorios de los entes autóno
mos y servicios descentralizados ; la promoción de con
venios bilaterales de intercambio para el fomento de 
las exportaciones tradicionales y la financiación de 
obras fundamentales e imprescindibles; la refinancia
ción de las obligaciones inmediatas de la deuda ex
terna, con vistas al máximo aprovechamiento para el 
país de la especial coyuntura derivada de los precios 
en alza de nuestros productos 'de exportación; la 
anulación de los convenios petroleros, el archivo del 
proyecto de la boya petrolera y la formación de la 
flota mercante utilizando los recursos que hoy se pa
gan en fletes, que incluyan barcos petroleros, frigo
ríficos y pesqueros; medidas inmediatas de reforma 
agraria y ayuda efectiva a los pequeños productores 
del campo, coordinación de los organismos de Previ
sión Social, representación de los trabajadores, em
presarios y jubilados en el Directorio del Banco de 
Previsión Social; desarrollo de la autonomía, la mo
dernización, la coordinación y el laicismo en la ense
ñanza, con la participación de los docentes en los ór
ganos de Dirección en todas sus ramas, derogando la 
actual CONAE; en lucha por las libertades y dere
chos del conjunto de nuestro pueblo, por el levanta
miento 'de las Medidas Prontas de Seguridad, el re
chazo a todo intento de reglamentación anti-sindical 
y el proyecto de ley llamada de “Estado Peligroso”, 
el pleno respeto a la persona humana y la condena 
más enérgica a la práctica de la tortura, por la liber
tad de los detenidos sindicales y políticos” .

“Lo expuesto es tanto más necesario en cuanto en 
el mercado internacional se ha dado una coyuntura 
de precios en alza para los productos fundamentales 
de exportación, que en vez de mejorar la situación 
del país y del pueblo, continúan aumentando las ga
nancias de los privilegiados integrantes de la oligar
quía y de los prestamistas extranjeros” .

S I N D I C A L
LOS TRABAJADORES LIJ CHAIN 
EN DEFENSA DE LOS ENTES

Las organizaciones gremiales 
nucleadas en la Mesa Sindical Co
ordinadora de Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados, que nu- 
clea a 60.000 trabajadores estata
les, cumplieron esta semana la 14 
de sus movilizaciones por mejoras 
presupuéstales y en defensa de los 
organismos que el gobierno inten
ta desnacionalizar.

En la multitudinaria Asamblea 
realizada el miércoles, luego de 
las dos horas de paros parciales, 
en el Palacio Sud America, los 
funcionarios expresaron su total 
rechazo a la boya petrolera y 
abundaron las denuncias sobre en
trega de PLUNA, ANCAP. el des- 
mantelamiento de la marina mer
cante, el puerto, AFE, Frigorífico 
Nacional, etc.

nes para lograr aumento salarial 
inmediato del 35% e incrementos 
de Prima por Antigüedad y Sala
rio Vacacional y Beneficios Socia- 
nes.

Se prevén para este fin de sema
na, los primeros paros que adop
tarán en forma individual las dis
tintas filiales. Las movilizaciones 
confluirán a un gran paro de 24 
horas, cuyo día de aplicación será 
determinado por el Secretariado 
Ejecutivo 'de la FOT.

BANCA PRIVADA
También los bancarios privados 

se movilizan por mejoras salaria
les, expropiación de bancos inter
venidos y defensa de las liberta
des. Realizaron paros parciales por 
sucursales y por banco en el trans
curso de toda la semana. En los 
días venideros continuarán apli
cando su plan de lucha.

Los trabajadores visualizan como 
la causa de su ‘deteriorada situa
ción económica la política antina
cional y antipopular de la “ros
ca” .

CICSSA; LA PATRONAL 
ADMITE SU MANIOBRA

Sorpresivamente, la patronal de 
CICSSA, en una nota elevada al 
Ministro de Trabajo para recha- 

COMIENZA PLAN DE MOVILI- -  - zar la propuesta —técnicamente 
ZACIONES EN EL TRANSPORTE fundamentada— de los trabaja’io -

La Federación Obrera del Trans- 
porte, que nuclea a 30 organiza' 
ciones sindicales del transporte co 
lectivo —urbano e interdeparta
mental— y 'de carga en todo el 
país, comenzó, con un gran plena- 
rio realizado el martes en el Pla- 
tense, su campaña de movilizacio-¡

Ü res de intercalar 15 días de pro
ducción con 60 de inactividad pa
ra reparar la máquina elaborado- 
ra, se “pisó el palito” , admitien-

k
do implícitamente la maniobra ya 
denunciada por la Asociación de 
Obreros y Empleados de CICSSA.

Invocando “gravísimos proble
mas económicos” solicitó que se le

revocaran las deudas multimillo- 
narias que mantiene con la Direc
ción Impositiva y los organismos 
de Previsión Social; que se le per
mitiera quedarse —sin pagar na
da— con 100 toneladas de materia 
prima que ointrodujo en el país li
bre de cargo bajo el régimen de 
Admisión Temporaria y que se le 
facilitara la importación de re
puestos por valor de 870.000 dó
lares”.

Mientras tanto, los capitalistas 
estadounidenses dueños de CICSSA 
continúan la campaña destinada 
a destrozar la organización sindi
cal de sus obreros. Por indicacio
nes de un directivo la policía de 
Shangrilá detuvo a un obrero por
que estaba en un Bar cercano a 
la planta industrial y comunicó 
que se les prohibía a todos concu
rrir allí.

Todos los días la empresa ha
ce sonar el silbato para hacer 
creer a los vecinos que la huelga 
fue quebrada, mientras diariamen
te visita a los trabajadores para 
tratar de “comprarles” su adhe
sión.

FUNSA:
ACTO POR LIBERTADES

El jueves a las 14 horas, reali
zan los trabajadores 'de FUNSA 
en el Palacio Sud-América, un 
gran acto por las libertades pú
blicas y contra la reglamenta
ción sindical, con la participación 
de otras organizaciones gremiales, 
y de la Convención Nacional de: 
Trabajadores.

4 el  o r i e n t a l 15/6/73.



LOS SINDICATOS FIRMES 
ANTE LA ROSCA

__________ ANGEL ALVAREZ___________

¿Cómo enfrentar 
la reglamentación?

A N G E L  A L V A R E Z , Secretario de Prensa de la F ederación  F e 
rroviaria, analiza, en un reportaje exclu sivo  de “ E L  O R I E N T A L ” , 
los  alcances del P roy ecto  de R eglam entación  Sindical, sus. m otiva 
ciones y  las características de la respuesta que ya  ha com enzado 
a dar el m ovim iento obrero uruguayo.

— ¿Qué significa para el movim ien
to obrero el proyecto de reglam en
tación sindical?

—Por lo  aue se conoce de algún 
proyecto divulgado, actitudes y h e
chos, m ediante este proyecto de ley 
se pretende colocar al movimiento 
sindical un chaleco de fuerza, a fin  
de frenar el proceso de avance del 
movimiento sindical.

Para ello so invoca, el artículo 57 
de la Constitución y se lanzan fu 
ribundos ataques a las organizacio
nes sindicales y sus representantes.

Con la consigna: “ Evitar la, po
lítica en los sindicatos” , lanzan una 
ofensiva ?. los efectos de ganar adep
tos entre aquellos trabajadores que 
no han com prendido aún la tarea 
q,ue deben cumplir los sindicatos.

— ¿Quiénes propician este proyecto 
de reglam entación sindical?

—Las clases dominantes saben que 
la organización y acción gremial ex
presan y desarrollan una tom a de 
conciencia de clase. Existe un  gran 
avance en tal sentido que inquieta 
y hace perder el sueño a las clases 
dominantes, por ello hacen todo tipo 
de esfuerzo para detener este irre
versible proceso de tom a de concien
cia del trabajador.

Entre otras, esta finalidad persi
gue la Reglamentación Sindical.

— ¿Por qué la rosca elige este m o
mento para impulsarla?

—Sin lugar a dudas, posterior a 
los acontecim ientos de febrero, las 
clases dominantes han logrado re
com poner fuerzas, lo que les permite 
estar en condiciones para impulsarlo.

Tal hecho, de llevarse a, cabo, pro
vocará un duro enfrentam iento con 
los trabajadores: responder con el 
paro y Ja, ocupación de los lugares 
de trabajo ante el intento de apli
car la Ley de Reglam entación Sin
dical por Decreto y  al amparo de 
las medidas prontas de seguridad.

— ¿Qué se debe hacer para en
frentar ¡a reglam entación sindical?

— En primer lugar, trabajar incan-

DERECHO LABORAL

UN
Al iniciar esta nueva sección de 

“El Oriental” queremos señalar a 
manera de declaración 'de propósi
tos, que la misma estará orientada a 
difundir los principales temas del De
recho Laboral, a fin de esclarecer los 
más importantes problemas que su 
aplicación práctica plantea, tanto al 
trabajador, como al dirigente sindi
cal en su diaria tarea de activista, de 
manera que constituya una fuente de 
información y de formación accesi
ble y sencilla, sin sacrificar por ello 
el desarrollo del tema con cierta pro
fundidad cuando el mismo lo exija.

De acuerdo al programa que nos 
hemos tratado, cada semana examina 
remos un tema de la legislación labo
ral en la forma más concreta posi
ble, proporcionando así un panorama 
sintético de sus instituciones, sin 
perjuicio de intercalar el comentario 
de algún problema que por su actua
lidad así lo requiera.

dablemente para que cada una de 
las que se vienen efectuando en 
rechazo de todo intento de regla
mentar los sindicatos tengan los m e
jores resultados.

En cada reunión, en los lugares 
de trabajo deberá discutirse am plia
mente el tema, ya que el diálogo fe
cundo con los compañeros permitirá 
avanzar en la toma de conciencia 
y unidad.

Conjuntam ente con  ello deberá

llevarse la iniciativa a sectores más 
amplios, a fin  de ganar en concien
cia y unidad a todo el m ovim iento 
popular.

Esta será la form a de levantar 
una muralla entre los orientales ho
nestos y la rosca oligárquica, que im 
posibilitará la  im plantación de la 
Ley de Reglam entación Sindical, y 
estará posibilitando a la clase tra
bajadora y al pueblo pasar a etapas 
superiores de lucha.

En suma, se trata de que la clase 
trabajadora, el campesinado, el pe
queño com erciante e industrial ac
túe en la realidad política del país.

Enm arcado en esta coyuntura, los 
ferroviarios socialistas realizarán en 
el mes de julio un ENCUENTRO NA
CIONAL DE FERROVIARIOS SOCIA
LISTAS y así demostrar q u e  LA 
UNION HACE LA FUERZA.

DERECHO Y
El interés por la divulgación de 

esta rama del Derecho se justifica, 
dado que el trabajo constituye el mo
tor de la economía y alrededor de él 
se centran los principales problemas 
que debe resolver el hombre contem
poráneo, y a que su actividad diaria 
es la fuente de donde extrae su prin
cipal medio de vida. Y el Derecho del 
Trabajo en cuanto conjunto de nor
mas jurídicas que regulan el trabajo 
humano subordinado prestado para 
un tercero o patrono, no sólo es un 
derecho protector del trabajador sino 
que se halla inspirado una finali
dad de liberación del trabajo aliena
do, de cuyo producto se apropia el 
empresario Capitalista, a cambio de 
un salario que no remunera el valor 
total del producto elaborado por el 
trabajador.

En cuanto derecho protector, el De
recho del Trabajo establece normas 
de amparo del trabajador en su do

Hoy para el país sigue estando en 
el tapete dos opciones: rosca o pue
blo; íascistización creciente o proce
so de democratización consecuente.

La rosca acorralada lo comprende 
y hace su propio juego para lo cual 
cuenta todavía con muchas cartas. 
Así el presidente de la Rpca. inicia 
una nueva etapa del gobierno por de
creto, en la cual, por supuesto, esta
ría colocada en primer plano la im
plantación de la Ley de Reglamenta
ción Sindical.
LA FIRMEZA OBRERA CONTRA 

LA REGLAMENTACION
Ante la posibilidad de su implan

tación en forma inmediata; eludiendo 
la vía de discusión en el Parlamento, 
la clase obrera dará rápida respuesta 
con un paro general.

Los sindicatos como organizaciones 
de profundo arraigo y tradición de 
lucha entre las masas; enfrentan el 
ataque de la oligarquía que intenta 
dar un duro golpe a los trabajadores 
con esta ley antidemocrática, divisio- 
nista, nuevo mazazo después de la 
implantación de las medidas de se
guridad; a la vigencia ‘de los derechos 
fundamentales por los que luchan hoy 
todos los orientales honestos.

Los sindicatos responden hoy con 
la máxima unidad del movimiento 
obrero, máxima firmeza y máxima 
profundidad política en sus planteos; 
haciendo de los problemas políticos 
uno solo con las reivindicaciones es
pecíficas.

Ante la nueva ofensiva de la oli
garquía los trabajadores responderán 
con un magnífico Congreso de la C. 
N. T. donde la unidad, la amplitud e 
iniciativa serán la base del logro del 
gran objetivo político: 1) Renuncia 
de Bordaberry.

EL GOBIERNO DE UNIDADNAUIOINAL: UJJJE'XTVU Di.
LA HORA

Acorralar a la rosca nuestro enemi
go principal, cortarle las salidas, im
poner nuestro programa es la gran ta
rea.

La alternativa democrática requie
re ya una formulación concreta don
de participen sectores democráticos y 
progresistas de la vida nacional, ca
paces de encauzar al país, para go
bernar a favor 'de la mayoría de los 
uru guayos.

Por eso hoy las consignas de un 
gobierno sin rosca, un acuerdo na
cional sobre bases programáticas mí
nimas dando cabida a la consulta po
pular son imprescindibles.

De la comprensión cada vez más 
generalizada de estas consignas a ni
vel del pueblo dependen el avance de 
nuestro progreso.

Sin la movilización de la clase 
obrera asumiendo su rol de vanguar
dia sólo cabe esperar oscuridad y de
rrota inevitable, con la clase obrera 
desplegando al máximo todas las po
sibilidades de amplitud e iniciativa la 
derrota de la rosca será inevitable.

EL MOVIMIENTO SINDICAL
ENFRENTA EL PLAN DE LA 

DERECHA
La CNT ante la gravedad de la si

tuación actual lanza un amplio plan 
de movilización en la lucha por el

ble condición de persona humana y 
de productor de mercancías destina- 
dar a satisfacer las necesidades del con 
sumo. Pero al mismo tiempo, en cuan
to su origen se remonta a la revolución 
industrial y surge conjuntamente con 
la organización gremial de la clase 
trabajadora, es un derecho que reac
ciona contra el sistema capitalista de 
producción, por lo que no se limita a 
proteger la explotación del trabajo 
humano, manteniendo o admitiendo la 
subsistencia de las condiciones que de
terminan la existencia de la apropia
ción privada de los beneficios que el 
trabajador produce, sino que además 
es un instrumento de liberación del 
régimen de trabajo alienado o ena
jenado, liberando al trabajador en 
cuanto hombre del régimen de explo
tación y entregando el producto de su 
trabajo en beneficio de la sociedad.

El Derecho del Trabajo, producto 
de la lucha de clases en el seno de la

salario, soluciones, libertades y dere
chos humanos. Plan de lucha funda
mentado en la agudización de la si
tuación política en el país, siendo 
principal responsable la rosca oligár
quica encabezada por el señor Borda
berry; que roto él pacto chico; ame
naza con la política de gobierno por 
decreto.

En esta política sin salida que lle
va al país al derrumbe económico y 
cada vez más dependiente del capital 
extranjero se procura: 1) Aprovechar 
al máximo las contradicciones de las 
FF. AA. a los efectos de tomar firme 
posición sobre ellas. 2) Consolidar 
un frente político militar utilizando 
al máximo lo expresado en el punto 
anterior así como las conexiones de 
dirigentes blancos y colorados con 
amigos oficiales. 3) Prestar prefe
rente atención a la marina a raíz de 
la situación derivada de los sucesos 
de febrero. 4) Evitar la puesta en 
práctica de los comunicados 4 y 7 de
sacreditándolos ante la opinión pú
blica. 5) Enfrentar las FF. AA. con 
el Movimiento Popular.

El plan de lucha de la CNT es co
rrecto en la medida que pone todo 
el potencial de los trabajadores a los 
efectos de levantar bien alto la ban
dera de soluciones de la clase obrera.

EN CAMINO HACIA EL 
CONGRESO DE C.N.T.

Sin duda alguna el objetivo de la 
lucha por el salario significa generar 
un cambio en la situación política, se
guir denunciando a la rosca, movili
zarse por las soluciones concretas de 
los gremios.

El plan de lucha de la CNT reque
rirá el complemento indispensable de 
los gremios en cuanto a la articula
ción concreta de la problemática del 
salario.

Las manifestaciones centrales de
berán combinarse con el golpeteo de 
los gremios por sus reivindicaciones 
particulares, llegando así al CON
GRESO fortalecidos por la magnífica 
movilización del movimiento obrero en 
lucha contra la rosca.

1) No abandonar el sitial alcanza
do por la CNT, como fuerza política 
real, incidiendo en los momentos de
cisivos y captando el apoyo de otros 
sectores de la población. 2) movili
zarse y presionar por soluciones con
cretas que los gremios principales pro
ponen a sus problemas, demostrando 
que los trabajadores tienen las solu
ciones y que de lo que se trata es de 
unirse a ellos contra el enemigo de 
la patria. 3) realizar una lucha sala
rial que promueva un gran debate a 
nivel nacional sobre salarios; los que 
motivará que todos los temas esen
ciales (FMI, industria, etc.) se pon
gan sobre la mesa y todos los grupos 
sociales y políticos abran opinión so
bre los mismos, son nuestras tareas 
de hoy que nos llevarán sin duda al
guna a acorralar a la rosca, a en
frentarla y derrotarla en su ofensiva 
actual, defendiendo la democracia del 
movimiento sindical ante la ley fas
cista que se pretende implantar, e 
imponer definitivamente nuestro pro
grama.

Cristina Broquetas

economía capitalista, no es solamen
te el derecho protector del tr->b°j dor 
que la burguesía ha acep' r’o para 
regular el trabajo asalaria , o en su 
propio beneficio, sino que además se 
halla impregnado de ideas de "en - 
vación que tienden, al influjo d ’  la 
lucha de los trabajadores, a libe r el 
trabajo de su condición de subordi
nación frente al capital, para trans
formarse en su herramienta de trans
formación de la producción, pasando 
de la forma de organización basada en 
la empresa privada, fundada en la 
propiedad de los medios de produc
ción, a la forma de organización co
lectiva, en un proceso de socializa
ción de los medios y formas de pro
ducción y en definitiva de toda la 
economía.

Bajo este doble signo, nació, se de
sarrolló y evoluciona el Derecho del 
Trabajo en nuestra organización so
cial.

15/6/73 el  o r i e n t a l

Por RUBEN N. CAGG1AN1

UN INSTRUM ENTO



HOSPITAL DB CLINICAS

EL ROSTRO DEL REGIMEN
El Hospital de Clínicas pertenece a la 

Universidad de la República. Como to
da ella, por lo tanto, ha sufrido los per
manentes ataques de la rosca oligárqui
ca encaramada directamente en el Go
bierno desde los oscuros años del pa- 
checato. Su pecado ha sido y aún hoy lo 
es, el haberse puesto sin vacilar del la
do de los intereses populares. Haber con 
tribuido a engrosar las filas de aquellos 
que defienden el verdadero “ estilo de 
vida” del pueblo uruguayo: el de la cla
se obrera y todos los trabajadores. Con 
su aporte militante estuvo representada 
en todas las jomadas de movilización 
popular, que a lo largo de estos últimos 
años enfrentó a la rosca y levantó el 
programa del pueblo. Junto a la CNT y 
al Encuentro por Soluciones, los estu
diantes, docentes, egresados y funciona
rios formaron decididamente, comprome
tiéndose con su papel histórico en la 
liberación de nuestro pueblo, contra los 
enemigos de la patria, y más de una 
vez, la sangre generosa de los jóvenes 
universitarios fue el precio que cobró la 
reacción.

LA POLITICA DE LA ASFIXIA
Por supuesto que las consecuencias de 

su lúcida v comprometida ubicación en 
la lucha de clases de nuestro país no 
se hicieron esperar. El gobierno de Pa
checo atacó por todos los medios a su 
alcance a la Universidad. Eso ya es his
toria bien conocida, Pero en el saldo de 
esa actitud dictatorial, la asfixia econó
mica permanece hoy como una constan
te ¡desde 1967 a fines del 72, se le de
ben a la Universidad nada menos que 
3.000.000 millones de pesos, con las con
secuencias previsibles. Más de una vez 
estuvo la Universidad por cerrar sus puer 
tas. Nada le hubiera venido mejor a la 
rosca entreguista, Y  todas las veces el 
esfuerzo generoso y militante de sus hom 
bres consiguió mantenerla abierta al ser 
vicio del pueblo y como un generador 
constante de movilización en defensa de 
los derechos más elementales del ser hu
mano.

En esa realidad angustiosa y apre
miante, el Hospital de Clínicas fue sin 
duda el gran afectado. Una y otra vez 
se denunció a la opinión pública, al Par
lamento y al mismo Gobierno que la 
carencia de los instrumentos indispensa
bles para la asistencia hospitalaria y que 
no se podían conseguir por falta de ru
bros elementales por no concretarse más 
de 70 licitaciones ya autorizadas para 
importar material, enfrentaría a nues
tro pueblo y en especial a los sectores 
con menos recursos económicos a la ca
rencia de la atención médica más ele
mental. Bastan unas pocas cifras para 
darse cuenta realmente la importancia 
del sector afectado por las consecuencias 
de la política de ahogo económica: 300 
mil personas son usuarias de los servi
cios del Clínicas. En su inmensa mayo
ría es gente trabajadora sin recursos 
económicos. Los más golpeados por la 
crisis del país, son los que principal
mente obtienen atención gratuita allí. Pe
ro no solo ellos, también concurren a 
usufructuar sus beneficios enfermos de 
mutualistas y de otros hospitales, ya que 
solo en el Clínicas se realizan determina
do tipo de intervenciones quirúrgicas y 
curaciones que requieren la intervención 
de personal especializado y equipos que 
sólo tiene el Clínicas.

Frente a las posibilidades de curación 
que brinda tener el mejor equipo huma
no y técnico, se alza como una barrera 
Infranqueable, una política de total in
sensibilidad de los círculos gobernantes, 
que no pueden distraer su tiempo ni 
los recursos del país para otra cosa que 
no sea llenar cada vez más los bolsillos 
de los grandes magnates de la industria 
frigorífica y de la banca, encubrir los 
negociados de los prohombres del régi
men y especular con el hambre y la in
digencia de nuestro pueblo. Y  por su
puesto todo en aras de combatir la 

subversión, que hoy se aloja en los fren
tes de masas —según afirma el Minis
tro Bolentini.

No hay ropa para atender adecuada
mente a los enfermos internados en el 
Hospital, que también es parte de la 
curación, se transforma el Clínicas en 
un inmenso hospital de emergencia (el 
80 por ciento de sus camas son ocupa
das a diario por pacientes de urgenciá 
que ingresan y salen después de recibir 
la más precaria de las curaciones de 
emergencia) y se suspenden por meses 
operaciones vitales para salvar la vida 
de los pacientes, que han llevado mu
cho tiempo de estudio y de prepara
ción.

Hablar del Hospital de Clínicas no es dar una noticia original 
ni hacer un comentario sobre algo novedoso. Periódica y sistemá
ticamente, los medios — escasos—  de información que tiene el 
pueblo a su disposición, hacen dramáticos llamados de alerta ante 
la angustiosa situación de desamparo económico en que se encuen
tra nuestro principal centro asistenciario. “ El Oriental”, como 
siempre, sensible a todos, los problemas que afligen a nuestro pue
blo trabajador, se ve hoy enfrentado a la cruda realidad por que 
atraviesa el Clínicas. Necesidad imperiosa se vuelve ubicar breve
mente los antecedentes de la situación que hoy nuevamente hace 
crisis.

Mientras todo esto pasa en el Uru
guay y se juega irresponsablemente, cri
minalmente, con la vida y la salud del 
pueblo, Pereira Reverbel cobra un sueldo 
suculento en dólares, dejando en alto los 
prestigios internacionales del país.

LA CULMINACION DE LA CRISIS

servicio médico mínimamente decoroso. 
Hay incluso un informe de la Facultad 
de Ingeniería, indicando la necesidad de 
sacar de funcionamiento la vieja calde
ra y sustituirla por otra nueva. Pero to
dos los llamados y los pedidos han sido 
inútiles. Se permitió que al Clínicas se 
le parara el corazón.

