


IN JU S T IF IC A B L E  A G R E S IO N
“ESTO no es contra los partidos políticos, 

es por el bien del país”, declaraba el 
miércoles por la mañana el Coronel Néstor 
Bolentini, en una multitudinaria conferen
cia de prensa que se realizó en el Ministe
rio del Interior, en la que explicó el sentido 
de los decretos con que se disolvieron las 
Cámaras, se prohibieron las informaciones y 
se suspendieron por casi un mes las clases 
en Primaria, Secundaria y Universidad del 
T rabajo.

Sólo unas horas después, sin embargo, se 
agredía injustificadamente al Partido Socia
lista, allanándose la Casa del Pueblo y de
teniéndose a varios dirigentes, mostrándose 
de esta forma que el Ministro del Interior 
no había hecho otra cosa que adornar con 
palabras una situación en la realidad es muy 
distinta.

¿O es que para el Ministro del Interior 
esta increíble agresión puede tener algún

justificativo, que no sea, lisa y llanamente, 
la provocación?
Los socialistas conocemos bien lo que es 

represión, que hemos sufrido en carne 
propia, sin que en ningún momento bajára
mos la guardia. No en vano tuvimos que vi
vir un período de ilegalidad, al que nos lan
zó el “pachecato” por nuestra insobornable 
prédica antioligárquica y antimperialista. El 
Partido soportó enhiesto los embates de la 
represión, creciendo y afirmándose en la clan
destinidad, consolidando sus posiciones hasta 
ser reivindicado y convertirse en una de las 
principales fuerzas de esa gran corriente li
beradora que es el Frente Amplio.

¿Y ahora qué se pretende con esta pro
vocación, injustificada y torpe? ¿Se quiere 
que los socialistas dejemos de> luchar por un 
Uruguay para todos los orientales, contra la 
rosca oligárquica que hundió al país? ¿Se 
quiere amedrentar a un Partido, puntal del 
Frente Amplio?

INDUDABLEM ENTE el camino que adop
tó el gobierno es el equivocado. La de

tención de compañeros de la talla de nqes- 
tro Secretario General Ramón Martínez, de 
José Pedro Cardoso y de Vivián Trías, no 
pueden amedrentarnos en lo más mínimo. Un 
régimen que recurre a esos métodos no es 
digno de la más mínima consideración, ni 
siquiera de las expectativas que algunos man
tuvieron al afirmarse que el nuevo camino 
que se emprendió es para cumplir en todos 
sus “extremos” los postulados de los ¿o- 
municados 4 y 7.

Sin duda que las limitaciones impuestas a 
la prensa no nos permiten hacer otras con
sideraciones sobre la increíble acción policial 
contra nuestro Partido.

El Ministro Bolentini es el responsable di
recto de esta injustificable agresión y a él 
los socialistas le pedimos cuentas.

UN A B I S M O  DE D I F E R E N C I A

Ariel Collazo: 
Sigue 
detenido

Recientemente, lo recordaba el 
Dr. Carlos Martínez Moreno en 
una suscinta nota que publicara 
en “M archa”, sobre el injusto cau
tiverio de A. Collazo. El líder del 
MRO y dirigente del Frente Am
plio, es no sólo el típico caso del 
preso político, que h a , conocido 
todas las situaciones jurídicas y 
metajurídicas, del trato  y del des
trato, sino que es el más claro 
ejemplo del político preso. Del 
luchador antim perialista p e r s e 
guido por sus Ideas. Del honesto 
m ilitante universitario de siem
pre, convertido, por rara  m eta
morfosis, en algo así como un 
“peligroso” sujeto propenso a la 
delincuencia, más allá de de que 
los procedimientos legales (y de 
los otros hayan sido infructuosos 
para encontrarle incurso en tan  
sólo un delito de naturaleza leve. 
Un anticipo de lo que sería la 
aplicación de la ley de “estado 
peligroso”, o de “consolidación de 
la paz”, la paz de las cárceles 
y los cuarteles, que quiere la  Ros
ca y personeros de la estirpe del 
Coronel Dr. Bolentini.

El Dr. Collazo, prisionero polí
tico del régimen, es y será cada 
vez más un símbolo de este Go
bierno rosquero.