EL COMERCIO DE LAS FLACAS

Y  como si todo esto fuera poco, el 
desabasteclmiento de placas radiográfi
cas es ya un mal congénito. Reiterada
mente se han pedido divisas necesarias 
para importar las placas radiográficas, 
ya que no se fabrican en el país. Reite
radamente no se ha atendido el pedido 
de las autoridades universitarias. Pero 
si se ha autoriado y seguramente que 
no por casualidad, la importación de las 
placas por parte de firmas privadas, co
mo ha sido denunciado por los directi
vos del Clínicas. Pero lo que es más gra
ve aún es el comercio que se ha empe
zado a hacer a costillas de esta politica 
del Poder Ejecutivo. En los últimos tiem 
pos han aparecido en las inmediaciones 
del hospital representantes de esas em
presas autorizadas por el Gobierno a ha 
cer la importación, ofreciéndoles a los pa
cientes las placas para sacarse las ra
diografías en el Hospital. Y  esa es una 
cosa sabida por todos los que frecuentan 
el Clínicas. Sin embargo, los comercian
tes que especulan con la salud del pue
blo, siguen allí actuando impunemente. 
Son sin duda un fiel, muy fiel refle
jo de lo que es este gobierno y la ros
ca oligárquica que los patrocinan.

Todo lo que está sucediendo desde ha
ce años y que se agrava hoy a extremos 
inverosímiles, tiene, como lo hemos rei
terado tantas veces, una explicación cla
ra y coherente si lo vemos a través del 
enfrentamiento fundamental de nuestro 
país. Sin duda alguna, no habrá solu
ciones reales para este ni para ningún 
otro problema de los que hoy aquejan 
a nuestro pueblo, si no somos capaces 
actuando desde sus organizaciones, la 
CNT y el Frente Amplio, de concitar la 
movilización de las más amplias masas 
para derrotar a la rosca y comenzar a 
caminar en el sentido de los verdaderos 
cambios de estructura, que necesita núes 
tro país.

Así lo ha entendido la reunión de au
toridades del Hospital de Clínicas, que el 
día lunes emitió una declaración donde 
expresa que las soluciones de fondo de
ben partir de cambios cualitativos de la 
estructura sanitaria y demás estructuras 
sociales y económicas; proponiendo tam 
bién como medidas inmediatas para sa 
car al Clínicas de la crisis actual las 
siguientes:

1) Entrega de los recursos financie
ros que por Ley Presupuestal le co
rresponden a la Universidad y a su Hos
pital y que a la fecha asciende —en el 
ejercicio 1973— a 890 millones de pesos, 
deuda contraida por el Ministerio de 
Economía por entrega incompleta de los 
5 primeros duodécimos de 1973.

2) La autoriación de las importacio
nes desde 1967, que superan las 70 en el 
momento actual.

Ambas medidas permitirán al Hospital 
retomar a su funcionamiento normal.

Todo esto es, en síntesis, el panora
ma desolador del principal centro asis
tencia! del país, que en una época los 
uruguayos llamábamos con orgullo co
mo un ejemplo en América Latina. To
do esto hasta el año 1973. Porque en 
este año por supuesto que la situación 
se agravó.

Porque en el ejercicio del 73, hay que 
sumarle a la deuda de tres mil millo
nes de los cinco años pasados, 890 millo
nes más que se deben. ¡Sólo de este 
añoj1 Y  con una consecuencia más gra
ve en la prestación de servicios y en 
el funcionamiento del Hospital. A prin
cipios de esta semana, las autoridades 
del Clínicas denunciaron que se había 
roto la principal caldera generadora de 
vapor con que contaba el Hospital. Una 
vieja caldera instalada desde la inaugu
ración del edificio, que cumplía la esen
cial tarea de funcionar 24 horas por 
día, generando vapor para esterilizar to
dos los equipos sanitarios y quirúrgicos, 
de las ropas y de todos los implemen
tos necesarios para evitar la contami
nación din-ante y después de las opera
ciones. Esa caldera fue sustituida aho
ra por otar más pequeña, que solamen
te cubre las necesidades diarias q u e  
plantean las intervenciones de urgencia 
de los pacientes que son llevados direc
tamente de la calle.

Este último hecho —uno más y van— 
no es imprevisto, ni mucho menos. Des
de hace años las autoridades del Hos-
Íútal vienen alertando sobre las posibi- 
idades de que esto suceda y de sus tre

mendas consecuencias para prestar un

PLENO DE ESTUDIANTES 
SOCIALISTAS DE U .T. U.

*

E L  S A B A D O  16 a las 15.30 Hs.

en

C A S A  D E L  P U E B L O  

★ '

los estudiantes socialistas de U .T .U . organizan un 
Pleno, donde se trazarán los lineamientos del trabajo 
del Partido y la Organización que se darán para la 
lucha contra el C O N A E  y el BID.
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SORIANO:

La lucha por 
el techo

Recientemente, la Intendencia Muni
cipal de Soriano remitió a la Junta De
partamental, mensaje solicitando autori
zación para proceder al reajuste de las 
deudas que por la compra de sus vivien
das mantienen casi un centenar de ve
cinos (más precisamente 76 de Merce
des y 14 de Villa de Soriano). Para in
formarnos más sobre este problema, en
trevistamos al edil socialista (90) Luis 
O. Elisbuii.

EN n o m ;b r e
DEL PUEBLO

Con esta nueva sección “ En Nombre del Pueblo” —viejo y recordado título de un libro que recogiera las 
brillantes intervenciones parlam entarias del entonces Diputado Nacional ero. José Pedro Cardoso—  procu
ramos recoger las principales actividades públicas de nuestros actuales representantes — tanto a nivel de) 
Pai lam ento com o de las Juntas Departamentales.

El hecho, históricamente trascendente, de que nu estro1 Frente tenga representación en todo el país y 
nuestro Partido en Artigas (esporádica), Paysandú, Fray Bentos, Soriano, Colonia, Montevideo, Treinta y 
Tres, Rocha, Durazno y San José, nos permitirá al recoger sus iniciativas y planteos, abrir una nueva 
ventana hacia el interior del país, cubriendo, desde “ El Oriental” , im portantes expresiones del quehacer 
socialista y popular de tierra adentro. |

—¿Cuándo y cómo surge este pro
blema?

—Debo decir que este problema 
surge cuando la Junta Departamen
tal en el mes de Diciembre de 1969 
modifica una anterior reglamentación 
para la adjudicación de viviendas 
construidas por la Intendencia e in
troduce una cláusula por la cual la 
Intendencia se reserva el derecho 
“cuando lo considere conveniente” y 
previa anuencia 'de la Junta Depar
tamental que deberá contar con los 
tres quintos de votos, podrá proce
der al reajuste de las cuotas de acuer 
do al sistema establecido por la Ley 
de Viviendas, es decir trasladar las 
deudas a unidades reajustables, con 
los consiguientes ajustes anuales. 
Ahora bien, la Intendencia en esa 
época disponía de 46 viviendas ubica
das en el Barrio “Velódromo” que 
habían sido construidas allá por el 
año 1959, y su costo de construc
ción no sobrepasó los $ 40.000 por 
un|idad, pero por diferentes causas 
su adjudicación y venta se habla di
latado por varios años, y existe do
cumentación que permite asegurar 
que en una primera instancia se ha
bía pensado venderlas en cifras cer
canas a su costo, posteriormente allá 
por el año 1968 en cifra cercana a 
los $ 300.000, pero finalmente recién 
se adjudican y venden en 1970 en 
valores oscilantes entre $ 500 a 600 
mil a pagar en 120 cuqtas mensua
les, las primeras de ellas alrededor 
de $ 23.000, aumentando anualmen
te para establecer que las últimas 
60 cuotas serían del orden de los 
$ 5.000 mensuales.

—Bueno, volviendo a lo central del 
problema, ¿podría decirnos Ud. en 
qué términos esta anora planteado 
el problema?

—El 11 de abril ppdo. la Inten
dencia solicitó la correspondiente 
anuencia a la Junta para comenzar 
a aplicar el sistema de unidades rea
justables con lo que, de obtenerse la 
mayoría requerida, quienes están 
ahora pagando cuotas de $ 2/3.000 
deberán pagar cuotas de $ 10 u 11 
mil y sus deudas que actualmente 
son de aproximadamente $ 400.000 
pasan automáticamente a más de un 
millón de pesos, y esto por este año 
porque el próximo sufrirán un nuevo 
reajuste y así sucesivamente hasta He 
gar a los 10 años, por lo que se pue
de decir que esas viviendas cuya ven
ta fue pactada originalmente en pe
sos 500.000 van a llegar a pagarse 
2, 3, 5 o 10 millones.

—¿Y a todo esto, qué opinan los 
vecinos directamente afectados?

—Bueno, aquí hay que decir que 
los vecinos de esos barrios Ignoraban 
totalmente que ellos hubieran firma
do compromisos donde se establecie
ra semejante condicionante, pero el 
hecho es que esos compromisos exis
ten a pesar de que tal como ya lo 
expresé ellos no los tienen en su po
der, y precisamente fui yo quien al 
enterarme de que semejante amena
za pendía sobre esta gente, toda ella

de condición muy humilde, fui a 
alertarlos.

—¿Qué solución ve Ud. a este pro
blema?

—Debo decir que precisamente han 
sido los mismos vecinos afectados por 
el problema quienes han planteado 
una solución que nosotros estamos 
dispuestos a acompañar y ésta es que 
ellos se avienen a elevar el monto 
de las cuotas que pagan mensual
mente, pero que las mismas, se apli
quen a rebajar su deuda original, es 
decir, quien está debiendo $ 400.000 
y está en condiciones de pagar pe
sos 10.000 mensuales, en 40 meses 
cancela totalmente su deuda. Como 
Ud. ve, aquí, como siempre, los me
nos pudientes, los de abajo, están 
siempre dispuestos a sacriífcarse pa
ra orecer soluciones a problemas que 
ellos no han ocasionado.

En este número incluimos un reportaje al edil so cialista de Soriano, ero. Elisburu, de abnegada y fecun 
da actuación en el departamento, que lo cuenta como uno de los más dinámicos y prestigiosos dirigentes 
frenteam plistas; una im portante declaración de los ediles del Frente de Salto y la im pactante denuncia del 
gran Edil socialista de Colonia José L. Pitamiglio.

SALTO: LA JUN TA Y SU PRESUPUESTO
Con los votos del pacto chico, la 

Junta Departamental de Salto apro
bó un presupuesto que fue duramen
te criticado por la Bancada naciona
lista que responde a W. Ferreira Al- 
dunate y por los compañeros ediles 
del Frente Amplio.

A su vez el Plenario Departamen
tal del Frente emitió una declaración 
pública con fecha 30 de mayo de 
1973.

Esta declaración fue contestada por 
ei pacto chico en una conferencia de 
prensa realizada el día 2 de junio, 
donde aluden sistemáticamente al 
Frente: esto motivó una nueva de
claración del Plenario que publica
mos en esta misma edición.

También relacionado con el caso 
del presupuesto de la Junta, ADEOMS 
que agrupa a todos los empleados 
municipales, ha realizado algunas 
movilizaciones importantes.

Estas tienen como objetivo, en pri 
mer lugar, paralizar por 60 días el 
decreto y luego tentar la rectificación 
del mismo, pues su aprobación defi
nitiva tal cual está, signiifearía que 
muchos municipales queden en la ca
lle, otros vean aún más disminuidos 
sus salarios y la población toda ten
ga que apechugar con impuestos de 
todo tipo.

Fue así que ADEOMS llamó a 
Asamblea Extraordinaria a sus afilia
dos, invitando a concurrir a la mis
ma, a los ediles de las distintas ban
cadas, para que dieran su opinión con 
respecto al presupuesto de la junta.

La opinión contraria de los munici
pales a dicho presupuesto se ve re
flejada en dos hechos: 1) Anecdóti
co, pero no menos importante: cuan
do los señores ediles Malaquina y 
Corti (representantes de lo que que
da del pacto) se retiraban de la 
Asamblea, se oyeron algunos gritos: 
“ Uds. también van a ir presos por 
ladrones” .

2) Constitucional, recabar 1.000 fir 
mas con el propósito de apelar el 
fallo, y suspender por 60 días el de
creto.

Paralelamente a esto, en la Junta 
se presentaba un recurso similar, pues 
según el art. 303 fde la Constitución, 
con un tercio de los componentes de 
la Junta o sea 11 ediles, se puede 
apelar dicho fallo a la Cámara de

Representantes. Además de los tres 
ediles del Frente, firmaron, dicho pe
dido de apelación, los 8 ediles de la 
bancada de Wilson Ferreira Aldunate.

DECLARACION DEL PLENARIO
Ediles del disminuido Pacto Chico 

han formulado una declaración en la 
que pretenden, infructuosamente, in
validar las terminantes observaciones 
que sobre el presupuesto de la Junta 
Departamental realizó este Plenario 
del Frente Amplio.

Con la finalidad de evitar que el 
ciudadano desprevenido sea sorpren
dido en su bue,na fe, se ha estimado 
Indispensable realizar estas precisio
nes adicionales.

PRIVILEGIOS EN 
RETRIBUCIONES

a) Existen funcionarios que gana
rán más de 270.000 pesos. En el Pro
grama 7, Rubro 0, subrubros 623 y 
624 figuran para la retribución del 
personal —incluyéndose sueldo, dedi
cación total, etc.— $ 37.955.078. El to
tal de empleados asciende a 13. Pro- 
medialmente le corresponde a cada 
uno $ 243.000 al mes, incluida la cuo
ta parte del aguinaldo. Como hay fun
cionarios recién ingresados con me
nos de seis meses de antigüedad —en 
tre los que se encuentra el conserje 
de 2», cuya asignación mensual al
canzará a 102.000— se desprende que 
los cargos de más jerarquía tendrán 
retribuciones superiores a $ 270.000. 
(Se adjunta fotocopia del presupues
to, señaladas en círculos las partidas).

EL FRENTE NO VOTO
r,

b) Admiten los ediles del pacto 
chico que se han pagado en cuatro 
meses $ 3.668.416 por tareas extraor
dinarias y contrataciones, aunque se 
intenta una explicación que en el 
fondo es confirmatoria de nuestra ase 
veración. Pero, se afirma con ligere
za Inexcusable, que los ediles del 
Frente Amplio votaron dichas sumas. 
Sólo se autorizó la contratación en 
los casos imprescindibles. Es inadmi
sible que se apele a ese rubro en ple
no receso. Por tanto ,es inexacto cuan 
to afirman. El voto del Frente Am

plio en contra de las designaciones 
con nombres y apellidos figura en el 
acta N? 75 de la sesión del 26.12.72.

NOVELESCA CENTRALITA
c) Se reconoce que se instalará una 
centralita telefónica en un ediifcio de 
un patio y seis salas, aunque se le 
disfraza con la denominación de “apa 
ratos telefónicos derivados” . En des
cargo, se declama que no se oriigna- 
rá creación de cargos. No obstante 
existe una partida de $ 2.806.272 pa
ra contrataciones. ¿Para qué será?

CONTRATACIONES DIRECTAS
d) Se responde que las partidas 

para contratar personal requerirán 
para su utilización, tratándose de “ ta
quígrafos y administrativos” , tres quin 
tos de votos. A pesar de ser los votos 
actuales del pacto chico, se omite de
cir que para las demás contratacio
nes se abre el grifo para que la pre
sidencia las realice por simple ma
yoría.

DOLORES:
P L A N T E O  S O C IA LIS T A

De acuerdo a informaciones propoi 
cionadas por compañeros correspon
sales de EL ORIENTAL en la ciudad 
de Dolores, luego que el Intendente 
de Soriano, arquitecto Francisco Ru- 
sso, negara al Frente Amplío la ad
judicación del edil que le correspon
día en la Junta Local de Dolores el 
tema fue encarado por la coalición 
popular.

A propuesta del Partido Socialista 
se resolvió por unanimidad encarar la 
política municipal local, movilizando 
al pueblo, trabajando con las comisio
nes de barrios, ce fomento, de ilumi
nación y con vecinos de la localidad

Para estructurar esta iniciativa, a 
la que se asigna gran importancia y 
permanente vigencia, se integró una 
comisión que ya está en plena acti
vidad.

COLONIA: GRAVE DENUNCIA
Un hecho fortuito: la rotura de 

un camión municipal, en un pre
dio particular ha permitido al edil 
frentista José L. Pittamiglio (90) 
apuntar a temas más trascenden
tes. En efecto esta sería la punta 
del hilo que conduciría a una se
rie de anomalías en el Departa
mento de Colonia, cuyo Intenden
te ha esquivado en repetidas opor 
tunidades la requisitoria de la J. 
Departamental respectiva. Refe
rido al hecho concreto del uso de 
la locomoción municipal —y lo su 
cedido realmente con el camión— 
Pittamiglio, señaló que ya ha rea- 
líado dos pedidos de informes en 
Marzo y en Mayo, que no han 
recibido contestación.

"Por otra parte, aseguró, tengo 
en mi poder, para presentarla 
cuando sea oportuno, una denun
cia escrita que me hiciera llegar 
una persona de mi confianza” .

“Entre otras irregularidades de 
suma impotrancia, tengo informa
ción detallada sobre la rotura del 
camión, levantando cosecha en la 
granja Baldo A. Florín.

Este señor, prosiguió el edil so
cialista. es el interventor de la J. 
Local de Nueva Palmira, cuñado 
del diputado Planchón y primer 
suplente del esquivo Intendente 
González.

Hasta el momento he buscado el 
máximo de documentación acerca

del hecho, que pensamos tiene su 
importancia. Sin embargo, hay al
go que llama la atención: son las 
diferentes versiones que sobre la ro 
tura del camión han circulado en 
el departamento. Aparentemente 
se trata de entreverar las oartas 
para que todo se olvide”.

Sin embargo, Pittamiglio en es
te tema, como en otros detonan
tes, que son manejados en con
junto con el resto de la bancada 
frentista, mantiene una actitud vi
gilante en defensa de los intereses 
populares. Marcando en todo mo
mento las inconductas del titular 
del ejecutivo departamental al cual 
tratan de cuestionar en el seno del 
deliberativo comunal.
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CIFRAS DE LA CONCENTRACION
BANCA PRIVADA

“En este país tienen que quedar cuatro o cinco bancos fuertes 
nada más.” Esta frdge no es una simple apreciación especulativa. 
Fue dicha “con toda la pega” por Enrique Iglesias, — hoy alto jerarca 
de la OEA y ex Presidente del Banco Central—  luego de que Rocke- 
feller diera “ la línea” en una sorpresiva reunión de banqueros en 
Punta del Este en 1965, que puso fin al período de expansión. A  
partir de allí, la concentración y la extranjerización, comenzaron a ser 
los dos carriles por los que se mueve nuestra banca privada para 
servir al imperialismo.

CONCENTRACION
£ N  los últimos días, la concentra- 

ción  — y tam bién la  extranjeri
zación—  dieron im portantes saltos 
hacia  adelante en nuestro país.

A través de un pedido de in for
mes solicitado por la Comisión de 
Diputados que estudia la  situación 
de la  B anca Privada y  la política 
del B anco Central — form ada por d e 
nuncias del Diputado Vivián T r ía s -  
sé pudo saber que desde hace algún 
tiem po el B anco de Crédito, perte
nece al B anco Holandés. Esta ab
sorción, de la cual se conocerán más 
detalles en pocos días—  había sido 
ocultada cuidadosamente por el B an
co Central.

También se supo que el B anco F i
nanciero Sudametriqano absortaría 
en las próxim as semanas al pequeño 
Banco de Paysandú, del Grupo Fras- 
chini. pasando a integrar uno de 
sus dueños el directorio de aquél.

Tam bién se m encionó com o posibi
lidad, la  absorción del Banco Israe
lita por el BANFED (Banca Federa
da del Interior) del que ya estaría 
haciendo uso de diversos sectores 
de su actividad.

EXTR AN JER IZACION

Con el ejem plo de estos mismos 
bancos que hoy son noticia, podemos 
ver cóm o la concentración es ex
tranjerización. El B anco Holandés es 
sucursal de un poderoso banco ins
talado en  los Países Bajos y absorbe 
un banco nacional com o es el de 
Crédito. El B anco Financiero Suda
m ericano es un banco extranjero, 
aunque algo más encubierto: está 
copado por capitales franceses del 
Credit-Foncier. Tam bién está vincu
lado a l ADELA (Consorcio Interna
cional que opera en el m ercado de 
carnes) a través del Cr. Mario E. 
Pravia, que integra su directorio. El 
Cr. Pravia también integra el d irec

torio del Frigorífico y M atadero Ca
rrasco com o representante de ese 
consorcio.

Cifras proporcionadas por la Aso
ciación de Bancarios del Uruguay 
(AEBU) en reciente Conferencia de 
Prensa, señalan un increm ento im 
portantísim o de la actividad de la 
banca extranjera, tom ada solam en

te por sucursales de bancos extran
jeros en el Uruguay. Es decir, que 
no se tom an en cuenta los bancos 
aparentemente nacionales, pero con 
trolados desde el exterior.

dic. 1969 dlc. 1972
Colocaciones 15.10% 20.44%
Depósitos 17.02% 22.74%

CONCENTRACION DEL  
CREDITO

También el crédito se concentra en 
pocas manos. Según la Asociación 
de Bancarios, a “ partir de 1965, los 
banqueros desisten de prestar para 
ganar en los servicios y ven como 
más seguro y eficaz el negocio de 
prestarse a sí mismos, a las empresas 
de su propiedad. De esta manera 
—prosigue—  las empresas sin vincu
laciones importantes a nivel banca- 
rio no consiguen un solo peso” .

De esta manera, se crea la si
guiente situación:

dic. 1969 dic. 1972
100 mayores coloca -

ciones 30% 40%
10 mayores coloca

ciones 11% 15%

Es decir, que cien grandes em pre
sas se llevan cuatro pesos de cada 
diez que se prestan en el país y diez 
empresas se llevan uno y medio de 
cada diez.

En este mismo sentido y tom an
do la frase inicial de los cuatro o 
cinco bancos que podrían ser ios 
únicos sobrevivientes de acuerdo al 
esquema imperialista, podem os ver 
el siguiente cuadro:

Cinco Bancos dic. 1969 jun. 1972
Colocaciones 53.37% 56.35%
Depósitos 55.96% 55.26%

Sólo cinco bancos sobr :,y ¿san la 
mitad del volumen operativo de to 
da la banca privada. Es im portante 
puntualizar que mientras en 1969, 
entre estos cin co  bancos había sólo 
uno declaradam ente extranjero, en 
1972 ya son dos los extranjeros.

Cinco primeros bancos:
1969: Comercial, Caja Obrera, Mer

cantil, Londres y UBUR.
1972: Comercial, Caja Obrera, M er

cantil, Londres y City Bank.

B A N C O S  INTERVENIDOS

¿HACEN TRABAJO DE FINANCIERAS?
Otra de las detonantes denuncias de 

la Asociación de Bancarios del Uruguay 
estuvo centrada en la posibilidad de que 
los bancos privados intervenidos estuvie
ran oficiando de '‘financieras” de algu
nos directores de los bancos oficiales. Es
ta presunción se fundamenta en la ac
titud de algunas empresas 'de dichos di
rectores. como, por ejemplo, el Dr. Pena 
—ex Presidente del Banco República— 
y sus firmas Delbono y Pena S.A. y CIM- 
PEX —que en realidad son una sola fir
mar—, quo trabajan con curtiembre y ex
portación de cueros.

“ COSAS RARAS’

Los dirigentes de AEBU expresaron que 
con estas firmas pasaban “cosas raras” . 
Antes de la intervención de los bancos 
Mercantil y Cobranzas, estas firmas no 
eran clientes de esos bancos. Luego de la 
intervención, las mencionadas firmas pa
san a significar la cuarta colocación del 
banco de Cobranzas con ciento treinta 
millones de pesos y una de las más im
portantes del Mercantil con ciento sesen
ta y seis millones de pesos.

AEBU se pregunta entonces si hay in
definición por esta causa o porque la 
intervención es ilegal y hay temor de 
que jurídicamente, los dueños de los ban
cos puedan hacer algún planteamiento si 
estos son alterados en su patrimonial.

Este punto también es sumamente im
portante púes la propia Sala de Abogados 
del Banco República, luego de estudiar 
minuciosamente el asunto, concluyó de 
que la intervención por decreto de Pache

co Areco era “ ilegal” y que por lo tanto 
no se podía hacer nada que alterara los 
patrimoniales de los bancos intervenidos 
por la posibilidad de que sus dueños los 
recuperaran a través de un planteamien
to judicial.