En reciente reportaje, el Gral. César Martí 
nex, ex Comandante en Jefe del Ejército, declaró:

“Respecto a  las salidas del país: “Con un 
gran encuentro nacional; no hay o tra  salida. Ha

ce fa lta  que la  gente converse; que se busquen 
ideas capaces de unir”. No veo que el país pueda 
beneficiarse con ei enfrentam iento de las posi
ciones extrem as”.
...........Respecto a las instituciones: “Las salidas
deben ser institucionales, pero no deben usarse 
las banderas de la  institucionalidad para que to 
do siga como está”.

Respecto al Pachecato: “En el gobierno 
anterior hubo, notoriamente un ánimo de radi

calizar, hubo una política de radicalización. Es 
to no beneficia al país.

Son, como se ve, definiciones precisas, con 
limitaciones, pero m arcando una abismal dife

rencia entre este prestigioso militar, hoy retira 
do, y los gobernantes rosqueros de turno. Una 
condena term inante del Pachecato. Una opinión 
favorable a la  tregua con soluciones profundas, 
de unidad nacional.

Im porta saber si —en definitiva— estas 
sensatas opiniones del Gral. Martínez ganan te 
rreno respecto a otras posturas insensatas.

El pueblo oriental no es ni indiferente ni 
pasivo espectador. Es protagonista. Nada será po
sible sin él.

Acto Blanco

Y LO DIJERON NOMAS

-

Cuando una horda fascista apedreara 
el pasado viernes por la noche, el local 
central de “Por la Patria” objetivaba el 
sentido positivo del acto de masas con
vocado por todos los sectores blancos, 
salvo los genuflexos.

Si bien la participación masiva esta
ba lejos de las movilizaciones de nues
tro Frente y la CNT —expresión de la 
falta de aparato de los grupos blan
cos— la oratoria, valiente y clara, mar
ca un avance del nacionalismo opositor, 
que no podemos sino saludar.

“Estamos dispuestos a negociar, a lo
grar acuerdos con hombres y mujeres 
de todos los Partidos, con todas las or
ganizaciones que quieren honradamente 
las causas de la República”, afirmó con 
vigor Wilson Ferreira Aldunate.

Es la misma línea de “unión de los 
orientales honestos” expuesto por Sereg- 
ni el año pasado. Es la misma opinión 
que subrayamos arriba del Gral. Martí
nez, de acuerdo entre “los orientales de 
buena fe”.

Otros aspectos de la oratoria también 
reflejan avances positivos del mayori- 
tario conglomerado blanco.

Intransigencia frente a la Rosca (“a 
los enemigos del pueblo que quieran se
guir siendo enemigos, con esos tregua 
jamás”, afirmó en otra parte el mismo 
senador); intransigencia frente a las ins 
tituciones (“Nos han vaciado las insti
tuciones, afirmó. Y fue en forma artera. 
No las robaron. Las estafaron”); intran 
sigencia en la defensa del Parlamento 
con cierto desdén premonitorio (“Antes 
de preferir un Parlamento callado pre 
íerimos que esté cerrado”).

Por supuesto que hubieron otras afir

maciones interesantes, tanto de Ferreira 
como de los demás oradores, especialmen 
te Lacalle y Pereira.

Luego del acto, y en una semana que 
pasará a la historia, a la negra historia 
de largas infamias anti nacionales y an- 
ti populares, se han sucedido aconteci
mientos definitorios sobre los cuales el 
Príncipe no quiere que opinemos.

Pero esos aspectos y los grandes pro
blemas del país que están en juego, de
ben quitar la venda a sectores políticos 
anti rosqueros, para incluirlos junto al 
sigencia en la defensa del Parlamento, 
movimiento popular, en una poderosa 
fuerza capaz de imponer la alternativa

democrática, nacional y popular, que quie 
re y necesita nuestro puéblo, parando 
en seco al envión fascista. El “no va 
más” insolente de los falangistas de Azul 
y Blanco, es el que ha pronunciado —in
versamente— lo mejor de nuestro pue
blo. Y ello impone la unidad y la lu
cha —ya largamente proclamada por 
nuestro Partido Socialista y nuestro Fte. 
Amplio— por un Gobierno de Unidad 
Nacional.