ASISTENCIA
Mientras tanto, la asistencia financiera 

—entre la asistencia directa y los ava
les y garantías extendidas al Exterior por 
el BROU— llega a más de 50.000 millones 
de pesos. Esta fabulosa cifra merece al
gunas comparaciones:

—Es una cuarta parte de las exporta
ciones del país.

—Con ella se podrían haber nacionali
zado (comprado) toda la banca privada 
cinco veces.

—Asignaciones Familiares que actual
mente padece un tremendo déficit, tiene 
de presupuesto anual 5.000 millones y 
CHAMSEC, 3.500 millones.

—La deuda del Poder Ejecutivo con 
la Universidad es de más de 3.000 millo
nes de pesos.

EL EXPEDIENTE QUE OCULTAN
Según una denuncia de la Asociación 

de Bancarios del Uruguay (AEBU) “po
cos días antes de retirarse, el Directorio 
Interventor del Banco Central ordenó el 
archivo de un expediente que compro
metía a los sucesivos Directorios —desde 
Sanguinetti, Márquez, Echeverría Leun- 
da y Amesíoy— en el encubrimiento de 
actividades antinacionales e ilegales del 
Banco Comerciar.

Dicho expediente, confeccionado y fir
mado por el actual Subsecretario de Ga
nadería y Agricultura Cr. Gustavo San 
Martín el 22 de diciembre de 1967, de
nunciaba las siguientes irregularidades.

1) Reparto antiestatutario de utilida
des a favor del Directorio, ocultación de 
utilidades a la asamblea de accionistas 
y creación de reservas antiestatutarias.

2) Inversiones en moneda extranjera 
en el Exterior por valor de mil quinien
tos millones de dólares.

3) Existencia de dobles coberturas por 
28.400 libras esterlinas. (Es 'decir que para 
una misma importación recurrían a la 
ayuda del Banco Central dos veces).

4) Violación del inciso b) del Art. 5 
de la ley 13.330 por inversiones en empre
sas privadas. Estas empresas son: AL- 
CRESA, Bolsa de Comercio, Crédito Co
mercial y SADIL.

5) Se informa también sobre parte 
importante de sociedades financieras y 
colaterales que el Banco Comercial utili
zaba para facilitar la fuga de capitales 
de particulares y para sus propias espe
culaciones con moneda extranjera. La 
nómina es la siguiente:

a) CREDITO COMERCIAL: recibía 
depósitos en moneda nacional y compraba 
dólares. Además tenía inversiones en: 
Edisalto S A Foran S A, Financiera Agrí
cola Inmobiliaria, Ediguay 8 A. ACSA, 
ALCRESA y Comercial Investments 8 A.

b) ALCRESA: tenía inversiones en 
Comercial Investments SA, Fointainblau 
SA, Crédito Comercial SA  y El Palmar 
Soc. Anónima.

c) COMERCIAL INVESTMENTS SA:

holding uruguayo que violaba la propia 
ley de holdings. Prestaba moneda extran
jera al propio Banco Comercial y efec
tuaba inversiones en el Exterior.

d) BANCO TRUST CO BAHAMAS 
LTD - NASAU: canalizó fuga de capita
les de particulares al Exterior en 1965 por 
8:460.000 dólares.

La mayor parte de esta estructura de 
financieras y colaterales —aquí señaladas 
en una muy pequeña proporción— con
tinúa intocada, funcionando “normal

mente” sin sufrir ningún tipo de res
tricción por parte del Banco Central.

ORO
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ARIEL COLLAZO
~

DEBE SER LIBERADO YA
Como lo hemos venido denunciando en estos quince meses largos del injusto cautiverio del ex dipu

tado frenteamplista y líder del MRO compañero Ariel B. Collazo, inmediatamente después que cesara en su 
cargo de diputado nacional, fue apresado por la policía, quedando a disposición de las Fuerzas Conjuntas.

A . C . :  Catorce meses de injusto 
cautiverio.

PIZERIA Y CERVECERIA 

T O R R A D O

Ejido 1564 c. Paysandú

Se reverdeció, otra vez, el viejo 
novelón que la policía fabricara sien
do parlam entario y que se desitru- 
yera com o pom pa de jabón, a nivel 
de la Justicia Ordinaria. Y  al con 
testar un pedido de inform es del 
diputado socialista, el entonces M i
nistro del Interior Sr. Rovira, tam 
bién reverdeció, para “ justificar”  la 
arbitraria detención del Dr. Collazo, 
la vieja tesis que el Pachecato sos
tuviera para ilegalizar a nuestro 
Partido y otras organizaciones de 
izquierda: la del delito de opinión.

Retenido p r i m e r o  en aplicación 
(inconstitucional y harto abusiva) 
de las medidas de seguridad, luego 
en aplicación (no m enos inconsti
tucional y abusiva) de la suspensión 
de las garantías individuales, pasa 
por diversas unidades militares y 
es sometido a la Justicia Militar, cu 
ya inconstitucional com petencia data 
de fecha posterior a la detención 
de Collazo, en cuya virtud, el propio

Juez actuante declina competencia 
para ante la Justicia Ordinaria.

Sometido al Sr. Juez Letrado' de 
Instrucción de 3er. Turno, éste re
suelve decretar la  libertad del doctor 
Collazo. Pero, nuevamente, el Po
der E jecutivo mantiene 'detenido al 
líder del MRO y dirigente del Fren
te Amplio, al parecer, en aplicación 
(abusiva e inconstitucional) del nue
vo decreto de medidas de seguridad, 
dictado con  nom bre y apellido.

Para reclam ar la libertad del doc 
tor Ariel B. Collazo — subrayado por 
el GraL Líber Seregni en el acto 
de masas último de nuestro F re n te - 
no necesitam os agregar nada más

Pero, a  m ayor abundamiento, p o 
demos repetir lo que todo nuestro 
pueblo sabe y conoce buena parte 
de la opin ión  pública internacional, 
dada la amplia vinculación del com 
pañero nombrado.

Collazo fue el prim er líder de un 
Partido Tradicional que, impactado

por el proceso liberador latinoam e
ricano, rom pe con el lem a y, junto 
al Partido Comunista y otros sec
tores, funda el Frente de Izquierda, 
uno de los prim eros esfuerzos de 
unidad popular uruguaya. Fue, desde 
su miliitancia estudiantil y siendo 
miembro del Partido Nacional, un 
consecuente luchador antimperialis- 
ta, liderando un im portante y m ayo- 
ritario sector del Centro de Estu
diantes de Derecho en los años 50, 
cuya secretaría general ocupara du
rante un período.

Fue un activo participante en tras
cendentes eventos internacionales en 
cuya virtud se relacionara con  los 
más im portantes m ovim ientos antim - 
perialistas latinoam ericanos y  del 
llamado Tercer Mundo.

Es por eso que nuestro pueblo y 
la opinión pública internacional es
peran que el Dr. Collazo sea libe
rado ya.

DOLORES: LA NEFASTA POLITICA TRIGUERA
La disminución de la cosecha tri

guera, las nefastas consecuencias 
de la aplicación de los convenios 
con los Estados Unidos y, por úl
timo, la im portación de trigo ar
gentino para ser procesado en el 
molino de la ciudad de Dolores, 
es denunciado por corresponsales 
de “El Oriental” en la zona.

En efecto, relatan, Dolores, cen 
tro poblado de alrededor de 13.000 
habitantes, es uno de los principa
les centros agrícolas del país-. En 
ocasiones,la zona ha sido denom i
nada com o el “ granero” del país.

Sin embargo, de los tiempos flo 
recientes en que se abastecía con 
la producción local al molino, el 
país, y aun quedaban exceden
tes para exportar, sólo quedan re
cuerdos.

La p o l í t i c a  llevada adelante 
por los círculos gubernativos ha 
sido el elemento fundam ental p a 
ra llegar a la actual situación

Entre otras m edidas retrógra
das han propulsado la aplicación 
de la ley (norteam ericana) 480 que 
volcó en nuestro m ercado los ex
cedentes de aquel país. Por otro 
lado, debemos destacar que en lo 
interno se restringían los créditos, 
los fertilizantes aumentaban en 
flecha, se aplicaba una política de 
precios caótica.

Estas pautas han sido seguidas 
al pie de la letra por los actua
les gobernantes, con Bordaberry 
a la cabeza, lo que h a  llevado a 
afectar duramente la actividad de 
la zona doloreña.

Indice claro y elocuente es que

lo producido en el “ granero” del 
país, ya no alcanza para abaste
cer de materia prima n i siquiera 
ai propio m olino de Dolores. Este, 
funcionando ¡a plena capacidad, 
necesitaría alrededor de 25 m illo
nes de kilos de trigo anuales, en 
tanto que en la última cosecha 
se recogieron unos cinco millones 
de kilos menos.

Ante esta situación, el gobierno 
ordenó la im portación de trigo 
argentino, cosa que se está h a
ciendo actualm ente.

Los com pañeros corresponsales 
de Dolores se preguntan: ¿N o se
ría más beneficioso para el país 
que la  industria harinera fuera 
abastecida por trigo uruguayo, en 
carando una política de impulso 
al agro y a los productores?

RADIO

Vanguardia
¿LA ESTA 
ESCUCHANDO?

msm

¿POR QUE DEBO AFILIARME?
AR TICULO 1" —  El Partido Socialista es la forma superior de organi

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

Campaña Nacional de Afiliación



P o r  " E l  Oriental” Desafuero

Ira vuelta de tuercaA contribuir por un 
semanario mejor

Desde hace varios números, hem os venido ha
ciendo un gran esfuerzo por el avance perio
dístico de éste su semanario' socialista de los 
viernes, trinchera de la lucha frenteam plista y 
obrera del país.

Heredero y continuador de una honrosa tra
dición del periodismo obrero y popular, que viene 
desde fines del siglo pasado; surge para ser 
consecuente con el herm oso legado de lucha de 
"EL SOL’ e "Izquierda” , clausurados por el Pa- 
checato, bajo la dirección de uno de los lucha
dores socialistas de más rica personalidad, el 
recordado com pañero Hugo Prato.

Como usted habrá constatado, hem os ido agre
gando y consolidando diversas páginas sobre la 
base del esfuerzo colectivo de una creciente re
dacción política, con responsabilidades bien dis
tribuidas.

En esta misma edición salen dos nuevas sec
ciones permanentes: una, de la página sindical, 
a cargo del Dr. Rubén N. Caggiani, de recono
cida versación en temas laborales y de la segu
ridad social; y otra, En Nombre del Pueblo, que 
recogerá las más im portantes contribuciones de 
los parlam entarios del Partido Socialista y Fren
te Amplio, especialmente de los abnegados edi
les del interior.

Pero para seguir en esta línea hacia un gran 
semanario, y para consolidarlo, debemos hacer 
también un gran esfuerzo financiero, orientado 
hacia todos los com pañeros y amigos frenteam - 
pistas y del movimiento popular en general.

A esos fines, hemos constituido dos Comisio
nes: una, presidida por la Escribana Alba G ue
rrero, a cuyo cargo estará la cam paña Especial 
de aportes importantes, a integrar en tres cuo
tas mensuales y consecutivas; y  otra., que pre
parará un Gran Festival Artístico en hom enaje 
al nuevo aniversario del semanario.

Finalmente, equipos especiales visitarán a pro
fesionales y com erciantes frenteamplistas soli
citándoles un aviso para la página de AVISOS 
ECONOMICOS que estamos preparando

CAMPAÑA FINANCIERA ESPECIAL
Esta semana, hemos lanzado una Cam

paña Especial para financiar el mejora
miento de “El Oriental”.

Al avance constatado queremos agregar 
uno nuevo, un verdadero salto en calidad 
del semanario, que incremente la cantidad 
de lectores y  su servicio a la causa nacio
nal y  popular.

Nos interesa aumentar sus secciones, pa
ra satisfacer la inquietud de los más di
versos sectores sociales y mejorar su pre
sentación. Y  ello demanda, como usted 
comprenderá, ingentes aportes financieros.

Por eso contamos con su comprensión 
cuando reciba la visita de nuestros com
pañeros.

AVIbüS ECONOMICOS
Próximamente, y en lugar destacado del se

manario, empezaremos a publicar una página 
de Avisos Económicos, cuya importancia y 
financiamiento será de mucho interés para 
profesionales y comerciantes en general.

El número de lectores creciente de este se
manario, su alcance nacional de difícil com
paración, asegura el interés de quienes, al mis
mo tiempo que hacen propaganda especial, 
contribuyen con una empresa periodística al 
servicio del país.

SI segundas partes nunca fueron buenas, en el mani
do asunto del desafuero del senador frentista Enrique 
Erro —convertido en la actual instancia en juicio polí
tico— se ha convertido casi en calamidad.

Las idas y venidas, los rumores echados a correr, el 
manejo irresponsable de la información, y también, las 
actitudes de algunos parlamentarios podrían mover a 
risa. Sin embargo todo el proceso y los hechos que lo 
rodean constituyen un asunto bastante serio. Es bueno 
hacer algnuas puntualizaciones.

Como se comprendió inmediatamente debajo de la “pie 
dra” había un cangrejo, cuando el Ejecutivo resuelve 
enviar (después de haberlo rechazado el año pasado) al 
Senado el pedido de desafuero. En efecto, no se trata
ba de la posibilidad, desmentida por los hechos, de la 
tragreción constitucional o el agravio a la investidu
ra por parte del imputado. Copio es notorio la arreme
tida formaba parte de un plan mayor, que incluia a 
otors legisladores y en definitiva, al parlamento mis
mo. El cangrejo se escondía, como dijimos, sin embargo 
la intención se frustró en parte, naufragando en la
Cámürdi

La debilidad del expediente quedó demostrada con 
acierto, y a ello contribuyó con eficacia la presencia 
alerta de los legisladores frentistas, pero también, hay 
que decirlo, de integrantes del Partido Nacional, aun de 
notorios partidarios del fenecido "Acuerdo".

Pero, como se recordaré, cuando la instancia parecía 
agotarse en el Senado (después del acoso a Erro, la 
militarización de los alrededores del Palacio Legislativo, 
la payasada de Amodio y muchas cosas más), el ree- 
leccionista diputado Fleitas planteó la intención de ini
ciar juicio político al senador frentista.

Manejado a nivel de la Comisión de Constitución en 
Diputados, el asunto tampoco prosperó.

A pesar que la prensa de ía derecha, cedió impor
tantes espacios a los anuncios del nuevo “acusador” , és
te no logró aportar nada nuevo. A decir verdad si lo 
hizo; recortó discursos del legislador, frases, opiniones, 
historió sus pedidos de informes. A esta altura la ac
tuación del reeleccionista llegaba al ridículo, pero había 
logrado algo: ser “estrella” y eso cuesta su trabajo, 
claro. La Comisión de Constitución no tragó la píldora 
y el rechazo al pedido de juiico político se materializó 
en la votación: tre3 a dos.

Enrique Beltrán, Julio Moreira Parsons y Batalla es
grimiendo argumentos diversos eludieron la maniobra 
negándose aceptar el mamarracho. Lo hicieron Cristó
bal Cano y Antonio Marchesano.

Cuando el lunes pasado la Cámara se aprestaba a 
iniciar las deliberaciones, el panorama no parecía total
mente claro. Sin embargo, la solidez de quienes se opo
nían al juicio contrastaba visiblemente con aquellos que 
respaldaban la posición del Ejecutivo.

Fue entonces cuando en una maniobra el Ministro 
Bolentini comunicó al Presidente del Cuerpo que se en
viaban nuevas pruebas. El anuncio conmocionó, en cier
ta manera, el recinto. Llegadas las mismas se aprobó un 
intermedio para estudiarlas.

La indignación creció de nuevo cuando se “abrió el 
paquete” . Como se señaló, por parte de diputados la 
comedia de testigos prefabricados continuaba: Arismen- 
di planteó que los “testimonios” aprobados eran de “ tes
tigos falsos y provocadores” . Se trataba de la misma 
persona que había reclamado que el edil frentista de 
Maldonado, que fuera torturado, aceptara inculpaciones 
ridiculas”.

Entonces se abrió un nuevo cuarto intermedio. ¿Pa
ra qué? Para llegar al martes, cuando nuevamente des
inflado el globo, se remitiera un nuevo “testimonio” . Y 
el juego se repitió.

Posteriormente, y ya estamos a miércoles, la capaci
dad de razonamiento parecía agotarse, cuando creció el 
ambiente para enviar nuevamente todo el expediente al 
Ejecutivo, para que, recopiladas todas las pruebas se ter 
minara con el “jueguito .

Como se ha señalado importantes problemas que con
mueven el país esperan resolución y en tanto, las cá
maras han debido desviar su atención. A mediados de 
la semana el Ejecutivo, promovido de infinitos rumores, 
parecía complacido con las sucesivas postergaciones del 
asunto. Otras instancias, a otros niveles, se jugaban, 
sin embargo. Por el ejemplo, el desabastecimiento, el 
aumento urgente de salarios reclamado, y en esos asun
tos, aunque su intención fuera otra, Bordaberry y su 
comandita no podían evitar que el pueblo fuera el pro
tagonista.

Antonio Deus

Duplicar
En torno a la movilización em

prendida por el Partido para du
plicar fuerzas por intermedio de 
la Campaña Nacional de Afiliados 
que con todo éxito se inició con 
el presente mes de junio, “El 
Oriental” entrevistó a Antonio 
Deus, integrante de la lista única 
que se presentara para la elección 
de la Dirección de la Asociación 
de Funcionarios de Casa de Ga
licia, que además analiza la situa
ción de su gremio.

—¿Cómo piensan, los cros. socia
listas de la Salud alcanzar la meta 
de duplicación de fuerzas?

—En primer lugar, debemos de
clarar que si tomamos como refe
rencia el mes de enero de este año, 
dicha meta ya la hemos superado 
en el transcurso de los primeros 
meses del año. De todas formas, 
nos hemos planteado el duplicar 
nuevamente las fuerzas actuales.

Para ello, guiados por las reso
luciones aprobadas en el 37? Con
greso del Partido, nos hemos pro
puesto crecer y fortalecernos en 
tres niveles diferentes.

—¿Cuáles son esos niveles y cuá
les sus metas concretas?

—En primer lugar, nos hemos 
propuesto fortalecer la Federación 
Uruguaya de la Salud (FUS) im
pulsando nuevos estatutos que plas
men en el plano organizativo la 
larga experiencia de lucha junto 
al pueblo. Estatutos que nosotros 
consideramos deben crear el Sin
dicato Unico de la Salud (SUS) 
con una Directiva central única, 
dejando de lado por obsoletos e 
ineficaces en la actual situación 
del gremio, las viejas estructuras

fuerzas en
federativas. En segundo lugar, 
siempre dentro de este primer ni
vel, estamos impulsando la dis
cusión de algunas pautas sobre un 
Seguro de Salud, pautas que al 
igual que los nuevos estatutos pro
puestos. hemos elaborado nosotros 
mismos.

En el segundo nivel nos hemos 
propuesto la duplicación de las 
fuerzas de las Agrupaciones Ven
ceremos. Estas agrupaciones están 
constituidas por cros. socialistas y 
cros. que sin serlo coinciden con 
nuestros planteos gremiales y con 
las bases programáticas. Con esta 
meta se realizarán en el día de 
mañana Asambleas Abiertas de las 
Agrupaciones Venceremos en tres 
lugares diferentes;

Los cros. del CASMU se reúnen 
en Soriano 1218 esq. Cuareim, el 
sábado 16 a las 15 horas.

Los cros. de la Sociedad Espa
ñola y de los sanatorios particula- 
ros agrupados en UNTSCIAP lo 
harán en Casa del Pueblo el sá
bado 16 a las 15 horas.

Y los cros. del resto de las mu- 
tualistas lo harán en el local de 
San Martín y Guadalupe, al lado 
de la estación Reducto de Amdet.

En el tercer nivel, también nos 
hemos propuesto la duplicación de 
las fuerzas del Partido en el gre
mio, y para ello realizaremos, en 
el correr del mes, reuniones y char
las; pero fundamentalmente el cre
cimiento partidario se originará en 
el fortalecimiento de las agrupa
ciones y del gremio, ya que al im-
Ímisar estas tareas necesarias en 
a actual situación revolucionaria 

por la que atraviesa el país, de
mostraremos, en loa hechos, lo que

la Salud
I el Art. 1 de los Estatutos dice: “E 

Partido Socialista es la forma su
perior de organización de la clase 
obrera. Su función es constituirse 
en la vanguardia política para li
quidar el capitalismo y constituir 

j una nueva sociedad ../’
—¿Qué relación tiene la reforma 

organizativa de la Federación y el 
Seguro de Salud con la actual si
tuación?

—Evidentemente, en momentos 
que vivimos una situación revo
lucionaria, el fortalecimiento del 
gremio aumenta la correlación de 
fuerzas en favor del pueblo y la 
proposición de un Seguro de Sa
lud tiende a forjar la alternativa 
de la SALUD POPULAR, frente a 
la alternativa rosquera de la SA
LUD y esto no es más que la con
creción de la Alternativa Demo
crática en el plano concreto de la 
Salud. Y no olvidemos que casi el 
70 por ciento de la población de 
Montevideo se atiende en las mu- 
tualistas.

—¿Qué perspectivas existen de 
que esas metas se cumplan?

—Creemos que en lo que con
cierne al crecimiento del Partido, 
esa meta la superaremos larga
mente,y como final quiero exhortar 
a los cros. a afiliarse al Partido, 
a integrarse a sus filas y a la lu
cha del pueblo para que se vaya 
Bordaberry, para que se haga una 
consulta popular y se constituya 
un Gobierno de Unidad Nacional. 
Por eso, los socialistas de la Salud 
decimos: para que la unión nos 
haga fuertes: organización, lucha 
y soluciones del pueblo para la Sa
lud del pueblo.



TRABAJADORES ARABES
El pasado lunes, el Secretario Ge

neral del Partido, compañero Ramón 
Martínez y los compañeros Carlos 
Machado y Artigas Melgarejo, recibie 
ron en nombre de la Dirección del 
Partido Socialista a los representan
tes de la Confederación Internacio
nal de Sindicatos de Trabajadores Ara 
bes —CISTA— en gira por América 
Latina.

SOLIMAN ALI AHMED (Secreta
rio Adjunto) y TALAAT TAGHLEBI 
(Secretario de Relaciones Internacio
nales) transmitieron el saludo fratei 
nal de la hoy poderosa CISTA a los 
trabajadores socialistas. Durante el 
mutuo intercambio de información fue 
posible aquilatar el tremendo creci
miento y peso político de esta expre
sión clasista de las masas trabajado
ras árabes. La CISTA recoge hoy la 
enorme tradición de lucha contra la 
acción del colonialismo y el imperia
lismo y sus agentes de los trabajado
res árabes. Fundada en el 58 en Da
masco cuenta hoy con más de 10 mi
llones de afiliados. Bajo los princi
pios de respeto mutuo y coincidiendo 
en la lucha antimperialista, mantie
ne relaciones con la FCM, la Confede
ración Pan Africana de Trabajado
res, la CUPSTAL Latinoamericana, 
etc.

Expresando crecientes niveles de 
conciencia de las masas trabajadoras 
árabes por su organización y podero
sa fuerza liberadora, la CISTA, se 
ha transformado en arma de temor 
para el imperialismo y sus agentes. 
No fue poca la conmoción en el mun 
do capitalista cuando el 15 de mayo, 
día de Palestina, y en solidaridad con 
sus hermanos palestinos en lucha con 
tra el sionismo, su enemigo común, 
en todos los campos petroleros de la 
nación árabe, se dejó de bombear du
rante una hora petróleo. Clara ad
vertencia.

Juan Laeaza

M E M O R A B LE  JO R N A D A  S O C IA L IS T A
El domingo anterior el Partido Socia

lista inauguró nuevo local en la prole
taria ciudad de Juan Lacaze, lo que mo
tivó el desarrollo de una brillante jor
nada de militancia.

En horas de la mañana llegó la dele
gación capitalina integrada por el Se
cretario General del Partido Socialista, 
arquitecto Ramón Martínez, Ignacio Hu- 
guet dirigente textil y miembro del Co
mité Central y los cantores populares 
Ana Márquez y Oscar Vallejo.

La recepción se realizó en el nuevo 
local que contaba con las instalaciones 
colmadas.

Más tarde, Ignacio Huguet se dirigió a 
los presentes trazando una trayectoria 
del movimiento sindical en el momento 
actual

INFORME POLITICO
Trasladados al local de la mueblería 

Carballo los compañeros escucharon un 
informe político de medular importan
cia efectuado por Ramón Martínez.

Por su parte Huguet desarrolló el te
ma: Los socialistas y el movimiento sin 
dical.

Al finalizar el almuerzo, la entrega de 
carnets a tres militantes de la 
"guardia vieja” , motivó una sencilla y 
fraterna ceremonia.