Estas sombrías horas que hoy vivimos 
deben empujar a toods los sectores ver
daderamente nacionales a dicha unidad 
y a dicho objetivo cada vez más pe
rentorio.

QUIPI PRODUCCIONES
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E N  L A  L U C H A
\

Estamos ante la crisis institucio
nal (llamémosla así) desatada desde 
las esferas del gobierno. Los hechos 
son suficientemente elocuentes en 
este aspecto y la definen.

Ninguno de los elementos de jui
cio conocidos hasta este momento 
permiten presumir que esta etapa del 
proceso nacional se traducirá en al
go que cambie la grave situación en 
que se encuentra el pueblo —que es 
lo mismo que decir en que se en
cuentra el país— en lo económico, en 
lo social, en lo político. Lo ocurrido 
hasta ahora está presidido por un 
signo inequívocamente negativo.

Reafirmamos, en primer término, 
un concepto esencial: lo aue se ha
ga sin el respaldo del pueblo será he
chura deleznable y frágil. Un régi
men que desconozca los derechos y 
laá libertades del hombre y del ciu
dadano, que se apoye en los intereses 
del privilegio económico, de hecho 
antinacionales, sólo se mantendrá 
fugazmente, aunque quiera aparecer 
como distinto de lo anterior.

En circunstancias como las aue 
vivimos se impone reiterar juicios 
básicos aue condicionan nuestra con
ducta política. Reiteremos, pues: no 
puede destruirse la fuerza poderosa 
de un pueblo cuando sus energías se 
encauzan hacia un concien te objeti
vo liberador, con más razón aún, 
cuando en la vanguardia está la 
clase obrera organizada. Contra esa 
fuerza no hay construcción política 
perdurable, aunque aparezca soste
nida ñor él poder militar.

Dijimos no hace mucho: lo que se
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pretende levantar en esas condicio
nes se desmorona como un castillo 
de naipes ante el empuje del pueblo 
cuando éste encuentra su camino y 
lo recorre para destruir lo que se hi
zo sin él y contra él, y para realizar 
entonces los grandes cambios.

La realidad social del Uruguay es 
angustiosa, y será más angustiosa 
en los próximos días cuando, junto 
con una suba de salarios insuficien
te ante la inflación devoradora, se 
descargue un nuevo aluvión de ca
restía, que se sumará a los grandes 
problemas creados por él desabaste
cimiento y la especulación. Se habrá 
consumado así una nueva estafa a 
los trabaiadores y a la gran masa de 
la población.

El diagnóstico de la verdadera po
sición de los protagonistas —no la 
demagógica e hipócrita— tiene co
mo signo fundamental la actitud 
asumida ante el enfrentamiento prin
cipal. que está detrás de esa realidad 
social, como de todos los problemas 
que nos afectan: oligarauía v nueblo, 
enfrentamiento aue, sea cual fuere 
el sesgo inmediato de los aconteci
mientos, terminará, más tarde o más 
temprano, con la victoria del movi
miento obrero y popular.

Hoy más que nunca la consiena 
sigue siendo, pues, unir al pueblo, 
unir a las diversas corrientes, a los 
diversos sectores sociales y políticos 
que tengan una posición coincidente 
en el esfuerzo por sacar al país de 
la crisis integral en aue lo ha hun- 
,didn la minoría gobernante.

Hace unos días, en su discurso del 
Palacio Peñarol, el general Seregni 
decía aue el ciclo defensivo está ce
rrado y aue es la hora de la ofensiva 
del movimiento popular. A pesar de 
los hechos aue han ocurrido, la afir
mación tiene plena vigencia.

El Frente Amplio es el instrumen
to fundamental e imprescindible, 
por su contenido programático, por 
«U fuerte oro-anizarión unitaria, ñor 
cu definición estratégica: nern la 
ofendía ¡alcanzará SU mavor noder si
es rvaciKIe lleo-pr a acciones mmunes
cr>n otros prunos v corrientes míe

en la necesirlaH vital ríe 
calvar a la Nación amenazarla. Pa- 

nosotros e°o SP pvnrpw en una 
alternativa democrática frente a la 
alternativa fascistizante. Hov. con 
más claridad, la salida imnlica un 
<roV»ierno de unidad nacional con 
esos fines.

No decimos nada nuevo, por cier
to, si afirmamos que la efectividad

de la acción de un movimiento polí
tico y, sobre todo, su trascendencia 
y perdurabilidad, descansan, en gran 
parte, en la conjunción de dos ele
mentos fundamentales: la fuerza so
cial que lo integra y la claridad de 
la línea que lo define.

Esa conjunción ha constituido un 
factor esencial de la influencia del 
Frente Amplio en el proceso nacio
nal. Grandes masas se han organi
zado unitariamente, con un progra
ma antrioligárquico y antiimperialis
ta y con métodos de lucha fijados 
desde el comienzo en el documento 
fundacional y, luego, en otros docu
mentos, en los aue incluimos los dis
cursos pronunciados en circunstan
cias muy señaladas, en nombre del 
Frente, por el general Seregni: es
pecialmente el último, el del 19 
de Junio.

Una fuerza política de esas carac
terísticas tiene siempre abiertos los 
caminos de la lucha.

En cuanto a nosotros, el Partido 
Socialista hace frente a la situación 
con la serena firmeza aue le dan su 
condición de organización política de 
la clase obrera, su doctrina, que le 
permite una interpretación ajustada 
de los hechos históricos, su concep
ción de los problemas básicos del 
naís v de sus soluciones, su clara de- 
finirión ante el proceso de reacción 
nolítica v social y de supeditación al 
imnerialismo. agravado en los últi
mos años: con la serena firmeza oue 
le da su travectoria de lucha, la ex
periencia de sus enfrentamientos 
con la represión «me twnra nudo 
hi ôrarlo: aue le da. en fin. su actitud 
unitaria v su leaitaó

Seguiremos la marcha del nrcwecn 
—aue tendrá sus altíhains, oue será 
romo una línea nuebrada— anován
donos, precisamente, en esos sonor
tes de nuestra conducta, de nuestra 
acción v de nuestra fortaleza. Defi
niremos nuestras nosiciones ron res-
t-\<->Mc?o'i->11irla«'l -,7 cin (-ptrinr,

O o lip m o e  1<-\ m i*» e l  n r r v p n i r  ----- i
o In e  m ío  l i n ' ' ' o r  — —  1

v  rA P m l tt *~#%-

p n  lo  O*t-o**,í4o V 
Anltiréca.

TftiAívmc antA nn^ntfPC la*? p-rs»n-
«Jax; lAz-rinnes rontfirnnnráriAac. la^

rn estos momentos nos ofrece 
América Latina.

Por todo eso estamos firmes, con 
serena firmeza. Los que pretendan 
marchar contra la historia serán de
rrotados.



SUTRASUNA LUCHA PATRIOTICA
■JESDE toda la prensa de derecha, verdaderas ca-
** vemas donde habita la quintaesencia de la re

acción y la mentira, se viene desplegando una amplia 
campaña dq difamación de la lucha de los sindicatos, 
pretendiendo, como ya dijimos antes, endilgarles' la 
responsabilidad por la crisis nacional. Al adjudicarles 
mandato de potencias extranjeras, la prensa vendida 
y rosquera (El País, Acción, El Día, La Mañana, etc.) 
no hace sino acusar a los sindicatos y a la CNT de 
trabajar en contra de la patria, en contra de la na
ción. Y nada más indignante, nada más canallesco 
que esa acusación contra las organizaciones que han 
construido los trabajadores uruguayos (salvo que se 
diga que los militantes sindicales fueron extranjeros) 
como parte del más grande esfuerzo patriótico con
sistente en rescatar la soberanía del país, la justicia 
para el que trabaja y una sociedad fraterna y de tra
bajo, al amparo del ideario artiguista 'de emancipación

El término “Patria” no se presta a confusión para 
los trabajadores y todos los orientales honestos; pero 
es evidente que tiene un significado distinto según 
quién lo emplee, un representante de la rosca o un 
representante del movimiento obrero y popular. Cuan
do la clase dominante resuelve aplicar una Delinca 
que es de miseria y hambre para las masas explotadas 
ni por asomo se le ocurre decir la verdad es decir, 
que eso se hace para garantizar la felicidad y la abun
dancia insultante para un puñado de oligarcones; lo 
que dice es que “Reclama un esfuerzo patriótico”, 
identificando Patria con sus bancos, sus estancias, sus 
grandes fábricas, su casa en Punta del Este. etc. Y 
ahí se lanzan los griteríos histéricos de los plumíferos 
de la prensa burguesa, tratando de engañar a las ma
sas, sembrando la división entre los trabajadores, opo
niendo a unos con otros, oscureciendo la verdad.