Posteriormente se desarrolló la parte 
artística con intervención de varios com 
pañeros de Juan Lacaze y los cantores 
populares llegados de la capital.

ACTO PUBLICO
En la tarde se realizó un acto pú

blico frente al nuevo local, con la par
ticipación de delegaciones fraternas del 
Frente Amplio de la localidad.

Abrió la oratoria Richard Guerrero 
(Juventud Socialista de Juan Lacaze), 
Ricardo Dotti. dirigente del gremio del 
cuero, el edil socialista colonlense Jo

sé L. Pittamiglio, Ignacio Huguet y por 
último Ramón Martínez.

Es bueno señalar por último, la exce
lente capacidad organizativa y la am
plitud de iniciativa desplegadas por los 
compañeros de aquella localidad.
_ Y  también que, la inauguración del

nuevo local marca una etapa importan
te para el movimiento popular, porque 
como lo dijera uno de los compañeros 
lacazinos: “ todo lo que sirve al Frente 
Amplio, sirve al Partido, y este nuevo 
baluarte será sin duda algo del Socialis
mo al servicio del Frente”.

El pasado miércoles, el compañero Vivían Trías, en el ciclo de charlas 
de los miércoles, desarrolló el tema de la “Ofensiva de la Derecha”, 
en una Casa del Pueblo desbordada de público. El grabado muestra un 

aspecto de la conferencia de nuestro brillante compañero.

Vivián Trias

LA O FEN S IV A  DE LA D E R E C H A
Con este título, el ero. V . Trías publicó un trabajo en el vespertino “Ultima Hora” de 22 y 23 

de mayo. En él se analizan las crisis de febrero y marzo, el comportamiento de las fuerzas sociales y 
la tentativa rosquera de imponer sus oscuros, designios.

LOS COMUNICADOS 4 Y 7
¿Pero es que hay posibilidades de 

coincidencias entre la clase obrera y las 
FFAA y entre el Frente Amplio y las 
Fuerzas Armadas?

Esas coincidencias se dan, es notorio, 
en la vigencia de los Comunicados 4 y

¿Pero no se afirma, a todos los vien
tos, que están muertos y enterrados? 
¿Y  si están muertos y enterrados por 
qué esa preocupación de “Acción”, !‘E1 
País” o "La Mañana” por las coinci
dencias o las entrevistas entre CNT y 
los mandos o entre el Gral. Licandro 
y el Gral. Alvarez?

¿Cómo se explica, entonces, la pre
sión del Poder Ejecutivo para lograr el 
desafuero de Erro?

Es muy importante que consideremos 
con seriedad y objetividad, lo que ha 
acaecido con los postulados de los Co
municados 4 y 7.

No dudamos que en las FFAA haya 
más de un punto ‘de vista con respecto 
a los mismos, • pero a esta altura lo que 
no puede negarse es que un número con 
siderable de calificados oficiales ha em
prendido una actividad afanosa y com
prometida por llevarlos adelante en el 
marco de muy difíciles condiciones, tro 
pezando con la inercia de un aparato 
político - administrativo manejado por 
quienes desean trabar sus intenciones y, 
sobre todo, en el clima acuciante de una 
pertinaz y vigorosa ofensiva política de 
la derecha. Es imprescindible valorar la 
real slgniifcación de esos primeros pasos 
y ¿ara ello analizar algunos ejemplos.

Empecemos con la política de carnes.
1) Detención de los principales del 

Frigorífico Comargen —los que quedaban 
en el país— e intervención de dicha 
empresa. A raíz de estas medidas se ac
cedió al cabal conocimiento de las gra
ves maniobras dolosas que la segunda 
empresa exportadora de carnes de la 
República venía realizando contra los in
tereses nacionales. La Intervención se 
adjudicó a la Comisión Interventora del 
F. Nacional, pero ante la justa protes
ta obrera que alegaba la incompetencia 
y descomposición de la misma, se le sus 
tituyó por otra que rectificó rumbos 

de inmediato y procedió a la eliminación 
de los intermediarios coimeros.

Ello ha motivado la reacción de la 
tBton&ediación y del latifundismo, empe

ñados en sabotear al F. Comargen Inter 
venido, pretendiendo mostrar que el Es
tado fracasa en la administración de la 
industria frigorífica. Los trabajadores, 
cuyas demandas han sido satisfechas 
apoyan la intervención y reclaman pro
fundizarla con la nacionalización de to
da la industria.

2) Detención de principales del F. Ta 
cuarembó e intervención del mismo.

3) Detención del propietario de Frí- 
gomar, Elias P. Ibrahin (ya procesado) 
dedicado a la Intermediación en el co
mercio exterior de nuestras carnes y uno 
de los principales responsables de la es
tafa con las divisas que corresponden 
legítimamente al país.

4) Detención e indagación de Ciro 
Mattos Moglia, presidente de Diretcorio 
Interventor de EFCSA y ex integrante 
de INAC. Figura clave de la rosca fri
gorífica y del congreso entreguista re
cientemente realizado en Punta del Es
te.

5) Control severo y eficaz del con
trabando de ganado por la frontera ñor 
te. Las cifras están a la vista. En los 
cuatro primeros meses de 1973, se fae
nan 130 mil reses más que en los pri
meros 4 meses de 1972. Son, en gran 
parte rescatadas al contrabando que en 
tre 1971 y primeros meses de 1972. al
canzó records cercanos a las 400 mil re
ses según datos de origen riograndense.

Es el inicio de una política, sin duda 
insuílicente, sin duda tímida, pero sin 
duda bien rumbeada. Es una política 
que contradice radicalmente la orien
tada por Bordaberry como Ministro de 
Ganadería y como Presidente ‘de la Re
pública. Fue firmante de los decretos 
que entregaron decenas de miles de mi
llones de pesos de crédito estatal a la 
rosca frigorífica, nada hizo para con
tener la sangría de divisas producida 
por los fraudes de dicha rosca, nada 
hizo para frenar el contrabando de ga
nado. Es indiscutible que la profundi- 
zación do esta política choca frontal
mente con la linea trazada por el Señor 
Bordaberry desde los más altos cargos 
del gobierno nacional. Veamos lo que 
tiene que ver con la energía y el trans
porte.

Desde los sucesos de febrero hay, por 
lo menos, definiciones claras al respecto.

a) Palmar; b) rehabilitación de Afe 
y su conversión en el eje de una nueva 
estructura para los transportes nacio

nales y c) hundimiento político de la 
boya petrolera (“Ahora” de 19 de mayo 
de 1973). Es verdad que son sólo defi
niciones, pero también es verdad que 
son definiciones esenciales, nacionalis
tas y antimonopolistas.

Es pronunciarse contra los monopolios 
importadores de automotores, contra el 
trust petrolero vivamente interesado en 
la boya petrolera y en la termoenergía, 
contra la integración carretera con la 
frontera brasileña, etc.

Y  también es verdad que tales defini
ciones contrarían abiertamente la polí
tica del Presidente Bordaberry. Porque 
no podemos olvidar, pese a su súbito en
tusiasmo por Palmar, que nada hizo 
durante un año al respecto, y que, en 
cambio, el Directorio de UTE votó una 
resolución contraria a su construcción, 
mientras el ex Ministro Balparda apoya
ba decididamente la boya petrolera en 
nombre del Poder Ejecutivo.

Lo mismo ocurre en relación con AFE. 
De nada sirven "les bons mots”  del Pre
sidente Bordaberry, confrontadas con los 
hechos contantes y sonantes. Fue él quien 
'designó Ministro de Transportes, Comu
nicaciones y Turismo al Dr. Urraburu, el 
jerarca más anti-AFE que haya pasado 
por esa cartera. Trató de arruinar las 
posibilidades del convenio con Hungría y 
de su órbita salió la idea de enjugar ei 
déficit de AFE levantando el 45% de las 
lineas férreas. Es indudable que Borda
berry y su círculo se interponen en la 
concreción de las trascendentes definicio
nes para la nación.

Se nos dirá que se actúa sin un plan 
centralizado y coherente, por “rincones” , 
que son sólo primeros pasos. Es cierto. 
Pero también es cierto que son primeros 
pasos en la dirección liberadora y dados 
en condiciones desfavorables y arduas y 
en sólo tres meses.

En definitiva, lo que nos importa sub
rayar es que los Comunicados 4 y 7 no 
han muerto, pese a lo que se proclama 
con tanta faramalla y, lamentablemente, 
de los dos lados de la orilla. Grupos 
importantes y meritorios de oficiales es
tán empeñados en convertirlos en reali
dad. De ahí el miedo de la rosca y de 
la derecha política que la representa. De 
ahí su desesperación por borrar coinci
dencias entre la oficialidad y la clase 
obrera, entre la oficialidad y el Frente 
Amplio. Así entendemos mejor el em
peño enfermizo por desaforar a Erro.

Los blancos en la cuchilla
El viernes, los más im portan

tes sectores del Partido Nacional 
realizan un trascendente acto ca
llejero, en solidaridad con el Pre
sidente del D irectorio Cap. de Na
vio (R ) Homar Murdoch, reciente
mente procesado por la Justicia 
Militar (sin prisión). Participa
rán el diputado aliancista ( “ sule- 
vao” ) Zabala Silvera. El senado 
Mario Heber y los líderes de “Por 
la Patria” y “M ovim iento de R o
cha” , senadores W ilson Ferreira 
y Carlos J. Pereira, respectiva
mente.

El pasado miércoles, al mismo 
tiempo, los dos sectores blancos 
últimamente nombrados, emitie
ron una importante declaración, 
leída por el diputado Moreira, que 
acusa al Gobierno de "esterilizar 
la acción del Parlamento y del 
país, distrayendo la opinión pú
blica de los graves y reales pro
blemas q.ue aquejan a la ciudada
nía” .

Mientras ocurre la  maniobra di- 
versionista del Juicio Político con 
tra Erro, de creciente ridiculez, 
—agregan—  “ no se acom eten so
luciones que procuren resolver te
mas vitales para el país tales co 
m o la reform a agraria, la naciona
lización de la  banca, efectiva 
m archa de una política de v i
vienda, fom ento de la produc
ción, desenvolvimiento industrial 
etcétera” .

Sin duda —acto y docum ento— , 
son dos importantísimos aconte
cim ientos enmarcados en la ine
vitable e Imprescindible ruptura 
del esquema rosquero y en el 
avance del centro nolítico hacia el 
m ovim iento popular.

Movilizar al pueblo blanco en 
la calle y levantar las justas ban
deras de la reform a agraria' la 
nacionalización de la banca, etc. 
tal cual lo  hace el docum ento 
m encionado m arca o  debe m ar
car algo más que una coinciden
cia de estos sectores con nuestro 
Movimiento popular, en métodos 
y  pautas program áticas avanzadas



Cuba, Guatemala, Puerto Rico, Repú
blica Dominicana, México, Panamá. 
Vietnam, Corea, etc. Todos son lugares 
donde los “marines”, el cuerpo selecto 
de la infantería de marina norteameri
cana, han intervenido, para salvaguar
dar las personas físicas de los ciudada
nos norteamericanos, o simplemente los 
intereses del capitalismo y/o imperialis
mo. Esta crónica habla de cómo se los 
prepara. De cómo se les introduce en la 
mente la importancia de su existencia. 
Es que ellos serán la avanzada de la “ci
vilización occidental”, por más que ello 
signifique dominación, explotación, ase
sinato, de países a los cuales el imperia
lismo no permite que se liberen, que Ini
cien su definitiva independencia.

Todas las semanas, transportes mili
tares conduciendo a cientos de jóvenes 
de dieciocho a diecinueve años, atravie
san Charleston, recorren una larga ave
nida que cruza sobre una extensión 'de 
agua salobre, penetran en mi pinar y se 
detienen frente a un pórtico con la si
guiente inscripción: “Centro de Reclu
tas del Cuerpo de Marines - Parris - Ts- 
land” . Por un proceso de extraña aso
ciación se recuerda aquella del infierno 
de Dante: “ ¡Oh, los que entráis, dejad 
toda esperanza!”

Después de haber sido pelados al ra
pe comenzará para ellos una larga odi
sea que se prolongará por 11 semanas. 
Este período >de instrucción incluye 11 
horas diarias de ejercicios agotadores, 
marchas forzadas, órdenes y contraór
denes, injurias, arrastrarse en el cieno y 
cloacas mal olientes, ser ridiculizados al 
máximo, perder toda individualidad y 
racionalidad. Cuando termine el entre
namiento habrán costado alrededor de 
mil doscientos dólares al gobierno. Este

El joven  recluta es injuradio y ridicu
lizado al máximo hasta perder toda 
individualidad y racionalidad. Así in

yectan el veneno ideológico.

es el precio de los “mejores” soldados que 
produce los Estados Unidos.
HUMILLAR:
CODIGO DEL INSTRUCTOR

El primer día, los jóvenes reclutas for
man frente a las barracas de recepción. 
Temblorosos se enfrentan al sargento 
instructor que les grita enérgicamente 
ordenándoseles asumir la posición de 
atención. Desde sus puestos sólo pueden 
distinguir unos labios que se mueven y 
una voz ronca que brota debajo de la 
gorra 'de campaña que cubre parte de su 
rostro: “Cuando lo ordene deben cami
nar, no deberán correr; deben mantener 
el paso y estar siempre atentos a mis or
denes. Cuando yo Ies ordene moverse, 
ustedes se moverán. ¿Entienden? Luego 
durante la marcha, se acerca a un reclu
ta y le grita; “Más rápido, recluta... 
más rápido’. Se vuelve y espeta a otro: 
“Coge el paso, estúpido... m uévete...”.

Seguido de dos auxiliares, el sargento 
instructor dirige los ejercicios, como par
te 'de la preparación psicológica acerca

su cara a la de un recluta y más que 
gritarle, le ladra ai oído: “Tú me odias, 
¿no es así?. . .  Odíame, recluta. Mejor 
me odias porque yo te odio”. Los jóvenes 
temblorosos actúan como autómatas, 
movidos por cada nueva orden. Están 
tan asustados como si estuvieran acorra
lados por una turba de linchadores. Se 
trata de un terror primitivo que los ins
tructores invocan y explotan durante to
do el período 'de instrucción.

“La brutalidad con los marines —ha 
dicho un instructor retirado— constitu
ye también la fibra central de la místi
ca de la Infantería de Marina y la re
serva de bravuconería de cualquier gra
duado de Parris” .
COMO MATAR 
i»*t» *

La finalidad del instructor de reclutas 
es adquirir un dominio absoluto, mental 
y físico sobre sus hombres. Los reclutas 
son aislados del mundo exterior: nada de 
libros, televisión, radios, revistas, ni chi- 
clets... Durante su permanencia en Pa
rris Island, los reclutas no podrán dispo
ner de ninguna libertad.

Sólo podrán hablar con sus instructo
res cuando se les autorice. Si se equivocan 
y violan esta orden, terminan arrastrá- 
dose en cieno como castigo.

El instructor les enseñará todas la§ 
maneras de matar. Les describe cómo 
golpear ai enemigo por la espalda. Inme
diatamente comenzarán a practicarlo 
unos contra otros. Luego sigue la clase 
de matar con las manos limpias, los re
clutas se enfrentan y tratan de estran
gularse, hasta que uno hace la señal de 
que no puede aguantar más. El entrena
miento es supervisado por los instruc
tores que ponen como fondo sus gritos 
e improperios.

Temido y odiado el instructor persigue 
a los reclutas hasta el comedor donde 
deben comer bajo su mirada.
MALTRATO FISICO

Todavía está fresco el recuerdo de 
aquella noche trágica de 1956, cuando el 
sargento mayor Matew McKeon marchó 
con su pelotón sobre un río pantanoso 
en Ribbon Creek y seis reclutas perecie
ron ahogados. Luego en 1969, después de 
ejercicios extenuantes otro “Marine” mu
rió de paralización del corazón.

La férrea disciplina a que es sometido 
el Infante de la Marina se refleja en la 
condena a 15 años de trabajo forzado 
impuesteá a un GI, por negarse a dejai 
de cantar cuando un oficial se lo ordenó 
en forma violenta.

Ahora el castigo físico está prohibido 
(por lo menos oficialmente), pero el ins
tructor puede abrumar a un recluta sola
mente “hablándole” . En un artículo de 
"Life” aparece la siguiente cita: “En su 
recriminación verbal a un recluta por 
haber fallado en el manejo del fusil 
puede espetarle: Espabílese, estúpido, o 
lo mandamos al pelotón de castigo. El 
recluta tuerce el gesto. Ya ha estado en 
ese pelotón. ¿Qué es lo que tú quieres, 
volver a casa con mamá? El recluta sollo
za y el instructor arremete contra él pa
ra destruirlo moralmente. ¿Qué es eso? 
¿Estás llorando? La niñita está llorando 
por mamá. Ven niñita hazme una sonri
sita. El recluta está llorando ahora de 
Impotencia” .

El sargento instructor, seguido siempre 
de sus ayudantes se acerca a los mucha
chos. Tratan de adoptar una forma pa
ternal para inyectarles el veneno ideoló
gico: “Nosotros les hablamos así —les 
dice— pues si llegan a ser prisioneros 
de los vietcong, oirán cosas peores que 
las que nosotros les decimos. Si no son 
capaces de soportar esto ahora, menos

los serán de aguantar lo que les suceda 
entonces”.
SE HIZO MARINE

Han transcurrido las 11 semanas de 
entrenamiento en los arenosos campos 
de Parris Island, por donde han pasado 
miles de reclutas desde su fundación en 
el año 1911.

Aullando “ ¡Ah! ¡Muere!’’ los reclutas 
alzan sus M-14. Están domesticados a tal 
punto que el instructor les puede domi
nar con un gesto... Ya están en condi
ciones de incorporarse al Cuerpo “selec
to” de la Infantería de Marina que agru
pa a 198.000 hombres.

Después de sobrevivir al entrenamiento 
en un ambiente hostil, en el que se lleva 
al límite de su resistencia física y psico
lógica, despojado de su individualidad, 
deshumanizado y enseñado a responder 
a sus instintos, luego de aprender múlti
ples y sutiles formas de matar, ha con
cluido la obra: se gradúan de “Marine” . 
A partir de este momento matarán a 
una orden; violarán respondiendo a ins
tintos primarios; sus acciones estarán di
rigidas a “incendiarlo todo, destruirlo to
do, matarlo todo” ; no diferenciará, a la 
hora de matar, entre un niño, una mujer 
o un anciano...

LA IMAGEN DESMISTIFICADA
La propaganda yanqui ha revestido al 

Cuerpo de Marines de una mística de 
invencibilidad, de fuerza y valentía. La 
imagen del “superhéroe” norteamericano 
se ha vendido a través de películas, la 
televisión y los relatos novelados... Esta 
fuerza ha sido utilizada en la política 
intervencionista y guerrerista de los Es
tados Unidos para amedrentar a los pue
blos hasta donde ha pretendido extender 
su hegemonía.

Las botas yanquis han hollado más de 
una vez el territorio de América Latina 
muchas son las ocasiones y lugares en 
que los “marines” han desembarcado pa
ra apoyar a sus protegidos. Cuba,^ Méxi
co, Nicaragua y otros países latinoame
ricanos guardan, un triste recuerdo del 
paso por sus territorios. Pero la imagen 
de “superhombres” dada a los marines 
ha sido también más de una vez desmis
tificada por las fuerzas populares ai res
ponder a sus aventuras guerreristas. En 
1926, las guerrillas de Augusto César San- 
dino derrotaron, en Las Segovias, a los 
infantes yanquis pertrechados con el ar
mamento más moderno. En 1950-53, du
rante la guerra de Corea, también fue
ron 'derrotadas las fuerzas intervencio
nistas norteamericanas. M á s reciente
mente, en 1965, desembarcaron en Santo 
Domingo 44.000 infantes de la Marina que 
fueron enfrentados valientemente duran 
te cinco meses por el pueblo dominicano.

Y por último, la guerra de Vietnam 
ha desinflado totalmente la apariencia 
de “superhombres” con que la propagan
da norteamericana invistió al Cuerpo de 
Marines. Son múltiples las deserciones y 
las negativas a combatir contra las fuer
zas patrióticas de Vietnam del Sur.

En la terrible prisión militar de Pend- 
leton, California, se encuentran hacina
dos cientos de marines desertores rodea
dos de puestos de vigías y alambradas 
eléctricas. Ex presos de Pendleton han 
descrito su vida de presidiarios, la pro
miscuidad abrumadora y el uso de drogas 
raras experimentadas por los 'detenidos 
en sus intentos de evasión. Estos son tam
bién los “Marines” formados en parris 
Island, San Diego y otros campos de re
clutas del Cuerpo de Infantería de la 
Marina de los Estados Unidos.

A. LOPE RIVERA

ARGENTINA: “ La Oligarquía y el Imperialismo están Allí”
El siguiente es un trozo de un 

artículo que sobre la realidad ar
gentina, Rogelio García L u p o  
preparara para la revista CRISIS, 
número 2, dirigida por Eduardo 
Galeano. García Lupo acaba de 
ser nombrado director de EU - 
DEBA, la Editorial Universita
ria más importante de habla bis 
pana. Su vasta experiencia de 
escritor y periodista, siempre del 
lado de las trincheras de] pue
blo, avalan su palabra.

La fase final de la dictadura de 
Lanusse estuvo jalonada por el 
dram ático contrapunto de un hom 

bre que no deseaba dejar el p o 
der, aunque para quedarse había 
puesto en juego su promesa de 
abandonarlo, y la convicción de 
millones de personas de que este 
hombre debía irse sin falta. En 
la m edida en que el sentim iento 
creció y se h izo la consigna de 
multitudes, los mismos intereses 
que lo  habían encum brado y ex
prim ieron al país con su visto 
bueno, com prendieron t a m b i é n  
ellos, que no podían continuar 
atados a su suerte personal. El d i
nero es temeroso y cualquiera po
día entender en los últimos tiem 
pos que el hom bre exasperado y 
sombrío que amenazaba desde las 
pantallas de la televisión los sen
timientos de millones de argenti

nos, debía marcharse, porque los 
buenos negocios podían echarse a 
perder. Lanusse repitió —con sus 
rasgos propios—  el cuadro final 
de Onganía, confirm ando que el 
hombre es el único animal que 
tropieza dos veces en el mismo 
lugar, y que esta condición hu
m ana es particularmente aprecia
ble si además pertenece a l arma 
de caballería.

Lanusse y su camarilla vivieron 
la elección, del 11 de marzo com o 
una situación extrema y  las ma 
sacres que salpicaron al régimen 
revelaron que existían en ellos los 
condimentos morales para llegar a 
la guerra civil. Pero ésta parece, 
por el momento, detenida en sus 
límites actuales de la  guerrilla ur

bana y la contrainsurgencia m ili
tar. Consecuentemente, a pesar de 
que Lanusse viviera el com ido 
com o una auténtica guerra civil, 
los vencedoresi de la contienda 
electoral com eterían un error si 
llegaran a asignarle a la designa
ción de Cámpora otro sentido del 
que tiene: una tregua en la  larga 
lucha del pueblo argentino con 
los intereses económ icos internos 
e internacionales que lo  sofocan  
y le impiden m anifestarse plena
mente.

La oligarquía terrateniente si
gue allí, atrincherada en sus po
sesiones, com pletam ente desenten
dida de la desgracia personal de 
su altivo aunque defenestrado per 
sonero.
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Luego de firmados ios acuerdos de par 
en París, los norteamericanos y los pa
triotas se lian hecho acusaciones mu
tuas de violaciones del alto al fuego. 
¿Quién está interesado en que se violen 
los acuerdos de paz y qué dimensión al
canzan estos actos?

—El Acuerdo de París sobre el cese 
de la guerra y la restauración de la paz 
en Vietnam constituyen para nosotros 
una victoria grandísima, siendo siempre 
una victoria inicial. Los EE. UU., tras 
una derrota en su guerra de agresión 
en nuestro país, han sido obligados a 
firmar este importante acuerdo, compro
metiéndose solemnemente a respetar los 
derechos nacionales fundamentales del 
pueblo de Vietnam y el derecho a la au
todeterminación ‘de la población sudviet- 
namita, a retirar totalmente sus tropas 
de Sudvietnam y a poner término com
pletamente a su implicación militar y 
su ingerencia en los asuntos internos de 
Sudvietnam. El Acuerdo de París y  sus 
protocolos contienen las estipulaciones 
concreta destinadas a resolver los pro
blemas de Sudvietnam por vía pacífica 
mediante las negociaciones entre las tres 
fuerzas políticas esenciales en Sudviet
nam.