|>ARA los trabajadores, en cambio, para el movi-
* miento sindical, el concepto patria es muy otro, 

y está perfectamente delimitado. Cuando hablan de 
patria, hablan de la felicidad de la clase obrera y de 
todos los que con su diario esfuerzo producen las ri
quezas del Uruguay; cuando hablan de patria hablan 
del 'derecho del país a rescatar las riquezas que son 
propias de manos del imperialismo, del derecho y el 
deber de los uruguayos a disponer del fruto de su 
esfuerzo, del derecho y el deber que tenemos a vivir 
con trabajo seguro, salario decoroso y libertades de
mocráticas. Hablar de patria es hablar de la vigencia 
Ue los ideales artiguistas, que nadie como la clase 
obrera defiende hoy. Y es también, para no abundar 
más el derecho a la cultura, hoy amenazado por el 
CONAE y las bandas fascistas que asolan los liceos.

■JATRIA, y la lucha por su felicidad, es el petitorio
■elevado por la CNT acerca de una política sa

larial coherente y justa; antipatria es el proyectado 
aumento (hasta que escribimos estas lineas, de no más 
de un 30%) que constituye una bofetada en el rostro 
de un pueblo que hoy no puede conseguir azúcar, yerba 
fideos, leche, etc. Patria es levantar soluciones serias 
y de forído a los problemas medulares que afectan 
la economía del país como lo ha hecho la CNT; anti
patria y traición es promover la entrega de nuestras 
riquezas y de nuestras fuentes de trabajo al impe
rialismo, cerrando fábricas y dejando en la calle a 
miles de trabajadores. Patria es defender los dere
chos de los trabajadores chilenos, cubanos, peruanos, 
vietnamitas, etc. empeñados en la lucha contra el fas
cismo y el imperialismo, porque son hermanos de cla
se que defienden y bregan por el futuro de la huma
nidad; antipatria es defender al asesino Nixon, o vo
tar a favor del colonialista Portugal, o en contra de 
China Popular en la ONU.

Gran jornada patriótica será, en fin, el III Con
greso de la CNT, donde se reunirá la clase obrera 
para debatir acerca de las mejores formas de resca
tar al país, ante la mirada llena de odio de la rosca, 
y llena 'de esperanza de todos los orientales honestos.

CHAHAMELO Y BONAVOTA
DOS AMIGOS D£ SU CREDITO
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pado en cedro con pla- 
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dos - entrega $ 55.000 y 
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malt, G. Electric, Bridge, 
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PERSECUSION POLICIAL
En momentos en que se dirigían a una Asamblea General, citada públicamente para tratar 
temas salariales y  otras mejoras en el local de la Agrupación UTE, fueron detenidos el 
sábado en las inmediaciones del Disco 1, 25 trabajadores de supermercados, entre los que 
se encontraban varios menores de edad. Luego de permanecer 17 horas en la seccional 109 
y de ser fichados por personal de Inteligencia y Enlace, fueron liberados sin que media
ra ninguna explicación oficial sobre los motivos y causas del procedimiento. Ese mismo 
día, en todos los locales de Supermercados, policías de particular y uniforme, impidieron a 
los delegados hacer volanteadas, secuestraron el material de propaganda e incluso llegaron 
a presionar a los trabajadores para que no adhirieran al paro y no concurrieran a la 
Asamblea amenazándolos con “el cuartel”.

INDIGNADA REACCION

El martes los trabajadores efectuaron un paro de 
-minee minutos en todos los locales, para difundir 
sus petitorias e informar a los clientes sobre las 
persecuciones de que son objeto. En ol local del 
Disco 1, un cronista de El Oriental, presente en 
calidad de cliente, pudo observar como el gerente, 
Sr. Islura, luego el Subgerente Luzardo y más ta r 
de un adscripto a la dirección intentaron presionar 
a Edith Báez y a Ricardo Bentancur, un delegado 
para que no cumplieran las medidas gremiales y 
firm aran la ta rje ta  durante el paro.