El Frente Nacional de Liberación de 
Sudvietnam y el Gobierno Revoluciona
rio Provisional han expresado, más de 
una vez, que ejecutarán estricta y seria
mente todas las disposiciones del Acuer
do y de sus Protocolos y exigen que los 
EE. UU. y la administración de Saigón 
hagan lo mismo. Nosotros no tenemos 
interés alguno de violar y sabotear este 
Acuerdo, puesto que el Acuerdo de París 
es un fruto de nuestra lucha larga y 
dura, cuya aplicación cabal y estricta 
conducirá, sin duda alguna, a la victoria 
completa de nuestro pueblo.

Si el Acuerdo de París constituye para 
nosotros una victoria, es obvio que para 
los EE. UU. y la administración de Sai
gón, es una 'derrota que nunca se con
forman a aceptarla. Por eso, tratan y 
tratarán siempre de alterarlo por todos 
los medios. Alian Goodman ha adverti
do desde noviembre de 1972: “La táctica 
de base de Saigón en la fase que acaba 
de comenzar, será la de negociar pri
mero con los comunistas, y luego reanu
dar la guerra” (Cf. ORBIS, pág. 641). 
Nguyen Van Thieu ha hecho todo lo que 
está en su poder para impedir la firma 
de los acuerdos del cese al fuego; y des
de que han sido firmados, él ha hecho 
tc'do lo que está en su poder para impedir 
que sean aplicados.

Desde la entrada en vigor del Acuerdo 
hasta ahora, el GRP y el Gobierno de 
la República Democrática de Vietnam 
han ejecutado seria y escrupulosamente 
todas las estipulaciones del Acuerdo.

Mientras tanto, los EE. UU. y la ad
ministración de Saigón han aplicado sólo 
las disposiciones que les convienen. Para 
recuperar a los militares norteamericanos 
capturados, en los dos primeros m3ses, 
los Estados Unidos han ejecutado al
gunas disposiciones, tales como la reti
rada 'de sus tropas, el comienzo del des- 
minaje de las aguas territoriales de la 
RDVN. Pero quedan muchas cláusulas 
que los EE. UU. no han cumplido o han 
cumplido a medias, por ejemplo, no han 
destruido sus bases militares en Sudviet
nam como lo estipulaba el Acuerdo, han 
suspendido el desminaje en Nordvietnam, 
han dejado en Sudvietnam alrededor de 
20.000 “asesores militares’ disfrazados de 
civiles, continúan enviado ilegalmente ar
mas a Sudvietnam y bombardeando Cam- 
boya y Laos...

Por su parte, la administración de Sai
gón, a institución de los EE.UU. con
tinúan violando el cese al fuego, lanzan
do operaciones de “pacificación” y de 
usurpación contra las zonas controladas 
por el GRP, impidiendo el trabajo de 
control y de supervisión de la Comisión 
Internacional y de la Comisión Militax 
Mixta Bipartita, prohibiendo todas las li
bertades democráticas, eludiendo la libe
ración de los presos políticos, etc.

Sin embargo, para encubrir süs viola
ciones, los EE. UU. y la administración 
de Saigón no han cesado de lanzar ca
lumnias contra el GRP y el Gobierno de 
la República Democrática de Vietnam, 
culpándoles de violar los acuerdos de 
París sobre Vietnam.

Reiteremos una vez más la posición 
del GRP que consiste en mantener la 
paz y resolver los problemas internos de 
Sudvietnam por negociaciones entre las 
fuerzas políticas esenciales, de acuerdo 
con las disposiciones del Acuerdo de Pa
rís y en el espíritu de reconciliación y 
concordia nacionales.

—¿Han sido liberados los presos mi
litares y políticos en Sudvietnam?

—El GRP, tanto durante la guerra co
mo en la paz, ha tenido siempre una 
política de clemencia y un trato humano 
hacia los prisioneros militares y políticos 
Por su parte, después de la entrada er 
vigor del Acuerdo de París, el GRP lu 
cumplido correctamente todas las dispo
siciones sobre la devolución del persona’ 
militar y civil capturado. La Comisiói 
Internacional e incluso los oficiales ñor 
teamericanaos, tuvieron que reconocei
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“Hay
200.000
presos
políticos
en
Sud Vietnam”
— Se respetan los acuerdos de 

paz, hoy, en Vietnam?
— La presencia de 20.000 ase

sores militares norteamericanos 
en el sur, la suspensión del des
minaje de los puertos en el nor
te, el envío ilegal de armas en 
ayuda de los títeres, las conti
nuas violaciones al cese del fue
go y la existencia de cerca de 
200.000 presos políticos vietna
mitas da una respuesta conclu
yente: los Estados Unidosi y el 
régimen títere saigonés sabotean 
los acuerdos e intentan reanudar 
la guerra.

públicamente que los militares norteame
ricanos capturados, tanto en Nordviet
nam como por el GRP, gozan 'de buena 
salud, y los mismos prisioneros norte
americanos liberados también reconocie
ron que recibieron ellos, durante su cau
tiverio, un trato humano por parte de 
los revolucionarios.

Sin embargo, sucedió todo lo contrario 
. en la parte de la administración de Sai-

I gón. Todo el mundo sabe perfectamente 
que el régimen penitenciario en Sudviet
nam es muy inhumano y bárbaro. To
das las personas arrestadas han sido tor
turadas, muchas de ellas no han podido 
escapar a la muerte durante los inte
rrogatorios. El 80% de los militares cap
turados devueltos al GRP padecen de 
enfermedades que derivan de las tortu
ras o son inválidos.

Ahora, la administración de Saigón 
trata de ocultar a los presos políticos o 
iquidarlos secretamente para eludir la 
devolución al GRP.

Antes de la firma del Acuerdo de Pa
rís, el títere Nguyen Van Thieu ordenó

el arresto de todas las personas sospe
chosas de tener relaciones con el GRP, 
a los partidarios de la paz y a los opo
sitores. Sólo durante tres meses (de no
viembre de 1972 a fines de enero de 1973) 
arrestaron y detuvieron a 40.000 perso
nas. Durante los años de guerra, las cár
celes de Sudvietnam fueron repletas de 
presos políticos, y según la prensa saigo- 
nesa, la cifra de los presos políticos llega 
hasta 200.000.

Pero, la administración de Saigón ha 
devuelto hasta ahora solamente alrededor 
de 2.000.

Nosotros llamamos a la opinión pública 
mundial a condenar enérgicamente la 
violación, por parte de la administra
ción de Saigón, del Acuerdo de París 
sobre la 'devolución del personal militar 
y civil capturado y detenido durante la 
guerra. Exigimos que la administración 
de Saigón libere de inmediato a todos 
los presos políticos, sin distinción de su 
afiliación política.

—¿Qué importancia tiene para ustedes 
la plena vigencia de las libertades de
mocráticas?

—Las libertades democráticas, para to
da persona, son como el aire. La comida 
es necesaria, pero más necesario es el 
aire. Por eso, uno de los objetivos de 
nuestra lucha es la garantía de las li
bertades democráticas para el pueblo. La 
realidad es que bajo el régimen militar 
fascista de Nguyen Van Thieu, en Sud
vietnam no hay absolutamente nada de 
libertades democráticas.

Ahora, la guerra ha terminado, el pue
blo exige que la administración de Sai
gón derogue todas las leyes fascistas y 
asegure todas las libertades democráti
cas para el pueblo, tales como la liber
tad de expresión, la libertad de prensa, 
de circular, de residencia, de credo, de 
reunión, de organización, de llevar a 
cabo actividades políticas...

Consideramos que las libertades demo
cráticas tienen una importancia primor
dial para normalizar la vida política y 
social en Sudvietnam, y para garantizar 
el carácter equitativo y libre de las pró

ximas elecciones generales, porque sin 
libertades democráticas no habrá elec
ciones verdaderamente libres y democrá
ticas.

—El pasado 6 de junio se cumplió el 
cuarto aniversario de la formación del 
Gobierno Revolucionario Provisional de 
la República de Sudvietnam. ¿Qué di
mensión nacional e internacional tiene 
hoy vuestro gobierno?

—Hace cuatro años, en la zona libe
rada ‘de Sudvietnam se reunió el Con
greso de los Representantes del pueblo 
sudvietnamita y respondiendo a la as
piración del pueblo, se fundó el Gobierno 
Revoluconario Provisional de la Repú
blica de Sudvietnam. El GRP está lla
mado a dirigir, junto con el Frente Na
cional de Liberación, la lucha del pueblo 
sudvietnamita contra la agresión norte
americana por la liberación nacional.

El aniversario del GRP de este año 
tiene trascendental importancia. El GRP 
ha sido uno de los firmantes del Acuerdo 
de París sobre Vietnam y del Acta de 
la Conferencia Internacional sobre Viet
nam, en que participaron 12 gobiernos 
y el Secretario General de la ONU. Por 
eso, la posición y el prestigio del GRP 
no han cesado de elevarse, tanto en el 
país como en la arena internacional en 
los últimos años. Hasta ahora, tiene re
laciones diplomáticas establecidas con 33 
países en el mundo y relaciones semiofi- 
ciales con muchos otros. En la Confe
rencia de los Ministros de Relaciones Ex
teriores de los países no alineados, reu
nida en Georgetown en agosto de 1972, 
más de 60 gobiernos reconocieron al GRP 
como miembro oficial de la gran familia 
de los países no alineados.

En el país, el GRP ha sido recono
cido como el único representante autén
tico del pueblo sudvietnamita, porque 
fue el dirigente y organizador de mu
chas victorias que ha logrado el pueblo 
sudvietnamita en la lucha contra el im
perialismo norteamericano y sus lacayos. 
Por lo tanto, el GRP juega actualmente 
un papel muy importante e insustituible 
en la vida política de Sudvietnam.

ni-
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Medio siglo largo de luchas y victo
rias. Una Rusia atrasada, amputada en 
la paz "separada” con los invasores de 
su territorio y arrasada por los inter
ventores después, estrangulada económi
camente por el cerco de sus enemigos 
y devastada por los invasores fascistas de 
nuevo, enfrentada a las provocaciones de 
los belicistas durante los años de la 
“‘guerra fría”, que supera tales desafíos 
en el marco soviético nuevo, asombra 
con sus logros materiales y pesa en la 
balanza de la correlación <de fuerzas en 
el mundo, de modo sustancial, a favor 
de los pueblos que luchan por su libera
ción.

Imposible apretar en un párrafo solo 
las dificultades y vicisitudes en ese ca
mino. Se puede recordar el rezago ini
cial: sólo cuatro millones de obreros 

entre ciento sesenta millones de habi
tantes (ciento treinta millones de los 
cuales, las cuatro quintas partes, eran 
campesinos). Se puede registrar el pre
cio que debieron pagar en Brest Litovsk: 
Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Po 
lonia y Ucrania, casi la cuarta parte 
de su población y las tres cuartas par
tes de su producción de hierro y de car
bón. Se puede contabilizar el número de 
muertos provocado por la intervención: 
fue de siete millones. Se puede reseñar 
el daño padecido por el cerco económi
co capitalista: las exportaciones bajaron 
de los 1.200 millones de rublos a cero. 
Se puede computar la cifra de los muer 
tos en la segunda guerra: nada menos 
que veinte millones.

Imposible trazar, en una sola nota, 
la magnitud de su poder actual.

Hoy las quince repúblicas soviéticas 
(de Armenia, apenas 30 mil kilómetros 
cuadrados, a Rusia, la mayor: 17 millo
nes) cubren la gigantesca superficie de 
22 millones, 400 mil kilómetros cuadra
dos: el 16 por ciento de la tierra; un 
tamaño dos veces y media mayor al de 
Estados Unidos; noventa veces toda G. 
Bretaña. Desde Riga hasta Vladivostok, 
diez mil kilómetros de recorrido ( casi 
doscientas horas en ferrocarril). Cuando 
los moscovitas almuerzan, en Sajalín ven 
nacer otro día. Desde Kaliningrado al 
estrecho de Bering, todos los climas y 
temperaturas (70 bajo cero, en algún la
do). Doscientos cincuenta millones de 
habitantes. Y cada diez segundos uno 
más; casi diez mil por dia; tres millo
nes al año. Ciento nueve nacionalidades 
en ese mosaico racial: de los ciento ca
torce millones de rusos al millar, nada 
más, de orochis y de aleutos.

Las cifras económicas son apabullan
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Comentario Internacional

par CARLOS MACHADO

“ LE DAREMOS 
EL CARGO 
MAS ALTO”

"Cuando nuestra unidad militar penetró en una aldea liberada por 
el Ejército Rojo durante la guerra civil, el maestro del lugar me pre
guntó ;

— ¿Qué cargo me darán ustedes si ingreso en el Partido Bolchevique? 
—El más alto —le contesté— ; le daremos un fusil y le mandaremos 

a pelear contra la burguesía, por el poder soviético.”
(Del informe del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 

Soviética, al XXII Congreso del Partido, en el 61.)

tes. La Unión Soviética encabeza la lis
ta de la producción de hierro (200 mi
llones de toneladas; después los Esta
dos Unidos, apenas 80), acero (120 mi
llones), carbón (650 millones; después 
los Estados Unidos, apenas 500), azúcar 
(10 millones; los Estados Unidos sólo 
5), trigo (100 millones; después los Es
tados Unidos, sólo 45), papas (100 mi
llones; los Estados Unidos arriban en 
quinto lugar, con 14 millones) y leche 
(más de 80 millones: los Estados Uni
dos solamente 50). Aparece en segundo 
lugar en la lista de los productores de

petróleo, oro (cuatriplica el guarismo de 
Estados Unidos), cobre, ovinos (produc
ción siete veces mayor a la que se compu 
ta en Estados Unidos), lana (quintupli
ca la cifra 'de la producción en Estados 
Unidos), huevos y algodón (donde casi 
empareja la cifra mayor). Es tercera en 
la cifra de la producción de vacunos 
(arañando el guarismo de Estados Uni
dos), de carne y de pesca (donde casi 
triplica la cifra computada por Estados 
Unidos). Sus industrias superan la pro
ducción sumada de Inglaterra, Francia, 
Italia, Bélgica, Holanda, Canadá y el

Japón. Multiplica ya setenta veces los 
registros de su producción de medio si
glo atrás (en Estados Unidos, el aumen 
to es diez veces menor). Cuatro mil mi
llones de rublos prestados a plazos muy 
largos y bajo interés, ayudan a desarro
llar numerosas naciones con dificultades. 
Cien mil especialistas extranjeros, en los 
últimos años, completaron estudios, sin 
gastos, en universidades de la URSS.

Brejnev recordaba palabras de Lenin 
escritas años antes de la revolución; “A 
excepción de Rusia, en Europa no hay 
ya ningún país tan bárbaro, en el que 
las masas popularse hayan sido tan ex
poliadas en el sentido de la enseñanza, 
la ilustración y el saber” . Y  después ex
hortaba: “Estudiar, estudiar y estudiar” . 
Un millón de estudiantes universitarios, 
cuatrocientas mil bibliotecas, 23 millones 
de volúmenes en una sola, 50 millones 
de escolares, 200 mil escuelas, responden 
a su exhortación.

El avance tecnológico no tiene paran
gón. El “Sputnik” del 57. los vuelos de 
Gagarin y Titov en el 61, el impacto lu
nar, el vuelo cósmico de Tereshkova, el 
primer acoplamiento de naves espaciales 
tripuladas y el “blanco” sobre Venus 
certificaron logros espectaculares.

¿Qué decir del poder militar? Anun
ciando la bomba de cien megatones 
Jruschov anticipaba la explosión, como 
un experimento, de un modelo menor: 
50 megatones (“no haremos estallar a 
la primera, porque incluso de hacerlo en 
confines remotos, romperíamos los cris
tales de nuestras ventanas; por eso nos 
abstendremos y no la probaremos; al ha
cer estallar la bomba de 50 probaremos 
aquel mecanismo; pero quiera Dios, co
mo antes se decía, que no nos obliguen 
a usarlas en algún lugar” ).

Cien medallas olimpicas en Munich 
atestiguan en otro terreno; por fin, pa
recida superioridad.

“Quizá los bolcheviques puedan apo
derarse del poder, pero no lo conserva
rán más de tres días” , había pronosti
cado un capitán, como cuenta John 
Reed, en la semana y media que sacu
dió a la historia. Ocupado el Palacio de 
Invierno, debían organizar el poder pro
letario, obtener el apoyo en las fuerzas 
del frente y extender su poder hasta 
Vladivostok. Formaban un Partido ca
paz de conseguirlo. Hoy, con 15 millones 
de miembros (el 40 por ciento procede 
del proletariado), con un largo bagaje 
de aciertos, errores corregidos, retos su
perados y relevantes logros, se apresta 
a transitar al comunismo. Y habrá de 
conseguirlo.

DECLARACION CONJUNTA

Trabajadores Arabes
Comunicado con junto de la Con
federación Internacional de Sin
dicatos de Trabajadores Arabes c) 
y la Convención Nacional de 
Trabajadores.

Por interm edio de la CONVEN
CION NACIONAL DE TRABAJA
DORES, visitó Uruguay entre los 
das 6 y 12 de junio una delega
ción de la Confederación Inter
nacional de Sindicatos de Traba
jadores Arabes, integrada por los 
com pañeros SOLIMAN ALI AH- 
MED, Secretario General A djun
to y TALLAT TAGHLEBI, Director 
de Relaciones Internacionales.

La delegación de la C.I.S.T.A. 
fue recibida especialmente por el 
Secretariado E jecutivo Nacional 
de la C.N.T., mantuvo reunio
nes y entrevistas con  varios sin
dicatos, y visitó fábricas y otros 
lugares de trabajo.

La visita de los representantes 
de los trabajadores Arabes ha ser
vido para confirm ar nuevamente 
la existencia de amplias coinci
dencias entre la CISTA y  la  CNT, 
sobre los más im portantes pro
blemas que afectan a los trabaja
dores de todas las latitudes del 
mundo. Entre ellos se destacan:
a) La lucha contra el imperia

lismo, particularmente el 
yanqui, común enemigo de to 
dos los pueblos y trabajadores 
de todos los continentes.

b) La solidaridad con el pueblo de 
Vietnam y demás pueblos de

Indochina y los movimientos 
de liberación en Africa.
La solidaridad y el apoyo a 
los trabajadores y pueblos de 
América Latina en su lucha 
por la liberación, y en parti
cular con  Cuba, Chile, Perú, 
Panamá, Argentina, etc., que 
encabezan ese proceso. C on
dena a las dictaduras gorilas 
que oprimen violentamente a 
sus pueblos, sirviendo así a 
el imperialismo y a las o li
garquías nativas.

d) En particular se h a  consi
derado la necesidad de de
nunciar vigorosamente el pa
pel de gendarme del imperia
lismo que juega en el Me
dio Oriente el gobierno de Is
rael, que practica una políti
ca  expansionisita y agresiva y 
que sigue ocupando conside
rables cantidades de territo
rios de otros países, negándo
se a cum plir con  las Resolu
ciones de las Naciones Uni
das.

e) Las dos organizaciones de
nuncian la ocupación israelí 
de territorios árabes y  la ayu
da militar y material ofrecida 
por el imperialismo norteam e
ricano y el sionismo interna
cional al gobierno israelí con 
la finalidad de mantener esa 
ocupación.

f ) La CNT apoya la justa lucha 
que sostienen el pueblo pales
tino y los trabajadores, con-

y CNT
tra la ocupación  israelí, por la 
liberación de su país y el re
torno a su territorio expolia
do y su derecho a la autode
terminación.

g) Das dos organizaciones apo
yan la decisión adoptada por 
los gobiernos revolucionarios 
contra las com pañías m ono
polistas, nacionalizando el pe
tróleo y los consideran un de
recho inalienable del pueblo 
árabe.

h ) La CISTA apoya y expresa la 
solidaridad de los trabajado
res árabes a la lucha que los 
trabajadores y el pueblo del 
Uruguay sostienen para lograr 
la libertad, la dem ocracia y 
un m ejor futuro al pueblo y 
a  los trabajadores del Uru
guay.

Las dos organizaciones afirman 
la necesidad de reforzar los lazos 
de amistad y cooperación en los 
dominios de la  inform ación y de 
intercam bio de visitas y expe
riencias y  unificar sus esfuerzos 
en las conferencias internaciona
les de los trabajadores por la li
bertad, la dem ocracia y  la paz 
justa en el mundo.

Por la CISTA TALAAT TAGH- 
LEBI Director de Relaciones In 
ternacionales. -  SOLIMAN ALI 
AHMED Secretario General Ad
junto.
Por la C.N.T. JOSE D’ELIA Pre
sidente. LUIS IGUINI, Secr. de 
Relaciones Internacionales.
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ENTRE EL ACUERDO SOCIAL Y LOS GUERRILLEROS

ARGENTINA
En su segundo mensaje como presiden 

te de la Nación, el doctor Héctor Cám- 
pora presentó, ante la Asamblea Legisla
tiva, el Compromiso Nacional que sus
cribieron la CGT, la CGE y el ministro 
de Hacienda y Finanzas.

Cámpora definió al Compromiso como 
una coincidencia de la CGE y la CGT 
en torno a objetivos de reconstrucción 
nacional y a medidas concretas para una 
primera etapa, reconoció el modesto al
cance de los beneficios que obtienen los 
trabajadores con la aplicación de esas 
medidas en esta instancia, y enmarcó el 
Acta en el reinicio de la Revolución Jus 
tifia lista que “ tuvo y tiene por fin, dar 
a los trabajadores participación y ubi
cación prominente en todos los centros 
del poder político y económico”.

El Presidente señaló, en el comienzo 
de su discurso “la magnitud del lamen
table cuadro económico del país en rui
nas que nos han dejado tantos años de 
desgobierno”.

Indicó que las consecuencias de la crisis cayeron "mas injustamente y con 
mayor dureza sobre las espaldas de los 
trabajadores”, afirmó que esto no volve
rá a ocurrir”, enfatizó.

Estas definiciones acerca de la reali
dad y sus soluciones transitorias, tienen 
como común denominador poner a los 
trabajadores en el centro del problema, 
aunque las soluciones no sean solamen
te para ese sector, sino también para 
sus empleadores. En las palabras que 
siguen está presente esa filosofía.

Citó a Perón, señalando “nosotros que 
remos compartir con los intereses priva
dos la conducción económica de la Re
pública, pero exigimos que esos intere
ses se coloquen en la lníea que apunta 
a nuestros dos grandes objetivos :1a eco
nomía social y la independencia econó
mica, porque ese es el mandato que el 
pueblo soberano nos ha impuesto y que 
nosotros tenemos que cumplir de cual-
?uier manera; con la colaboración de las 

uerzas económicas si es posible, o en
frentándolas si ellas no quieren compar
tir con nosotros el mandato del pueblo 
soberano” .

Sus últimas palabras hablan ya de de
jar de lado a las fuerzas económicas si 
estas no quieren intervenir en el pro
ceso y continúa luego insistiendo en el 
papel protagónico del pueblo, de la d a 
se obrera y dei objetivo revolucionario 
de su gobierno.

Indicó entre los objetivos del Acuer
do el de llevar a la economía nacional 
a etapas superiores en una segunda fa
se. Porque si lo que hoy les ofrecemos 
a los trabajadores representa todo lo 
que les podremos dar, perdería sentido 
la larga lucha que condujo al triunfo 
del gobierno del pueblo” .

Sostuvo que está decidido “a aplicar 
desde el gobierno, todas las experiencias 
de socialización de la economía que sir
van para elevar la condición humana en 
la medida que respeten las esencias y 
las aspiraciones del hombre argentino”.

Señaló que el objetivo pacífico de la 
reconstrucción, está inserto en un con
texto revolucionario, cuya vanguardia, 
dijo, "ocupan los trabajadores” . “Sin 
ellos, este proceso no podrá ser profun
dizado. Carentes de la presencia activa 
del pueblo —continuó—, podríamos ha
cer a lo sumo, un buen gobierno, una 
correcta administración. Nunca una re
volución. Pero la Argentina —su pue
blo— quiere y exige una revolución” .

Finalizó señalando que había querido 
hacer su exposición ante el Congreso, y 
acompañado por sus ministros y los di
rigentes de la CGE y la CGT para que 
“éste Compromiso Nacional sea solemne 
y formalmente asumido y para que de 
él y de su cumplimiento y ejecución de 
testimonio si asi lo juzgase conveniente” .

Los objetivos de la coincidencia son: 
1) implantar como sistema de política 
salarial todas las medidas destinadas a 
una justa distribución del ingreso; 2) eli 
minar la marginalidad social mediante 
la acción efectiva del Estado en materia 
de vivienda, educación, salud y asisten
cia social; 3) absorber totalmente la des
ocupación y el subempleo; 4) mejorar la 
asignación regional del ingreso; 5) ter
minar con el descontrolado proceso in
flacionario y la fuga de capitales.

Las palabras de Cámpora están anun
ciando- un camino que ya ha recorrido 
el peronismo: conciliación de grupos so
ciales, acuerdos entre los diferentes sec 
tores productivos, paz. Pero también que 
el objetivo de liberación será llevado 
adelante irremediablemente. Y  este es el 
desafío que enfrenta el justicialismo: lie 
var adelante la tarea de liberación sin 
atender a los obstáculos que deba en
frentar, ya sea internos o externos. La 
presencia de los trabajadores, las orga- 
niaciones de izquierda sindicales pero
nistas, las juventudes que se anuncian 
como socialistas se presentan en este

ESPERA EL RETORNO (II) DE PERON
A medida que pasan los dias, el proceso argentino arroja 

nuevas y distintas facetas de la lucha de clases existente entre 
los sectores oligarcas y los representantes del pueblo. Pero esta 
lucha de clases se ve agudizada por un factor que quizás el pero
nismo no esperaba se manifestara de la forma en que se ha 
producido. Y  esto es la presencia de grupos guerrilleros (algunos 
que sostienen a Perón como líder, otros no, ver el recuadro más 
abajo) y de organizaciones de izquierda no guerrilleras que man
teniendo una actitud crítica frente al gobierno' justicialista, 
acercan a éste a definiciones cada vez más claras. Ya son cada 
vez más frecuentes los enfrentamientos en las calles y las ocu
paciones, las tomas. Toda una serie de manifestaciones populares 
está diciendo que el pueblo no permanece ajeno a lo que sucede 
en su país, pero que a la vez, se está produciendo una aguda 
lucha ideológica en el seno del mismo, por la hegemonía en 
cuanto a la dirección del proceso. Las ideas socialistas han pren
dido fuertemente en vastos sectores de la clase obrera argen
tina y su inmersión dentro de las filas peronistas ha producido 
choques con los grupos conservadores. La Tregua Social ha sido 
el elemento que esta semana monopolizó la atención de los ar
gentinos. Es que Cámpora pone en este proyecto, prácticamente 
la llave para los primeros dos años de su gobierno.

panorama como los guardianes irreduc
tibles de un programa por el cual el 
pueblo ha votado en masa al justicia
lismo.

LA VUELTA DE PERON
El 20 de este mes vuelve (por segun

da vez) Perón a la Argentina. Se ha pre
visto una vasta organiación para darle 
la bienvenida, Dos millones de personas 
se calculan que habrá para recibirlo. Pe
ro lo más importante en esta instancia 
es el papel que habrá de jugar el líder 
dentro del esquema de gobierno de Cám 
pora. Las discusiones sobre este tema 
abundaron en el alto nivel del Justicia
lismo. Se manejaron diversas hipótesis.

Una de ellas anunciaba a Perón como 
una especia de Primer Ministro con po
testades enormes dentro del Gobierno. 
Cámpora no sería sin duda opositor de 
esta idea. Su lealtad le permite tal cosa. 
Otra idea es que Perón ocupara su car
go máximo de conductor del peronismo 
y fuera una especie de “guardián’’ y 
control del gobierno. Pero esta idea es 
obvia siempre, por lo que estaba fuera 
de la realidad. Finalmente ha primado 
(por lo menos por el momento) la con
cepción de que Perón debe realizar una 
función específica dentro del panorama 
de las relaciones internacionales. Es ne
cesario que se erija como uno de los 
líderes de la revolución latinoamericana,

fortaleciendo la imagen de una Argenti
na sofocada hasta el momento por las 
acciones hábiles de Itamaraty. El 20 
vuelve Perón. Quizás algunas cosas co
miencen a cambiar, o quizás no. El he
cho es que una vasta reorganización del 
movimiento peronista está a la espera 
de su llegada. El mismo 'dio la orden 
desde Madrid, para que se interrumpie
ra hasta su vuelta. Por algo será.

Mientras tanto el panorama político 
argentino se desenvuelve entre las ma
nifestaciones que los diferentes grupos 
y clases sociales realizan en pos de sus 
intereses. Y  como uno de los actores 
principales, la clase obrera, pugnando 
por hegemonizar el proceso.

LAS DEFINICIONES DE LOS 
MONTONEROS Y DEL E.R.P.

En sendas conferencias de prensa, a 
cara descubierta y solo frente a de
terminados periodistas, representantes 
de los grupos guerrilleros argentinos, 
Montoneros, FAR (de tendencia pe
ronista) y ERP, dieron a conocer sus 
posiciones acerca del actual momen
to argentino. Los Montoneros y las 
FAR leyeron una declaración conjun
ta. Según sus palabras ambas organi
zaciones habían llegado a “un muy 
alto nivel de acuerdo político” .

El 'documento comienza señalando 
los intentos de “la oligarquía” des
tinados a “destruir el movimiento pe
ronista” y oponiendo a ellos la reac
ción del pueblo peronista que, junto 
con sus aliados, “lograron acceder al 
gobierno a través del Frente Justicia - 
lista de Liberación, bajo la consigna 
de liberación o dependencia” . Indica 
la declaración que esa disyuntiva — 
liberación o dependencia— marca el 
enfrentamiento principal entre el pue
blo y sus enemigos, que fueron carac
terizados como “el imperialismo y sus 
aliados”. Así como el Frente fue la 
expresión del pueblo —afirmaron— la 
oligarquía tuvo su representación po
lítica en “los partidos gorilas” . 

Destaca el documento el apoyo po- 
ular masivo a las medidas del go- 
ierno de Cámpora que se iniciaron 

con la liberación de los presos polí
ticos y derogación de la legislación 
represiva, e indica que el 25 de ma
yo "comenzó la etapa de la recons
trucción para la liberación nacional”. 
También dedicaron un párrafo de 
adhesión al discurso del ministro del 
Interior ante los cuadros superiores 
de la Policía Federal, y adhirieron 
expresamente a la reanudación de re
laciones con Cuba y las repúblicas po
pulares de Corea y de Vietnam.

Anunciaron el propósito de ambas 
organizaciones de montar encuadra- 
mientos de base en fábricas, barrios, 
universidades, etc., en el seno del pe

ronismo, “para fortalecer y hacer pai 
ticipar el pueblo, junto con el gobier
no en el proceso de liberación”.

Leído el documento, respondieron 
preguntas de los periodistas. Indica
ron que controlarían eventuales “des
viaciones del gobierno, y que la “Jus
ticia popular establecerá medidas pu
nitivas”. Serán señalados “los traido
res al Frente y al movimiento”.

Al responder a otras preguntas, se
ñalaron las “•diferencias políticas” que 
los separan del ERP. “A ellos les de
cimos que para ser revolucionario en 
nuestro país es preciso asumir la ex
periencia histórica de nuestro pueblo, 
que es el peronismo”. Dijeron que los 
invitaban a reflexionar y confrontar 
su posición con las masas.

Manifestaron que si el ERP o cual
quier organiación llama a la unidad 
revolucionaria “debe tener en cuen
ta que la única unidad posible es en 
torno del movimiento peronista”. 
Aunque calificaron de “supuestos co
mandos” a quienes atacan al ERP des 
de una posición macartista.

Por último afirmaron que FAR y 
Montoneros “forman parte del pero
nismo, cuyo conductor es el general 
Perón. Por lo tanto, nosotros nos en
cuadramos en la estrategia formula
da por el general Perón.

EL ERP
Las declaraciones 'del ERP arrojan 

diferencias (sustanciales algunas) con 
las de los montoneros y las FAR. En 
su conferencia de prensa hablaron 
más de tres horas exponiendo sus 
puntos de vista.

La síntesis ratifica lo expuesto por 
el ERP acerca de su posición en es
ta etapa. La actitud del ERP es de 
independencia con respecto al go
bierno, al que no atacarán; de de
fensa en lo inmediato de las liber

tades democráticas, ofreciendo toda 
su capacidad militante para defender 
el sistema parlamentario en caso de 
un intento de golpe militar y ai mis
mo tiempo de enfrentamiento con las 
empresas capitalistas, el imperialismo 
y las “fuerzas armadas contrarrevolu
cionarias” .

Las causas de la explotación de los 
trabajadores y de la dependencia “no 
han desaparecido ni serán tocadas en 
lo más mínimo” por el actual gobier
no.
El actual gobierno parlamentario no 
está enfrentado con el pueblo y no 
será atacado. Pero el Ejército está 
preparándose “constantemente para 
atacar a la clase obrera y el pueblo”

“No apoyamos el gobierno ael pre
sidente Cámpora porque sus medidas 
no van contra el sistema. Discrepa
mos con la tregua”.

El ERP no es trotskista. Sostiene 
un programa antimperialista y socia
lista, del que participan marxistas 
peronistas y cristianos. Hay un 38 por 
ciento de obreros, dijeron.

El partido revolucionario de los Tra
bajadores ejerce la dirección, y se de
fine como marxista - leninista. Estu
vo vinculado con la “ Cuarta Interna
cional” pero “nos hemos alejado”.

El ERP sufrió dos fraccionamientos. 
En la capital, el ERP “22 de agosto” 
fue expulsado por cuestiones organi
zativas. En la provincia de Buenos 
Aires, el ERP “Fracción Roja’’ fue 
expulsado por diferencias políticas.

Algunos “criminales de guerra” de 
Trelew están individualizados. El E. 
R .P . observará el proceso y rechaza
rá “cualquier farsa judicial.

El gobierno se vera enfrentado con 
las fuerzas reaccionarias si profundi
za medidas populares, y con el pue
blo si cede a la presión de las em
presas. “Si se intenta un golpe, no
sotros estaremos en primera fila con
tra los autores, en defensa de la de
mocracia y la libertad” .

Respecto a los procesos latinoame
ricanos definen: el gobierno de Salva
dor Allende es “progresista, popular, 
antimperialista, aunque no revolucio
nario” ; el de Velasco Alvarado “no 
es consecuentemente antimperialista”.
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PARTIDO SOCIALISTA CHILENO

DESENMASCARAR A LOS 
AGENTES DE LA GUERRA CIVIL

Las tareas que deben ser asumi
das en este momento por la mlli- 
tancia y los trabajadores de Chi
le, fueron dadas a conocer por la 
Comisión Política del P.S. en su 
declaración del viernes 11 de ma
yo. Además, la declaración de la 
C. P. del P. S. resume los proble
mas centrales de la situación po
lítica, nacional, caracterizados por 
un lado, por el avance inconte
nible de los trabajadores y el Go
bierno Popular, y por otra, los afa
nes derechistas de pasar de la lla
mada resistencia civil a una abier
ta guerra civil entre chilenos.

El texto de la declaración es el 
siguiente:

“Nadie puede negar que la De
recha y el imperialismo han bus
cado y buscan la guerra civil. Lar
go sería hacer un recuento de to
dos los pasos dados por la Dere
cha, dentro y fuera de Chile, lega
les o ilegales violentos o de apa
riencia pacífica, que revelan una 
orquestación de las clases explo
tadoras y del imperialismo para 
derribar al Gobierno Popular.

Pretenden gobernar desde el 
Parlamento y que el Gobierno 
promulgue reformas constituciona
les para cuya aprobación no han 
reunido el quorum legalmente es
tablecido.

Multiplican el mercado negro, el 
acaparamiento, la especulación, el 
sabotaje a la producción, cesan las 
inversiones mientras rasgan vesti
duras por la inflación.

Para cometér tal cantidad de 
obstruccionismo, revanchista y an
tipatriótico, MIENTEN, con una 
maldad y descaro, destinados ex
clusivamente a confundir al pue
blo y dividirlo.

Acusan a la Unidad Popular de 
asesinar a una enfermera que está 
viva y sana en Valparaíso. Tienen 
el descaro de fingir el fallecimien
to de Roberto Thieme, responsabi
lizan del hecho a la Unidad Po
pular, engañan a la Iglesia con mi
sas 'de recordación, al Servicio Aé
reo de Rescate y al público con 
mítines de falsa congoja y además 
pretenden burlarse del Gobierno y 
del pueblo cuando se anímela su 
reaparición en Argentina.

Toda la mentira y el engaño 
están destinados a crear el clima 
de alarma, incertidumbre y divi
sión en el pueblo, para arrastrar
lo a una guerra civil, de la que 
piensan saldrían victoriosos. NO 
SE LES PUEDE CREER ABSO
LUTAMENTE NADA.

Si han llegado al extremo de 
implorar la ayuda militar, políti
ca y económica de los gorilas del 
Continente, mientras insultan a los 
Jefes de las Fuerzas Armadas de 
Chile ES PORQUE SON CAPA
CES DE TODO.

El pueblo chileno no puede per
mitir que este intento fratricida 
prospere. Como en octubre es sólo 
una ínfima minoría privilegiada, la 
que quiere un baño de sangre pa
ra recuperar riquezas y entregarles 
la patria a los yankis, ESTA 
PLANTEADA ENTONCES, LA 
DEFENSA CIVIL DEL GOBIER
NO Y DEL PATRIMONIO NA
CIONAL.

LA CONTRARREVOLUCION
BUSCA LA GUERRA CIVIL
En primer lugar, el pueblo debe 

unirse, ahora más que nunca, jun
to a su Gobierno y a los Partidos
Populares.

En segundo lugar, reforzar su 
organización por la base, aten
diendo a las orientaciones de sus 
dirigentes provinciales y naciona
les. En la fábrica, en el campo, en 
las oficinas, en las poblaciones, en 
las escuelas, en los Servicios, en 
todo Chile, el poder popular debe 
mostrar su fuerza, disciplina, or
ganización y madurez revolucio
naria.

Debemos vigilar todos los pasos 
de la contrarrevolución, desenmas
carando a los agentes de la guerra 
civil, al oportunismo y a la anar
quía. Cuidarnos de las provocacio
nes y de los crímenes del fascismo. 
La venganza no es una política 
revolucionaria. Las masas organi
zadas pueden y deben colaborar 
con la fuerza pública para denun
ciar, prevenir y liquidar las accio
nes delictuales, sin incurrir en ac
ciones terroristas individuales o re 
vanchistas porque eso es precisa
mente lo que busca el fascismo.

Declaramos abierta y pública
mente nuestro categórico repudio a 
los métodos terroristas y dejamos 
en claro que no corresponden a la 
política de nuestro partido y  del 
Movimiento Popular.
COMBATIR EL ECONOMICISMO

No se puede permitir que pro
blemas originados en el capitalis
mo vigente por siglo y medio, que 
implican por cierto graves angus
tias para muchos sectores popu
lares, sean agitados en forma opor
tunista por la derecha para poner

a las masas contra el Gobierno 
Popular. Caen en este juego reac
cionario, sectores inmaduros e in 
fantilistas de izuierda y también 
caudillos oportunistas que se dicen 
de la Unidad Popular. Debemos 
ser implacables en desenmascarar
los ante las masas, a través de 
una intensa lucha ideológica y el 
diálogo con las autoridades de 
Gobierno, sean éstas o no las res
ponsables de la agudización de di
chos problemas.

En cada agrupación de base, de
be emitirse pronunciamientos con
cretos por la actitud antipatriótica 
de quienes preparan la guerra ci- 
vi en el extranjero y contra los 
politiqueros que en el Parlamento 
niegan el reajuste y quieren impe
dir la formación del Area de Pro
piedad Social, propuesta por la 
Unidad Popular. La gran bandera 
de lucha del pueblo será imponer, 
cueste lo que cueste, el paso al 
área social de un centenar de 
grandes empresas y el control y 
participación de las clase obrera en 
la dirección de todas las restan
tes-

Hoy más que nunca, es respon
sabilidad de teílos nosotros ga
rantizar un entendimiento firme y 
orgánico de las organizaciones po-
gulares con las autoridades de Go- 

ierno, especialmente en el área 
económica, sin sectarismo, ni bu
rocracia, para ejecutar de conjun
to las políticas y tareas en mate
rias de abastecimiento, distribu
ción. regresión al delito econó
mico y participación en todos los 
niveles.
NUESTRO GOBIERNO POP LLAR

La base esencial de apoyo del 
Gobierno son los trabajadores y 
en ellos debe fundamentar su ac
ción. El Gobierno debe emplearse 
a fondo para reprinúr el fascismo 
y  a quienes instiguen la violencia 
antipatriótica y contrarrevolucio
naria, no sólo con fines defensi
vos, sino para que después de esta 
batalla el pueblo salga fortalecido 
con más poder y organización, des
truyendo a todos los que están de
trás del intento de guerra civil.

¡DEFENDER EL GOBIERNO 
POPULAR Y  EL PATRIMONIO 
DE CHILE!

¡IMPEDIR LA GUERRA CI
VIL. APLASTAR LA CONTRA
RREVOLUCION!

¡TRABAJADORES AL PODER! 
¡PUEBLO Y  GOBIERNO UNI
DOS — VENCEREMOS!

SIRIA: ELECCIONES EN LA REVOLUCION
A diez años de la revolución nacionalista del í 

de marzo de 1963, se han realizado elecciones par
lamentarias en Siria. Ha triunfado la coalición go
bernante, el Frente Nacional Progresista. El eje 
de la coalición es el partido Baas (o Baath), que 
obtuvo el 70 por ciento de las bancas. El segunde 
lugar lo ocupó el partido comunista, cuyo secre
tario general, es el ya legendario Khaled Bakh- 
dache (Jaled Bajdash). Le siguieron tres partidos 
socialistas: la Unión Socialista Arabe (pro egip
cia), los Arabes Socialistas y los Socialistas Unio
nistas. Novedad digna de consignarse, por primera 
vez fueron elegidas cinco mujeres. Con estas elec
ciones se consolida el régimen instaurado en 1963 
y se pone en marcha la nueva constitución. El ar
tículo 1? de la constitución dice: “ La República 
Arabe Siria es un Estado democrático, popular, 
socialista, miembro de la Unión de Repúblicas 
Arabes” .

Cuando el 21 de noviembre de 1971 llegó a la 
presidencia el general Hafez al-Assad, se tuvo la 
sensación de que había triunfado el grupo militar 
moderado.

El difícil papel del general Hafez Al-Assad ha 
sido el de establecer un equilibrio entre las fuerzas 
revolucionarias y el ejército, entre Siria y los de
más países árabes, entre Siria y los guerrilleros 
palestinos y, por último, evitar un choque frontal 
con Jordania y el Líbano precisamente a raíz 
de las acciones que ambos países desplegaron con
tra los palestinos. El general Assa'd ha definido su 
táctica en tres principios; flexibilidad, apertura, 
realismo.

Flexibilidad en la realización del plan económi
co, apertura hacia el mundo exterior —en primer 
lugar hacia el mundo árabe con el cual se había 
creado situaciones enojosas—, realismo en la cons
trucción de un Estado democrático.

La economía de Siria ha experimentado en el 
curso del año pasado un crecimiento espectacular. 
La producción agrícola ha experimentado un cre
cimiento del 24 por ciento (1971: 1.491 millones de 
libras; 1972: 1.847 millones). La producción indus
trial ha pasado de un valor global de 2.834 a 3.276 
millones de libras, es decir, un aumento del 16 por 
ciento. La producción nacional en su conjunto ha 
crecido en un 13 por ciento. Estas cifras, calcula
das a precios constantes, superan largamente a to
das las que se registran en los países subdesarro
llados, en los cuales las tasas de crecimiento se 
sitúan alrededor del 4.5 por ciento y raramente 
superan el 7 por ciento.

Los datos de 1972 indican solo una tendencia, 
pero una tendencia firme, anclada en un estudio 
de la realidad económica-social del país. El Fondo 
Monetario Internacional ha informado que, si
guiendo sus propias series estadísticas, el producto 
nacional bruto (PNB) ha alcanzado en 1971, 7.554 
millones de libras, contra 4.624 millones en 1970, 
lo que equivale a un crecimiento del 17,6 por cien
to. Los precios han subido en un 6 por ciento.

Los sirios llaman la “espina dorsal de la indus
trialización” al dique de Tabqa, sobre el Eufrates, 
que será inaugurado en los próximos meses. Al
macenando 11.900 millones de metros cúbicos de 
agua, alimentará a partir de entonces ocho turbi
nas con una capacidad de 100.000 kwH cada una. 
El lado permitirá irrigar 650.000 hectáreas, con 
1.540 kilómetros de canales, transformando la re
gión de Tabqa en tierras cultivables y ricas. Gra
cias al dique, el país será enteramente electrifica
do, apresurando su transformación industrial.

Las elecciones del domingo 27 de Mayo han sido, 
pues una prueba del afianzamiento del gobierno 
revolucionario.

LA CAMPAÑA 
DE ALFABETIZACION 
EN CUBA

POR RAUL ORESTES MARTIN

Los expertos mundiales en materia de educación, se 
quedaron atónitos en setiembre de 1960 cuando en 
Nueva York, el primer ministro cubano Fidel Castro 
anunciaba en el recinto de las Naciones Unidas, que 
Cuba “a la vuelta de algunos meses”, sería territorio 
libre de analfabetismo.

Un plan original de la UNESCO —Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura— proponía una campaña intensiva de va
rios años, para erradicar el alto índice de analfabe
tismo en Cuba.

Pero los dirigentes de la joven Revolución Cubana, 
intuyeron que no podían dar comienzo a sus ambicio
sos planes de despegue económico que se habían tra
zado para el país, con un vacío educacional tan abru
mador.

En 1953, durante el juicio que se le siguió a Fidel 
Castro por el asalto al cuartel Moneada, el joven jefe 
revolucionario señaló en su alegato —más tarde cono
cido por el nombre de la “Historia me Absolyerá”— 
que el analfabetismo constituía uno de los más fu
nestos males del país.

El índice de esa lacra, —en aquel entonces y se
gún los resultados del censo de ese mismo año— 
era de 23.6 y la provincia de Oriente acaparaba un 
49.7 con la mitad de su población analfabeta. El 
total ‘de iletrados en toda Cuba ascendía a un millón 
32 mil 849, contándose en esa cifra a los mayores de 
diez años en adelante.

Se trataba de tarea gigantesca: reducir al mínimo 
esa cifra en un veinte por ciento aproximadamente, 
teniéndose en cuenta los inalfabetizados en un solo 
año. ¿Cómo lograrlo, sin antecedentes de que se hu
biera conseguido en alguna parte del mundo? •

Los dirigentes revolucionarios cubanos lanzaron una 
original fórmula: "cada cubano que enseñe a otro 
cubano” y declararon a 1961 el Ano de la Educación, 
organizándose una enorme movilización de masas.

Las ciudades y los campos se llenaron de jóvenes 
estudiantes, profesionales, obreros y voluntarios en ge 
que no supiera leer y escribir.

El ejército educacional contó inicialmente con 50 
mil jóvenes provenientes de escuelas secundarias y 
pre-universitarias y más tarde la cifra alcanzó cientos 
de miles, cuando se incorporaron a la tarea hombres 
y mujeres de todo el país, de los lugares más intrin
cados y cordilleras y valles.

Al mismo tiempo, en las ciudades, comisiones de 
barrios llevaban a cabo la inscripción de alfabetiza
dores y el registro de analfabetos. Se organizó a los 
alfabetizadores populares y se coordinó ese trabajo 
en escuelas, locales de organizaciones de masas, sin
dicatos, centros de trabajo y casas particulares, for
mándose los “núcleos de alfabetización” , constitui
dos con la presencia mínima de un alfabetizador y 
un analfabeto y los cuales podían llegar a tener va
rios alfabetizadores y analfabetos, así fuera en una 
vivienda, una fábrica o una escuela.

En todo ese trabajo los maestros profesionales ejer
cieron una labor de asesoramiento, pero el 95 por 
ciento del enorme ejército de la enseñanza estaba 
compuesto por voluntarios.

Todo el trabajo de la campaña fue dirigido por la 
Comisión Nacional de Alfabetización que agrupó a 
todas las organizaciones de masas y organismos del 
Estado.

El Año de la Educación comenzó con más de un 
millón de cartillas impresas para alfabetizar, que lle
vaban instrucciones fáciles y concretas y eran el 
resultado de múltiples investigaciones en distintas zo
nas de Cuba, sobre costumbres y modismos y voca
bulario popular. La cartilla presentaba letras redon
das para enseñar a leer y cursivas para aprender a 
escribir y la misma se confeccionó con temas de ac
tualidad.

Todos cumplieron su papel en la campaña movidos ' 
por una mística educativa que había prendido pro
fundamente y de forma irresistible en alfabetiza
dores y analfabetos.

Al cabo de un año de batalla ininterrumpida, la 
Comisión Nacional de Alfabetización dio a conocer 
—22 de diciembre de 1961— el resultado final de la 
campaña: 807 mil alfabetizados que, unidos a los 100 
mil enseñados entre 1959-60, dejaron reducido el anal
fabetismo a 3.9 uno de los más bajos del mundo, re
siduo compuesto por los inalfabetizables es decir 
por personas con impedimentos insalvables de di
versa índole.