Finalmente, un guardián del local, —que tam 
bién es funcionaíio policial— retiró a Bentancur 
cor la fuerza hacia la calle, desafiándolo a pelear 
para justificar luego su expulsión e intimida^ al 
resto del personal.

¿CUANTO LE CUESTA A LA PATRONAL 
EL APOYO POLICIAL?

Numerosos trabajadores de todos los supermer
cados, informaron a El Oriental sobre las cuantio
sas donaciones que las patronales hacen a las co
misiones fomentos de las comisarías en Ds respec
tivas zonas, solamente Dumbo, regaló a fin de año 
a la 3?-, mercadería por valor de 650.000 pesos y to
dos los meses dona $ 40.000 más en material de 
limpieza además de alguna botellita de whisky pa
ra los jerarcas. La misma política siguen en los 
Disco, Miró Max, y demás centros comerciales.

Nuestros informantes relacionan las donaciones 
con la “diligencia” policial en acudir prestamente a 
reprimir los reclamos obreros, toda vez que los em
presarios así lo requieren.

JUAN LACAZE

En “Dumbo”, un efectivo policial de particular, 
mostrando sus credenciales, pretendió obligar a 
una empleada del guardabultos a continuar tra 
bajando. Coacciones similares, acompañadas de 
amenazas diversas se efectuaron en todos los loca
les.

E. BAEZ; LAS CAUSAS DE LA REPRESION

Edith Báez, Secretaria General del Sindicato 
Unico de Trabajadores de Supermercados, informó 
a El Oriental que esta es la. cuarta vez que la 
policía interviene en los conflictos tratando de vol
car la situación a favor de la empresa —“evidente
mente, esta fue una operación planificada y coor
dinada de antem ano”. Sistemáticamente, la empre- 
ra utiliza sus vinculaciones políticas para lograr se
m ejante apoyo. Lo que molesta a  la patronal, for
mada por individuos tales como Isidoro Vejo Ro
dríguez, Cassarino, Serrato, no son nuestras reivin
dicaciones solamente, sino el progresivo desarrollo 
del SUTRAS. In ten tan  destruir por el miedo nues
tra  organización sindical. Pero esta vez, el in ten
to de frustrar nuestra asamblea les fracasó, reuni
mos más compañeros que nunca y aprobamos las 
movi!izac;ones que efectuaremos por aumentos de 
$ 37.000. Categorizaciones. afiliación colectiva a una 
mutua lista y reposición de un delegado despedido 
injustam ente”.

“Como balance de esta nueva acción represiva, 
ha c.uedado más fortalecido aun el sindicato, núes 
ios compañeros han reaccionado con indignación y 
h3sta los nropios clientes, al enterarse de los he
chos. m anifestaron su total repudio a la  patronal”.

Provocan un conflicto
Nuevamente la patronal de 

Campomar y Soulas intenta 
desatar un conflicto con los tra  
bajadores de la Mundial, va
liéndose de provocaciones y del 
apoyo policial instrumentado 
por el Ministerio del Interior.

El viernes 22, el directivo 
Cutinela, intentó suspender un 
delegado (Pedro Heber) de la 
sección vaporizado argumen
tando que lo encontró fuman 
do. Los compañeros de sec
ción del inculpado reacciona
ron de inmediato pues todos 
los trabajadores de la  planta 
saben que Heber no fuma.

El personal comunicó que 
no. perm itirían que el compa
ñero se re tira ra  hasta finali
zar el horario de trabajo, en
tonces 1a. patronal hizo inter
venir a  la  policía, para aue 
expulsara por la fuerza al de
legado suspendido.

La firme actitud de los tra
bajadores de la sección, (la 
mayoría de los cuales son mu
jeres) impidió que se concre
tara la medida represiva, pe
ro la empresa los suspendió a 
todos.