Una impresionante “armada” de lápices, cartillas y 
libretas había intervenido en esa “guerra” : 121 mil 
alfabetizadores populares, 15 mil brigadistas obreros, 
100 mil brigadistas jóvenes, 35 mil trabajadores de la 
enseñanza, quienes unidos a los cuadros técnicos y 
políticos, formaron una fuerza de 300 mil brazos y 
cerebros “sobre los libros o sobre las cartillas” , que 
estableció en Cuba el primer territorio libre de anal
fabetismo en América y que logró la transformación 
de una aparente utopía en una luminosa realidad. . .
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PENETRACION NORTEAMERICANA EN EL URUGUAY
“Y quisiera concluir este llamado a la 

unidad insistiendo de nuevo en la ur
gencia de reconocer cuán inextricable
mente entrelazadas se encuentran los des 
tinos y las profesiones de nuestros po
líticos y escritores. En este sentido, la 
síntesis de nuestro esfuerzo y talento pue 
de proporcionar un más grande servi
cio a la causa de la libertad, un baluar
te para responder al desarrollo del fu
turo” . Estas palabras pertenecen al di
funto presidente de los Estados Unidos 
John F. Kennedy, y no se necesita mu
cho esfuero para comprender claramen
te, a través de ellas, el porqué del inu
sitado interés hacia la intelectualidad 
demostrado en un momento de la polí
tica norteamericana. Ese momento fue 
el 'del lapso comprendido entre la fra
casada invasión por Playa Girón y el 
chantaje atómico de la Crisis de Octu
bre: se hizo entonces necesario agrupar 
a los intelectuales alreeddor de los de
signios políticos del imperialismo de los 
Estados Unidos. Kennedy, que sin duda 
era un hombre inteligente, comprendió 
la posibilidad y la conveniencia de uti
lizar a los intelectuales, tanto latinoame 
ricanos como norteamericanos, para pre
sentarse ante la opinión internacional 
como un innovador que superaba la he
rencia cavernaria del macartismo. Sin 
embargo, y para llamar a las cosas por 
su nombre, ese súbito y calculado inte
rés no vino a ser nada más que otra 
de las formas adoptadas po reí imperia
lismo de su país como una nueva ma
nera de penetración ideológica. Si duran
te algún tiempo la infiltración imperia
lista, en el orden cultural, estuvo digi

tada en América Latina por los organis
mos del llamado sistema "interamerica- 
no”  y los agentes de éste, la nueva co
rrelación de fuerzas —operada a par
tir de 1959 y acentuada de más en 
más en estos días— obligó y obliga a em 
plear tácticas distintas para llevar ade
lante la tarea. Así, la penetración ide 
lógica tiene, hoy por hoy, infinidad de 
matices y sutilezas, y su descubrimien
to necesita de una tarea de análisis y de 
pesquisa.

En el Uruguay abundan los ejemplos 
de esa infiltración, que se centra en las 
oficinas de la Embajada de los Esta
dos Unidos y cuya cabeza más visible es 
el IUES. Eso no es novedad para nadie 
medianamente informado. Lo que sí es 
novedad (a pesar de lo previsible) es el 
camino que ahora se intenta recorrer a 
los efectos de cumplir con mayor efica
cia la labor: consiste, para decirlo con po 
cas palabras, en todo un plan cultural 
que no sólo acapare la atención y el 
interés de mía ancha franja de la po
blación sino que además, y fundamental
mente, siembre la división entre los ar
tistas e intelectuales uruguayos. Ese plan 
y sus alcances, es denunciado por un 
comunicado de la Sociedad Uruguaya de 
Actores que se publica aquí mismo. Pero, 
sin embargo, y como una manera de 
complemento, EL ORIENTAL está en 
condiicones de adelantar algunos de los 
próximos pasos de a Embajada de USA. 
El nuevo edificio de la Alianza Cultural 
Uruguay - Estados Unidos de Norteamé
rica ha sido equipado con una sala tea
tral en la cual se piensa desarrollar ac
tividades culturales que tienen como mo

délo inmediato las experiencias realiza
das en Buenos Aires por el Instituto 
Torcuato Di Telia. Por eso, se ha elegi
do para la inauguración de esa sala el 
montaje de la obra “Godspell”  (que po
dría traducirse como “El evangelio), una 
comedia musical que se basa en el evan 
gelio según San Mateo y cuyos perso
najes son diez payasos que se encargan 
de contar, comentar, cantar y danzar el 
asunto. La pieza, dentro de su aparen
te irreverencia, se inscribe dentro de esa 
línea neoconformista que va desde "Hair” 
a “Jesucristo superestar” y que, más allá 
o más acá de la fidelidad al mensaje 
cristiano, recorre los lugares comunes del 
amor, la libertad, el buen entendimiento 
y cosas por el estilo, que sirven para ali
mentar la ingenuidad y caar a los in
cautos. Por supuesto que eso va ador
nado, además por el despliegue de ele
mentos visuales, la riqueza en esceno
grafía y vestuario y la confección, en fin, 
de un espectáculo con todas las de la 
ley y, por lo menos en su epidermis, 
inofensivo. Aunque se sepa que detrás 
de cada piedra —y principalmente si 
las piedras son maide in USA— se es
conde un cangrejo. Pero ahí no para la 
información. Se sabe, además, que la 
Alianza contrató a un grupo de artis
tas uruguayos y que les paga una res
petable suma para asumir sus responsa
bilidades. En un medio como el nues
tro, donde la cultura mantiene una só
lida militancia antiimperialista y donde 
sus manifestaciones son fruto del esfuer 
zo independiente, la Alianza debió recu
rrir a elementos jóvenes e inexperien- 
tes, o, cuando menos, a gente mínima

mente seria pero que no ofreciera mayo
res resistencias o esgrimiera escrúpulos 
demasiado principistas. Es por eso que 
reclutó a mi elenco integrado por Fi
lomena Gentile, Amalia Roche, Antonio 
Baldomir, Eduardo Marzorattin, Leticia 
Moreira,( Mercedes Buschiazo, Jorge 
Cherchiaro, Yamandú Taño, Nair Fer
nández y Enrique Mrak (este último en 
equívoca connnivencia con el organismo 
patrocinador, dicho sea de paso) y diri
gido por Elena Zuarte, una actriz de la 
Comedia Nacional, complementando el 
staff con los aportes de Eduardo Gilar- 
doni en la adaptación musical y presu
miblemente de Tito Bai'dón en la coreo
grafía. Esa gente está agrupada, por lo 
menos en su gran mayoría, en la Socie
dad Uruguaya de Actores y sabe por tan 
to, que esta ha declarado que '‘conside
ra la participación de los integrantes de 
la misma (se refiere a SUA) en la ac
tividad teatral de la Alianza Cultural 
Uruguay - Estados Unidos como una co
laboración con el imperialismo, que es el 
enemigo fundamental de nuestro pueblo 
y de todos los demás de América La
tina”. Empero, hasta ahora no ha re
nunciado a sus tareas y parece empe
ñada en no hacerlo: así hipotecan su 
nombre y lo que es grave, impulsan el 
resquebrajamiento de un gremio. La in
filtración norteamericana puede estar sa 
tisfecha porque, una vez más, provoca el 
divisionismo y alienta el sindicalismo ama 
rillo: para esas tareas siempre hay alia
dos y “colaboracionistas” . Aunque la his 
toria —para decirlo con una frase gran
dilocuente— se encargará de juzgarlos.

Danubio Torres Fierro

DECLARACION DE S.U.A._ LIBROS

INFANCIA FALSIFICADA
Ante las gestiones para realizar ac 

tividades teatrales por parte de la 
Alianza Cultural Uruguay - Estado ; 
Unidos, apelando a los recursos hu
manos formados en el seno 'del mo
vimiento teatral uruguayo, la SUA 
(Sociedad Uruguaya de Actores), 
ejerciendo su natural derecho de opi
nión, declara;

—Que el imperialismo norteameri
cano, centro activo y concentrador del 
gran capital internacional, en conni
vencia con las oligarquías nacionales, 
se nutre del trabajo de todos los 
pueblos sojuzgados del mundo, en vías 
de lo cual los reprime a niveles in
frahumanos de vi'da, y arrasa con la 
soberanía de los mismos;

—Que es el más encarnizado ene
migo dé los pueblos que inician el ca
mino de su liberación. Y  que su con
ducta histórica es la de la invasión 
económica y militar contra los pue
blos del mundo y de América Latina;

—Que su función represiva hacia los 
pueblos se realiza como asesor y su

firmeza y alto espíritu de lucha, ex
presada en su actitud combativa por 
la cultura y la defensa de sus ins
trumentos de difusión en el marco de 
las luchas de nuestro pueblo por su 
liberación;

—Que el imperialismo, a través de 
la embajada de los Estados Unidos en 
nuestro país, mantiene organismos co
mo el IUES, que actúan como agentes 
de provocación tendientes a obstacu
lizar la unidad de los trabajadores 
uruguayos y la conducta clasista de 
su movimiento sindical al promover 
la existencia de un sindicalismo ama
rillo;

—Que el actual intento de realizar 
actividades teatrales por parte de la 
Alianza Cultural Uruguay - Estados 
Unidos se inscribe, a nuestro enten
der, en la política del imperialismo 
por la que intenta penetrar y dividir 
en Latinoamérica los movimientos 
que, como el teatro uruguayo, han de 
nunciado y enfrentado esa penetra
ción;

CUENTOS CON NIEBLA, de Pol- 
dy Bird. Ediciones Orion, 170 pági
nas.

En la década del 30 aparecen los pri
meros síntomas de una nueva tenden
cia entre los sectores —Boedo y Flori
da— que se disputaban la preeminencia 
en la literatura argentina. Al margen de 
las expresiones pietistas socializantes de 
unos y de los malabarismos vanguardis
tas de los otros, algunos escritores recu
peran entonces áspeteos del temple emo
tivo y de la retórica del romanticismo, 
por lo cual se los ha calificado, acerta
damente, de neorrománticos.

Esta línea, que eclosiona sobre todo en 
revistas literarias y poéticas luego de 
1940 (Canto, Hojas de poesía, Contrapun
to, El 40. Vei'de Memoria, etc.), pero qiíe 
también abarca a importantes narrado
res (Pablo Rojas Paz, María de Villa- 
riño, Vicente Barbieri), respondía así a 
una necesidad profunda de sublimación 
-ante la decadencia y el repliegue de la 
conciencia nacional burguesa que se re
gistraba en el país desde la caída del 
yrigoyenismo e instalación del Concor
dato justista. Fue un período de corrup 
ción y malversaciones clausurado por la 
revolución de 1943, pero cuya impresión 
actuó durante algún tiempo más sobre 
la sensibilidad de nuestros escritores. Uno 
de los principales signos de dicha subli
mación consistió en idealizar la infan
cia como único período puro e íntegro 
de la existencia.

A partir de la llamada generación del 
55, se observa un evidente reflujo de tal 
imagen mitificadora, posibilitada por no 
torios sacudones históricos, por un auge 
de la poética del compromiso sartreano 
y por los avances del psicoanálisis en las 
capas medias. Muchos relatos y novelas 
de Beatriz Guido, Silvina Ocampo (des
de “La furia”, 1959), Juan José Hernán 
dez, Julio Cortázar y Daniel Moyano, 
para no citar sino a los más notorios, 
exhiben los mecanismos enfermizos de 
resentimiento, odio y crueldad que mue
ven la conducta infantil.

Inesperadamente, sin embargo, el éxi
to editorial de una joven señora vincu
lada con el aparato comercializa'dor del 
feminismo contradice aquel reflujo. Las 
cifras de venta alcanzadas por “Cuen
tos para Verónica” (1969) y “Cuentos 
para leer sin rimmel” (1971), que se apro

ximan a los 500.000 ejemplares, mues
tran hasta dónde la pequeña burguesía, 
sector social al que pertenece gran par
te de los lectores argentinos, se mantie
ne fiel a los mitos que le permiten res
guardarse de la realidad histórica y sus 
vicisitudes.

Porque si algo cohesiona estos nuevos 
cuentos de Poldy Bird es precisamente 
una ilimitada confianza en la inocencia 
infantil, desde las primeras líneas del 
libro: “Yo quisiera quedarme en ese mun 
do apretado en las paredes celestes de 
la in fancia...” , sobre tal certidumbre tra 
za una representación del mundo, fácil 
e ingenua, donde quedan escindidas una 
zona privilegiada, la del hogar protec
tor, que en última instancia funciona co 
mo símbolo del útero perdido: “Ya no 
importan las tormentas, estamos los tres 
juntos —padres e hija— a salvo, en la 
barriga enorme de la casa” , dice en “El 
alma de la casa” . Y  otra zona peligro
sa, agresiva, la del mundo. Una confir
mación literaria, en suma, de esa mala 
conciencia que aconseja permanecer en 
casa cuando afuera ocurren sucesos de
cisivos y recurrir en todo caso a la pan
talla auxiliadora del televisor. Si alguna 
amiga pretende abrir la puerta y echar
se al mundo, la voz conciliadora de Pol 
dy le advierte: “Yo no quiero que pier
das tu asombro y tu inocencia... No 
crezcas. No. Sarita, no crezcas. No te 
llenes de espinas y de piedras. No tra
tes de comprender lo incomprensible” .

Esa última frase tal vez resuma toda 
la ración ideológica conservadora y ais
lacionista de sus historias, en las que 
no ahorra ningún recurso lacrimógeno 
o sensiblero, ninguna imagen convenció 
nal y resobada para ganarse la adhe
sión de quienes esperan confirmar, a 
través de la literatura, toda la gama de 
falsificaciones y miserias con que elu
den la asunción de su propio lugar en la 
historia. Esta remitificación de la niñez, 
opuesta a la lenta y progresiva desmiti- 
ficación operada por el núcleo de es
critores argentinos ya mencionado, se ex 
plica mejor si la vinculamos con la ac
titud falsificadora de las revistas feme
ninas, dispuestas siempre a convalidar, 
más allá de circunstanciales concesiones, 
una noción arcaica, hogareña, e inma
dura de la mujer. Según ellas, el papel 
de la mujer es sustraer al marido, novio 
o amigo, de sus responsabilidades con el 
mundo común mediante la fascinación 
del enclaustramiento maternal y uterino.

E. R.

ministrador de elementos de represión 
al servicio de las oligarquías nacio
nales y de orquestador de las provo
caciones fascistas contra los gobier
nos populares del continente latino
americano;

—Que esta conducta no solo apela 
a la violencia física sino que toma las 
formas ideológicas y culturales, ad
ministrando éstas en todos los países 
dependientes, llegando en el Uru
guay a ejercer un verdadero monopo
lio de los medios de difusión de ma
sas (radio y televisión);

—Que se ha desplazado de los mis 
mos a los trabajadores nacionales, pro 
duciéndose una real desnacionaliza
ción económica, ideológica y cultural;

—Que esta penetración cultural im
perialista le ha sido impedida en el 
movimiento teatral por la sólida cohe 
sión de los trabajadores del teatro,

—Que esta “Alianza Cultural”, más 
allá del grado de ostentación de sus 
vinculaciones ideológicas y económi
cas con la embajada de los Estados 
Unidos, entendemos ella es un instru
mento de difusión, no de los intere
ses del pueblo de los Estados Unidos, 
sino de su gobierno, el cual es el bra 
zo armado político y militar dei im
perialismo;

—Que en vista de los conceptos 
enunciados precedentemente, la SUA 
considera la participación de los in
tegrantes de la misma en la actividad 
teatral de la Alianza Cultural Uru
guay - Estados Unidos como una co
laboración con el imperialismo, que 
es el enemigo fundamental de núes 
tro pueblo y de los demás pueblos 
de América Latina.

Sociedad Uruguaya de Actores 
Montevideo 19 de mayo de 1973

M IM E O G R A F IC A
IN ZAU R R ALD E

LIBROS - FO LLETO S - BALANCES
P LA N ILLA D O S - Listas de precios

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

DIBUJANTES, PINTORES, ESCULTORES
El acontecim iento de la  semana 

está radicado en torno a la m ues
tra hom enaje a Bernabé Michelena
(1888-1963) organizada por el Insti
tuto Cultural Uruguayo Soviético, Ca
nelones 1136. La última exposición 
de este escultor nacional se e fec 
tuó una década atrás en Amigos del 
Arte y n o  se beneficiaba de la vi
sión totalizadora de la presente. 
Aquí hay 52 piezas y cerca de 30 di
bujos que dan una idea abroxim a- 
tía de las inquietudes expresivas del 
autor.

Por razones obvias no están aquí 
sus obras monumentales que hay que 
tener en cuenta: El obrero urbano 
(1930, situado en la Plazuela G ar
zón, el M onum ento al Maestro (1945) 
en el Parque Batlle y Ordóñez, en 
inconcluso M onum ento al General 
O’Higgins (1949-56), el Monumento 
a la Confraternidad (1960) a la  en
trada del aeropuerto de Carrasco, el 
de Grauert (1957), ubicado en la 
fu ta  N*? 8 a ia altura del quilóme
tro 361/2. Habría aue mencionar 
también el busto de Rodó de la  ciu 
dad de Mercedes, el m onolito a Ju
lio R. Mendilharsu del Prado, la  ale
goría de La Ley (1929) del Palacio 
Legislativo, y obras mem orativas es
parcidas por diferentes cementerios 
de la  capital e interior.

Si no se hiciera esta referencia, el 
visitante no inform ado nodría llegar 
a  la conclusión de que Michelena fue 
un ejecutante de inclinación inti- 
mista. con escasa inclinación a los 
grandes espacios abiertos. Y  sería 
cercenar, indebidam ente, su perso
nalidad creadora. Que es común, por 
otra parte, en este género de ex
posiciones; la escultura no se tras
lada con facilidad. El complemento 
lóalco es recorrer las calles de la 
c ’udad. a las que sus figuras se han 
incorporado con  espléndida natura
lidad.

I a exposición desdeña, en cierta 
manera, un sentido didáctico, un de- 
,•-envolvimiento histórico y lineal de 
¡a labor del escultor. Esto, aue si por 
una rarte puede ocasionar alguna 
dificultad en el señalam iento de fe 
chas, se convierte en una virtud.

M ichelena n o  tuvo metamorfosis 
bruscas ni cam bios súbitos. Es más. 
Parecerís que toda su obra — ejecu
tada a. lo  largo de cincuenta años 
de laKor continuada—  hubiera sido 
concebida en un lapso m ucho más 
breve Tal es la unidad nue provie
ne del conjunto. Form ado junto a 
Felice Morelli, vial ó  en tres ocasio
nes a Europa (1914, 1916, 1928); su 
aprendizaje fundamental, com o me 
¡o confesara cierta vez, fueron los 
museos, las propias escuelas en las 
aue enseñé. Seguramente que en sus 
largas instancias europeas, donde es

ER R A TA
En la página 17 de esta edición 

se deslizaron algunos errores en el 
m om ento de la corrección de 
pruebas, entre las cuales hay dos 
que salvar, en el artículo “Pene
tración norteam ericana en el 
Uruguay” : cuando se habla de 
una actriz de la  Comedia Nacio
nal se trata de Elena Zuasti y, 
después, la  inclusión de Leticia 
Moreira en el elenco mencionado, 
quien se desligó de esa empresa.

taba vivida la  influencia de Rodín, 
Bourdelle, M edardo Rosso, Despiau 
y Meunier, estos grandes escultores 
renovadores del siglo pasado que se 
internaban en el siglo X X , supieron 
brindarle una larga, beneficiosa lec
ción. Quizá, y sobre todo, el respe
to y  la adm iración hacia los clásicos, 
con su depurada síntesis, así com o 
la com prensión de un invasor hu
manismo. Por eso pudo escribir, en 
1937, Cipriano Vitureira: “ . . . e n  Mi
chelena, donde la m ateria n o  se 
moldeó sorda, ni inmensa, ni pesa
da. Es una expresión musical y la 
luz danza en ella por eso. No hay 
grandes volúmenes, ni planos bri
llantes, ni siquiera aristas, a no ser 
alguna generalmente en los labios 
para culm inar la  obra, com o los 
sueños humanos, con un suspiro del 
barro. Así en El obrero Urbano, la 
m ano levantada y aguda com o una 
lanza o una bandera corporal. Cuan
do este artista pasa de un plano 
a otro, hay una transición llena 
de dulzura con la  que diríamos que 
se hum edece la tierra, para dar vi
da a los nuevos planos y volúmenes 
bien plantados que los rodean. Es 
el equilibrio de las masas logrado 
sin dureza y que hace del m ovim ien
to una expectativa de la form a, un 
oleaje de arena” . Ese equilibrio fo r 
mal y expresivo, esa relación bien 
dosificada entre em oción y  razón, es 
lo aue caracteriza a la  obra de M i
chelena, un clásico de nuestro tiem
po. Es seguro que no fue un renova
dor de los conceptos escultóricos, 
aue incluso se mantuvo m arginado 
de las búsquedas preferentem ente 
espaciales de la actualidad, pero in
novó en una materia tan  difícil de 
decir algo nuevo: mantener viva una 
larga tradición, otorgándole la gra
tificante sensación d e l  descubri
miento reciente. Pudo acceder al ta
m año m onumental y  a la talla del 
granito, recurrir a la  arenisca o m o
delar en arcilla o, incluso, tallar el 
yeso, en bustos y  figuras. En cada 
üno de ellas d e jó  la im pronta de su 
saber y su sensibilidad, ya sea en el 
tr?ba jo  finísim o de penetración psi
cológicas de los retratados (Alberto 
Zum Feldc, 1908, Cyro Scosería, 1917, 
Manuel de Castro, 1931, Armando 
González, 1935, Enriaue Casaravilla 
Lemos, 1924, Retrato de Milka, 1926), 
én la  sólida capacidad para apresar 
las figuras en el acto  de realizar 
una acción que alcanza su culm ina
ción en El sembrador (1938), en esa 
admirable capacidad para recortar los 
perfiles y  enlazarlos con sugestivas 
zonas de pasajes, a veces levemente 
aristadas, conduciendo al, o jo  con 
persuasiva elocuencia a apoderarse de 
la form a en totalidad. ESa plenitud 
también se observa en las figuras 
de animales. El caballito criollo (1935, 
aproximadam ente) posee un lirismo 
que surge de la dulce em oción con 
que está construida la  form a, de la 
apretada síntesis, de los incisivos 
huecos que enaltecen el volumen, 
del rico modelado de la superficie, 
que acepta la luz sin disminuir su 
potencia volumétrica. Otras veces 
aborda el relieve, con preferencia el 
medio relieve, e Instala la  enuali- 
dad y  los ritmos envonventes, o  se 
orienta hacia una agudización pla
nista y  geometrizante com o en  sus 
últimas obras (M onum ento a la 
confraternidad, 1960) a través de dos 
figuras reducidas en  yeso. Para en
tender la visión estrictamente es
cultórica de Michelena, basta obser
var sus dibujos a tinta: los diversos
puntos de vista del escultor lo va 
plasm ando en  líneas sugeridoras de

espacios y  volúmenes, tensos com 
promisos con  un arte sustantivo.

En el cam po de la  pintura está 
Julio Verdié desde el Subte M unici
pal. Allí cuelga 42 (telas trabajadas 
con pintura acrílica y  arena, todas 
de con fección  reciente. La muestra 
está dedicada a Picasso y  Verdié 
aclara el sentido de sus Intenciones 
desde un cartel a la entrada: “ Pre
sento una vez más mis consecuencias 
eutrapélicas; lo  hago para que el 
público se encuentre boyante, des
cargado de inútiles preocupaciones, 
jinglado a m erced de anhelos de fe 
licidad”  y  reclam a una “ mirada ino
cente”  del espectador para la cap 
tación de sus jm tpuestas autom áti
cas. Porque son obras realizadas con 
rapidez —lo q,ue supone una segura 
maestranza,— pero tam bién con su
perficialidad. A los 73 años, Verdié 
conserva una juventud admirable (y 
en eso se aproxim a a Picasso) y 
acomete el acto de pintar com o un 
festín permanente. Si los resultados 
no son muy apetecibles es quizá 
porque Verdié confunde sus preo
cupaciones individuales con  el m o
m ento histórico que le toca  vivir y 
en  el cual está inserto el público, 
ese destinatario que busca. Y  mal 
pueden com ulgar estas eutrapelias 
(juego, entretenim iento inocente) 
con  esas alusiones a Hiroshim a que 
en cinco obras convoca  el autor, de 
la misma m anera que recorre paisa
jes y abstracciones. Cuando se de
ja  llegar por su notoria capacidad 
de pintor. (Figura abstracta), cuan
do la sobriedad del color y  la  mesu
ra com poslcionai se instalan en él, 
consigue sus m ejores atributos. Lo 
demás es una im provisación talen
tosa, exterior, de brillante superfi
cie, pero que no cala hondo en el 
espectador.