A las 21 y 3, alrededor de 
15 militantes de la Agremia

ción Obrera Textil se traslada
ron a la puerta de la fábrica 
para repartir volantes expli
cativos de ios sucesos. Nue
vamente se hicieron presente 
los efectivos policiales, pero la 
salida del turno correspondien 
te, motivó la Improvisación de 
una manifestación obrera en 
la que participaron más de 
400 personas por la avenida 
principal hasta la sede sindi
cal, repudiando la provocación 
y gritando consignas contra 
Bordaberry, al que consideran 
responsable directo del apoyo

prestado por la  policía a la 
patronal.

El lunes, ante un paro de 15 
minutos, nuevamente la patro 
nal suspendió a los 23 opera
rios de la sección Hilatura. Un 
enérgico comunicado de la 
AOT, denuncia los intentos de 
ocasionar un nuevo conflicto 
como el de abril, advirtiendo 
que con esto se pretenden ocul
ta r los negociados y fraudes 
que la empresa realiza y pro
vocar el enfrentam iento entre 
los obreros y las fuerzas de re 
presión.
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UNIVERSIDAD DEL TRABAJO DEL URUGUAY

REPRESION QUE NO DOBLEGA
La aplicación de la A lternativa Democrática en UTU pasa por 

la derrota inm ediata del CONAE y de su política específica para  este 
sector de la  Enseñanza, la entrega de la  UTU al imperialismo m e
diante la aplicación del convenio con el BID. Basta un  breve vistazo 
por las escuelas industriales o institutos de la importancia del In s
tituto de Enseñanza y Electrotécnia (con más de 3.000 alumnos) o 
el Institu to  de Enseñanza de la Construcción (con m ás de 2.000 alum
nos) para llegar a la conclusión de que el CONAE vale de represión 
y más represión para cumplir sus objetivos finales de domesticar al 
estudiantado y al funcionariado “normalizando la enseñanza’’ a su 
m anera y seguir avanzando en la concreción del convenio con el BID

En el IEC, tres estudiantes fueron sus
pendidos por tiempo Indefinido al' pre
sentarse ante el director del Instituto 
y plantearle, en representación de todo 
el estudiantado, que éste adhería al últi
mo paro general de la Enseñanza.

En IEME, se encontraron volantes es- 
parciados por los patios, en el turno de la 
mañana, y suspendieron alumnos por el 
hecho de encontrarse cerca del lugar 
donde se tiraron los mismos. En el noc
turno suspenden al compañero de las 
B J S  Ricardo Garaza por 15 días por 
el hecho de participar en un mitin. En 
la escuela de Artes Aplicadas y en la 
del Cerro también fueron suspendidos 
alumnos.

Pero aquí no acaban las represiones 
al estudiantado, sino que éstas adquieren 
formas más represivas todavía. Imposi
bilitado el Conae de contar con la efi
caz ayuda que en Secundaria son las ar
mas fascistas, ya que la constitución so- 
eial del estudiantado de UTU imposibili
ta esto, sin embargo, se paga a una po
licía interna constituida por matones a 
sueldo que cumplen la labor de “garan
tizar el brden” en institutos y escuelas 
Se llega al colmo, además, de valerse de 
los pedidos de empleo que se hacen a la 
UTU por las empresas privadas o esta
tales (AFE, por ejemplo) inventando in
cluso pedidos de empleo (como UTE) o 
inflando el número de estos para plan
tear luego que para la adjudicación de 
los cargos se tendrá en cuenta la “con
ducta de cada estudiante”.

Mientras tanto, los nombramientos a 
dedo de funcionarios y profesores ya ha 
pasado a ser norma. El nivel de capa
citación técnica que años atrás hacía 
que el estudiante de UTU pudiera in
gresar en cualquier empleo, hoy ha pa
sado a ser “despreciado en Comercio e 
Industria. En esto no sólo interviene el 
bajo nivel de muchos profesores, en su 
mayoría metidos a dedo, sino también 
la carencia casi absoluta de maquinaria, 
materiales e instrumental técnico impres
cindible para una capacitación mínima. 
Debe tenerse en cuenta, además, que los 
propios objetivos imperialistas que con-

y la  entrega al mismo.

ducen la política del Conae, llevan a 
formar técnicos u obreros especializados, 
con conocimientos parciales en tal o cual 
cosa, que sirvan a la industria automa
tizada del imperio, pero sin capacidad 
global para manejarse en la industria 
nacional y mucho menos para que el 
técnico u obrero especializado que sale 
de la UTU monte su propio pequeño ta
ller. El BID, además del objetivo de for
mar "apreta tuercas" en lugar de téc
nicos, jerarquiza dentro de UTU las ra
mas que son de su mayor interés: Mecá
nica y Electrotecnia e Instituto de Pesca 
y deja de lado otras ramas de la ense- 
Comercio, etc.