Nelson T. Rom ero vuelve con  sus 
dibujos (Casa Bertolt B recht). El 
año pasado se presentó por primera 
vez y  su capacidad de dibujante 
quedó altamente dem ostrada: una 
paciencia de m onje benedictino para 
explorar el dibujo lejano y  ajeno e in 
corporarlo com o propio. Más cerca 
del bagaje arqueológico que de la 
creación.

Eso condujo a la aparición de una 
legión de admiradores y com prado
res. Se encandilaron con el acade
mismo, las figuras volum étricas pre
sentadas en un espacio ficticio, eu- 
olldiano y  renacentista, con todos los 
elementos caracterizadores de las es
tructuras individualizadas hasta el 
análisis agotador. Además, recurría 
a una tem ática con pretensiones ac- 
tualistas y nacionales, que conm o

vió el corazonclto de todo aspiran
te a  revolucionarlo. Las cosas pare
cían ser llamadas por su nombre. 
Lástima todo naufragaba en  un vo
cabulario que se rem ontaba a la 
época de Maricastaña. Y  se apode
raba de un  lenguaje que no sentía 
ni podía sentir por fa lta  de expe
riencia y contacto directo. Si bien 
posee una capacidad visual y  m a
nual para recrear a los artistas clá
sicos, sus frágiles 20 años de edad, 
le cercenan la  autenticidad para re
montarse varios siglos. Más aún, c o 
rre una maratón inútil; no se pue
de repetir puntualmente una expe
riencia pasada. Ya Heráclito lo  en 
señaba. No obstante, Romero parece 
dispuesto a repetir la hazaña. Pero 
insatisfecho, está cam ino hacia otros 
dominios expresivos. Por lo menos 
se pueden observar varias opciones. 
Con su m anía de registrar no solo 
la fecha sino los días de ejecución 
de cada obra, R om ero no claudica 
del punteado o  el trazo fin o  y entre
cruzado, conform ando form as den
sas repletas de inform ación, donde 
nada queda para la im aginación del 
contem plador: éste, saturado, las re
chaza. Son aquellas tituladas Preso 
político muerto, Hom enaje a Cami
lo  Torres, Guerrilleros, El líder, 
versiones grandilocuentes», especta- 
íares, escenográficas, de situaciones 
reales y com partibles; en definitiva, 
falseadas por un patetismo vulgar y 
efectista. Por otro lado descubre el 
cubismo analítico, 60 años después, 
por lo  m enos se acerca a su tiem 
po histórico. Quiebra la im agen d i
bujada en  planos transparentes^, 
juxtapuestos y  sobrepuestos, con gran 
habilidad, con oficio, pero sin en
tender las propuestas estéticas de 
Picasso y  Braque: a ellos le im por
taba la  form a en sí, la  dinám ica in 
terior, y no la figuración ni el m en
saje expreso, q,ue es lo  que Rom ero 
mantiene. Nuevo desencuentro. Por 
último, cabe consignar, otra posi
bilidad: el despoj amiento form al, la 
catarsis dibujística, <a través de f i 
guras orgánicas que acuden al m ovi
m iento y en las que se m ezcla el ri- 
feor de lo geométrico. El salto — en 
pocos meses o  casi sim ultáneamen
te—  es evidente. Desde la denuncia 
del alegorismo o la cuasi abstrac
ción  ¿Qué posición definitiva adop
tará este joven aue apenas sobre
pasa los veinte años y con  un ins
trumental técnico fuera de lo  co 
mún? Tiene un espléndido porvenir 
si sabe administrar sus habilidades 
y las pone al servicio de una co 
herencia expresiva actual, com pren
siva de totalidad y  de autentici
dad. —  N.D.M.

ROBERTO UMANSKY 

expone maderas
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CARTELERA
CONFERENCIAS

VIDA Y OBRA DE MICHELENA.
Es el tema que abordará el arqui

tecto Femando García Esteban: se
guidamente se proyectará el audiovi
sual de Rubén Yáñez sobre el escul
tor uruguayo. (ICUS, Canelones 1136, 
hoy a las 19.30)

PLASTICA
® BERNABE MICHELENA. La más

completa revisión de un escultor 
(1888-1963) que tuvo una indisimula
da gravitación en la formación artís
tica nacional en su doble faz de crea
dor y de maestro. Continuador de la 
severa, sobria contención naturalista 
He Despiau, Meunier y en parte de 
Bourdelle, Michelena alcanzó su pa
rábola expresiva en “El sembrador” 
(1938). Se agregan, además, varios di
bujos a lápiz y a tinta, muy revela
dores de la sensibilidad del autor. 
(ICUS)
® LUIGI y EMA FABRI. Una pa

reja de artesanos que desdobla su 
actividad: el primero en hierros y vi
drios que siguen las pautas tradicio
nales europeas con poco margen ima
ginativo, circunstancia que no se daba 
en anteriores obras; la segunda, más 
persuasiva, utiliza el cuero para con
cebir confortables y atractivos obje
tos para sentarse. (Estudio A)
»  JULIO VERDIE. Inauguró una 

exposición de pintura. (Subte Mu
nicipal)

<* JUAN P. COSTIGLIOLO. Inaugu
ró pinturas recientes. (Alianza 

Cultural Uruguay-EE. UU.)

(• 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. 
tPaysandú 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 
Bertolt Brecht desplegado en memo
rables imágenes. (Losada Artes y Le
tras)
«  PREMIO DIBUJO 1973. El anun

ciado certamen del Instituto He 
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 He sus preocupa
ciones estéticas: una paleta auste
ra que en sus últimas telas estalla en 
colores vibrantes y planos, para ar- 
qultecturar 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 He 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)

, • MANUEL LARRAVIDE. De
profesión guardamarino, gradua

do en Buenos Aires, también lncur- 
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 presentabas, 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)

• CYP CRISTIALI. Como sucede
con todos los pintores primitivos

contemporáneos, tiene un afán de cu
brir totalmentela superficie del cua
dro con estructuras planistas, geomé
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 
contamínanos 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 linea 
pero anda desajustado con los tiem
pos que corren. (Casa Bertolt Brecht)
• CARLOS CASTRO SANSOVE -

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. (Moretti)

LIBROS
• AMERICA LATINA: URBANI

ZACION Y VIVIENDA, por Ra
fael Lorente Mourelle. En la intro
ducción, el autor (un arquitecto uru
guayo de sólida trayectoria) señala 
que este breve ensayo surgió de las 
inquietudes convocadas en un curso 
realizado en Bogotá en 1967 sobre la 
programación de viviendas, haciendo 
un rápido balance del proceso de ur
banización en América Latina, sus ca
racterísticas fundamentales y las con
secuencias de una urbanización ace
lerada. Una buena bibliografía com
pleta esa visión. (Editorial Tierra Nue
va. Montevideo, 68 páginas)
• SOCIOLOGIA DEL ARTE, por

Pierre Francastel. Es la última 
obra publicada por el gran ensayista 
francés antes de morir en 1970, ya 
justamente apreciado por su notable 
Pintura y sociedad. Aquí se interroga 
si la sociología del arte puede ser 
una metodología o una problemática 
internándose por un tema que in
vestigó en intensidad desde su cá
tedra de la Sorbona: los valores socio- 
síquicos del espacio - tiempo del Re
nacimiento y la destrucción de esa 
noción a partir del siglo XIX. to
mando como precursores a Van Gogh, 
Gauguin, Cézanne. (Emecé Editores, 
Buenos Aires, 221 páginas)

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 trio exce
lente de actores (Dumas Lerena, Clau 
dio Solari, Jorge Triador) que se 

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

trus Miller. A veinte años de es
crita, esta denuncia liberal que asocia 
un hecho real ocurrido en el siglo 
XVII a la cacería tde brujas del di
funto senador McCarthy, mantiene 
sus mecanismos escénicos, directos, 
eficaces, aunque la superficialidad de 
su mensaje se hace notar. El director

César Campodónico, luego de una pri
mera parte equívoca, logra un espec
táculo seguro y hasta inspirado por 
momentos, bien secundado por la des
pojada escenografía de Gallup y las 
excelentes luces de Yáñez. El elenco, 
visiblemente mal distribuido, tiene su 
puntal en Rafael Salzano, que recu
pera el brillo de sus mejores tiempos. 
(El Galpón, sala 18)

CINE
• GRANADA, GRANADA, GRANADA

MIA. El realizador soviético Ro
mán Karmen participó en la guerra 
civil española filmando muchos as
pectos de la dura batalla del pueblo 
en defensa de la República. Hace seis 
años estructuró este fime en base a 
materiales de archivo, noticieros y do
cumentales (ya utilizados en Morir en 
Madrid) pero el conjunto no tiene, 
por asomo, la fuerza de denuncia del 
inolvidable opus de F. Rossif y ape
nas si se ven con curiosidad algunas 
instantáneas. (Montevideo)
• EL ULTIMO MES DE OTONO

La intención es menor, delibera
damente poética, y trata de identifi
car e otoño de la vida del protago
nista con la estación misma. Si el di
rector V. Derbenev hubiera limitado 
el metraje a una módica media hora 
habría cosechado mejores dividendos 
expresivos. Tai como está es un lar
go, reiterado deambular en busca de 
la juventud perdida, que, si no fuera 
por la excelencia de la fotografía y 
la calidad actoral, pasaría con mucha 
pena y poca gloria. (Montevideo)
• HISTORIA DE UN BALLET. Es

un cortometraje cubano del año 
62, con varios premios encima, donde 
se intenta rescatar los orígenes afri
canos de las danzas folklóricas de la 
Isla. Falta un libreto y una dirección 
eficaces, pero el elenco del Ballet Mo
derno de Cuba posee un magnetismo 
que nada tiene que envidiar a com
pañías famosas. (Montevideo)
• EN HOMBRE DEL PUEBLO ITA

LIANO. Como sucede en las últi
mas comedias italianas —y esto está 
a cargo del director Dino Risi y el 
dúa de libretistas Age y Scarpelli— 
hay un planteo provocativo que ame
naza con una radiografía de la so
ciedad para luego derivar en lugares 
comunes, falsificadores de la realidad. 
Ugo Tognazzi y Vittorío Garman su
peran esos baches con oficio profe
sional. (Censa)
• H OLA... ADIOS. Una novelita

rosa - mecánico encuentra una ba
ronesa y se enamoran— es el triste 
fin de Jean Negulesco, otrora realiza
dor de atendibles películas policiales 
que ahora luce un almibarado confor
mismo, repartido en ambientes típicos 
de la capital francesa y en el boato 
de la Costa Azul. (Elíseo)

• LA VENGANZA DE ULZANA. Es
la que perpetra el irregular y ner

vioso Robert Aldrich, un director efec
tista que en un tiempo quiso ser al
guien, contra esos antecedentes, nau
fragando en un puro recetario de ma
rinee. (18 de Julio)
• CONSPIRACION INFERNAL. —

Aventuras sobre espionaje a un 
centro espacial con directivos de men
talidad fascista defendiendo los sa
grados poderes de imperio america
no. El conjunto es mía tontería que 
no tiene ningún interés ni hace nada 
por dar credibilidad a sus personajes. 
(Radio City)
• EL JUEZ DEL PATIBULO. —

Siguiendo las huellas del mirar 
retrospectivo, nostálgico y critico 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).
• 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).
• 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 Hel Maipo, don
de se lamenta la actuación de Hay- 
dée Padila (La Chona), totalmente 
desperdiciada. (Plaza).
• 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: mi corrosivo análi
sis He 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).
PUNCIONES ESPECIALES...............
• CINE ALEMAN. Una serie de sie

te filmes de la República Federal
de Alemania, producidos en los últi
mos años, son presentados diariamen
te hasta el lunes. (Central)
• CINE EDUCATIVO Y DE IN

FORMACION. Con la participa
ción de 26 países y más de 200 filmes, 
comenzó esta semana esta interesan
te muestra internacional. (Cine Uni
versitario)

DISCOS
• SONIDO DEL ANO QUE VIE

NE, VOLUMEN II (De La Plan
ta KL 8331, mono estereofónico).

• MUSICA DE ACA (De La Plan
ta KL 8334, mono estereofónico).

Ambos LP se inscriben en el estilo 
“ensalada” que suele practicar la edi
tora De La Planta, con extractos del 
material grabado y publicado en otros 
LP o discos simples del mismo sello 
Para quienes no posean las “obras 
completas” de Tótem, Días de Blues, 
Manuel Capella, Vera Sienra, The Ki 
llers, Los Campos, Moonlights, Diane 
Denoir, Coid Coffee, Mateo, Los Del
fines, Urbano y Víctor Manuel Pede- 
monte, aquí está la oportunidad de 
escuchar un variado muestrario de di
ferentes estilos, aunque lo “variado” 
disperse la atención sobre lo verdade
ramente bueno. Las diferencias son 
abismales entre surco y surco y re
sulta evidente que Tótem, Manuel Ca 
pella y Moonlights vuelan bastante 
más alto que sus ocasionales “ acom
pañantes” .
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NARDONE: “ Para mantenerse en el peder hay
que estar bien con las FF.AA. y con EE.UU.”

1II' iITiilfl” ' i-m i— ■— ^ |
La figura de Nardone adquiere, en los 

momentos que se viven actualmente en 
el país, un relieve singular, como que 
dos de sus principales allegados fueron 
el señor Gari y el señor Bordaberry, así 
que hemos tomado contacto con varios 
de los que en una época conformaron 
con Nardone la Liga Federal de Acción 
Ruralista, y que luego se retiraran de 
la misma debido a las desinteligencias 
que surgieron con dicho político. Estos 
hombres, colaboradores directos de Nar
done desde sus primeros tiempos en la 
política, militan hoy, en su mayoría, en 
filas blancas, dentro del bloque mayori- 
tario de dicho sector político. Ellos ac
cedieron a brindar a nuestros lectores, 
su testimonio sobre la época. Nuestra 
nota de hoy es, entonces, continuación 
de la que iniciamos el viernes pasado, 
pero no la última sobre este tema apa
sionante como es el espectro político de 
las décadas del 50 y 60, origen de mu
chos de los que conforman la oligarquía 
y la rosca que hoy asfixia al país y a 
los trabajadores.

EL ANTICOMUNISMO 
DE NARDONE

“Cuando Nardone comenzó su tarea 
política, era realmente mi don nadie. 
Tuvo que romperse el alma para lograr 
salir adelante y encauzar detrás suyo 
un electorado importante, como fue real
mente el electorado que tuvo.” Así co
mienza nuestro entrevistado. Nos sigue 
diciendo que “en realidad el anticomu
nismo de Nardone no fue tal sino sola
mente faltando poco tiempo para 'las 
elecciones del 58. Un año y medio o dos. 
Todo comenzó —según nuestro entrevis
tado— cuando en ocasión de un Cabildo 
Abierto en Montevideo, el Partido Co
munista sacó un afiche y volantes con 
leyendas contrarias a los productores ru
rales, a los que acusaba de diferentes y 
varias maniobras contra el país. Nardone 
había mantenido, hasta ese momento, una 
actitud más bien de indiferencia hacia 
el comunismo. El no quería hablar del 
tema, evitaba hacerlo, y su principal ar
gumento era de que si hablaba mal con
tra el comunismo debería explicar el 
porqué hacia eso. Por otra parte, en su 
esquema tenían lugar determinadas ideas 
de origen socialista. E] hecho es que a 
partir de ese día del Cabildo Abierto el 
comenzó paulatinamente su campaña an
ticomunista. R e a c c i o n ó  violentamente 
contra esos murales y eso fue el inició” . 
En efecto, ya nada pudo luego detener 
una prédica por demás furiosa y por 
momentos patológica contra e comunis
mo o toda otra idea de izquierda.

“HAY QUE ESTAR BIEN CON LA 
EMBAJADA DE LOS EE. UU.”

Pocos meses antes de finalizar el año 
1959, Benito Nardone tuvo una conver
sación con uno de sus más allegados, 
que luego se retiraría (casi al mes de 
esa conversación) de la Liga Ruralista, 
debido justamente a lo que dicho polí
tico le había expresado. Las palabras de 
Nardone fueron exactamente:

“En este país, para mantenerse en el 
poder hay que estar bien con las Fuerzas 
Armadas y con la embajada de los EE. 
UU.” Esto estaba dando la pauta dfe un 
cambio sustancial en muchos de los con
ceptos que hasta el momento había pre
gonado Benito Nardone. Es evidente que 
su prédica anticomunista no había caldo

Nuestra anterior nota sobre el tema de la CIA en el Uruguay co 
menzó analizando lo que había de cierto y  de m entira en la noti
cia que tra jo  un cable desde los Estados Unidos. Eso de que la CIA 
habría organizado un golpe contra B eniio Nardone quedaba total
mente desvirtuado en los hecSios con el relato de la entrevista que 
el m ism o Nardone había m antenido con el entonces em bajador de 
los EE.UU., W oodward. Allí se notaba com o Nardone y  el em bajador 
coincidían en  un punto por demás básico (para sus intereses), su 
odio a Herrera. Esta entrevista, es sólo un ejem plo que habla, de las 
buenas relaciones que mantenía Nardone con La em bajada y que
avala la, hipótesis de que si había
centra Nardone. EL ORIENTAL ha
en este tema.

en saco roto, la embajada lo estaba vien
do como su hombre en la política del 
Uruguay, máxime cuando estaba por to
mar el gobierno (en el 60 le tocaría pre
sidir el Consejo Nacional de Gobiero( 
y su apoyo político aún dentro de los 
blancos era bastante endeble, debido jus
tamente a su rompimiento con Herrera. 
Estas palabras de Nardone se enraban 
perfectamente con aquella entrevista en 
Lanasur (textil de la que Gari era Ge
rente y accionista principal, por otra 
parte). Una de las personas que entre
vistamos nos dijo que había conversado 
con el embajador Woodward tiempo des 
pués de aquellos hechos. Allí hablaron 
sobre el tema y si realmente le había 
preguntado a Nardone sobre Herrera y 
si realmente Nardone le había contes
tado tal como lo hizo, es decir, dando a 
entender que Herrera no era nadie en 
el esquema de gobierno. El embajador 
respondió entonces; "Bueno, pero eso en 
realidad no trajo consecuencias” , lo cual 
prueba que todo era cierto. Su Interlo
cutor (nuestro entrevistado) le respondió 
entonces que sí trajo consecuencias, co
como que Nardone había roto con He
rrera justamente debido a ese incidente. 
Incidente que le permitió a Herrera —de
cimos nosotros— darse cuenta de inme
diato que muchos de los que lo rodeaban 
eran sólo traidores y no sus amigos.

Las palabras de Nardone con que ini
ciamos este parágrafo fueron pronuncia
das en octubre o noviembre de 1958. Fue 
a partir de allí que muchos de sus cola
boradores, justamente los de ideas más 
progresistas, se fueron retirando de .su 
lado, al constatar el cambio radical que 
se había dado en su persona. Y son 
justamente estos amigos, colaboradores, 
los que no recuerdan haber visto o haber 
conocido a Hunt, el espía de la CIA que 
está acusado de háber intervenido en 
el caso Watergate y que había traba
jado en el Uruguay en aquella época. 
Sin embargo, el señor Gari sí lo conocía 
y si admitió (conjuntamente con Doña 
Olga) que eran muy amigos.

EL SR. GARI

Gari, esa personas que sólo con ‘su 
presencia personifica a la rosca que do
mina al pais, era base fundamental de 
la labor política de Benito Nardone. 
Cuando Nardone comenzó su carrera po
lítica y desde alí siempre tuvo a su ladb 
una persona que le solucionó al instante 
cualquier problema financiero. Tuvo en 
la Radio Rural, el principal arma de Nar
done, una persona que la administró al 
detalle, no permitiendo que nada en
turbiara su funcionamiento. Esa persofla 
era Juan José Gari, Una persona que

golpe sería contra Herrera y no
querido sin em bargo profundizar

todos los días del año y por muchos años, 
se puede decir que hasta la muerte de 
Nardone, desayunó, almorzó y ceñó tam
bién muchas veces, con Nardone, apun
talando. asesorando, siempre estando en 
un segundo plano pero en un primero 
a la vtó.

Herrera odiaba a Gari y muchas veces 
demostró ese odio con actitudes agresi
vas e insultantes hacia su persona. He
rrera sabia quién era’ Gari. Alguien que 
sabía al dedillo todo lo que hay que sa
ber sobre los mercados cambiários, sobre 
los negocios mundiales, sobre el oro, y 
por sobre todas las cosas, sobre la carne, 
La carne es justamente el tema que qui
zás de mina más esta eminencia gris de 
Nardone y ahora de Bord2beríry, y que 
fue seguramente quien inició a Nardone 
en las artes adulatorias de la Embajada 
yanqui, sabiendo separar inteligentemen
te a los “amigos” provenientes de allí de 
los demasiado progresistas. Es realmente 
sintomático que sólo Gari y Olga Clérici 
hayan declarado que conocían a HUNT 
y que éste era muy amigo de Nardone.

Y para ilustrarnos más acerca de Hunt, 
el "muy amigo” de Gari y Doña CNe- 
rici, reproducimos el siguiente cable que 
ha venido esta semana desde México, 
donde también actuó Hunt.

“Hunt es un activísimo y esforzado ser 
vidor del servicio secreto norteamerica
no, según se desprende de sus declara
ciones autobiográficas ante la comisión 
investigadora del Senado norteamerica
no. Entre las múltiples tareas cumpli

das con eficiencia en el extranjero (te 
cuenta su especial participación en el de 
(Tocamiento del ex presidente guatemal
teco Jacobo Arbenz, a principios de la 
década del 50, cuyas medidas reformis
tas perjudicaban los intereses de la Uni
ted Fruit y otras empresas estadouúicien 
ses, además de constituir una voz disi
dente, antinorteamericana en Latino
américa, cuando justamente arreciaba la 
guerra fría.

Más tarde, siguió dando pruebas «Je su 
capacidad en España pero, lamentable
mente, se le fue un poco ia mano, cuan
do se le encargo —después de I9b9- 
ocuparse de Cuba. Vino con la idea de 
éxito, porque la CIA prefirió desarropar 
asesinando a Fidel Castro: “mnert® el 
ferro se acabó la rabia”. No tnvo miseüo 
el proyecto intervencionista que concluí 
que el problema castrista se terminaba 
ría con la invasión de la Bahía de Co
chinos en 1961.

El inquieto espía también anduvo por 
México, haciendo de las suyas. 'lauto, 
que cuando el presidente Nixon «gateo 
detener las primeras investigaciones del 
caso Watergate —explicó— una «Je las 
razones para tomar tal determinarían 
fue evitar que las “TAREAS ESPERTA
LES DE LA CIA” en México saliera® a 
la luz”.
BORDABERRY, EL REPRESENTANTE 

DE RADIO RURAL

Llegó un momento en que al lado de 
Nardone comenzó a figurar una persona 
asiduamente. En cada acto que éi es
taba, allí también se veía la presencia 
de alguien que hasta ese momento era 
totalmente desoonocido, por o menos fí
sicamente, ya que no de nombre. Ese 
alguien era Juan María Bordaberry, al 
que ya desde esos tiempos se le conocía 
por “Juancho” . Dilecto integrante del 
círculo de amigos de Gari, su presen
cia llamó la atención de otros allegados 
a Nardone, que preguntados acerca del 
porqué esa paulatina ascensión política 
de B rdaberry, le preguntaron a Nardo
ne. Este les contestó: “Bueno, Bordabe- 
rry es el principal accionista dte la Ra
dio Rural y como nosotros estamos aquí 
trabajando y usando de la radio, yo quie 
ro que esté cerca nuestro para ver que 
todo se está haciendo bien”. Realmen
te una respuesta increíble, pero que es
taba anunciando su propósito de llevar 
a Juan María a los primeros planos po
líticos. Bien podemos pensar que Borda
berry era el hombre de Gari para per
petuar a Nardone. En estos momentos 
Gari sigue apareciendo detrás siempre del 
mandatario, en un segundo plano, pero 
también en un primero. Bordaberry fue 
luego senador, de oscura gestión y aho
ra es Presidente, y por los colorados, con 
lo que queda claro por cierto, que la 
rosca y la oligarquía no tiene color, si
no solamente intereses comunes, m  en
cuentre donde se encuentre

LA EMBAJADA YANQUI!
.Hemos querido con esta nota dar más 

detalles sobre lo que habíamos tratado 
en la anterior. El estudio de aquella 
época es fundamental para entender mu 
chas cosas que vivimos. En la próxima 
ya nos encargaremos más directamente 
del elemento clave en todo esto; la em 
bajada yanqui y de lo que tiene aden
tro, precisamente no siempre embajado
res.
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