Así se da que el Conae, fiel al imperia
lismo, ya esta pensando en suprimir cur
sos en el Instituto Politécnico, por ejem
plo, y así se lo ha manifestado a los 
estudiantes y profesores. La reestructu
ración de cursos que se está aplicando 
en todas las escuelas consiste en un pe
ríodo de, por lo menos, dos años en los 
cuales el estudiante recién iniciado pasa 
por todos los oficios, se llega así al ri
dículo de que un estudiante al cabo del 
año debe rotar por una docena de ta 
lleres (asignaturas) diferentes, o sea dos 
Bemanas en cada taller o asignatura. Un 
alumno de mecánica debe rotar por los 
cursos de cocina, bordado, costura, etc.

aprende, en los cuales el perjuicio que 
En los hechos son años donde nada se 
provoca al estudiantado es inmenso, ya 
que prolonga innecesariamente los años 
de aprendizaje de un oficio.

Pero la primera gran pulseada con el 
Conae la están llevando adelante los 
maestros de taller que realizan exclusi
vamente cursos teóricos, suprimiendo la 
parte práctica de los mismos. Esto está 
motivado por el despojo que aplica el 
Conae a los maestros, al rebajar sus suel
dos violando el escalafón docente, ya 
que ahora éstos ganan menos que los 
docentes teóricos y que los simples lim
piadores.

Esta rebaja, más que rebaja es una 
estafa, ya que un auxiliar cuarto gana 
$ 78.600 y un ayudante de cuarto 68.800 
en tanto que un maestro, después de 26 
años de docencia gana 74.160.

Pero la Rosca en UTU, como a nivel 
de toda la enseñanza y del país entero, 
no puede ‘doblegar la lucha del estu- 
diatado junto ai pueblo. Y las asambleas 
estudiantiles, mítines, paros y moviliza
ciones en general, están a la orden del 
día.

Y es que a pesar de la represión, el 
estudiantado no se resigna, como tam
poco se resigna la juventud trabajadora 
a un porvenir cada vez más oscuro, a

salarios de hambre, a mentes idiotiza
das, a la desocupación, a la falta de vi
vienda, etc. Y lucha dirigido por sus van
guardias gremiales y políticas, por la 
aplicación inmediata de una alternativa 
democrática del país, planeada en un 
gobierno de unidad nacional sin rosca 
Es así que la movilización gremial y po
lítica en UTU se intensifica día a día. 
El pleno de estudiantes socialistas de 
UTU realizado el día 16 del corriente 
en Casa del Pueblo y que contó con la 
participación de estudiantes del IEME 
Navales, Politécnico y Artes Aplicadas, 
definió como de vital importancia la ta
rea de fortalecer les organismos gremia
les en todas las escuelas, apuntando al 
gremio único en UTU. Para mejor llevar 
adelante esta tarea se decidió impulsar 
en todos los lugares que sea posible las 
agrupaciones “Venceremos” y aprobó una 
plataforma mínima para las mismas en 
tomo a las cuales se nuclearán los estu
diantes socialistas e independientes que 
estuvieran de acuerdo con esta platafor
ma. Se decidió, además, trabajar hombro 
con hombro con tcíios los grupos polí
ticos frenteamplistas en tomo a estos 
objetivos, planteándose además, por par
te de los asistentes al pleno la impor
tancia del trabajo estudiantil coordinado 
con el resto de las organizaciones popu
lares y especialmente con los demás gre- 
mias de UTU, ya que la derrota del 
Conae no vendrá solamente por el lado 
de la lucha del estudiantado, sino por 
la lucha ‘del conjunto del pueblo a tra
vés de sus organizaciones sindicales y 
políticas (CNT y Frente Amplio).

E| pleno resolvió, además, adjudicar 
vital importancia al desarrollo de la Ju
ventud Socialista a nive de todo el país 
y del Partido Socialista herramienta im
prescindible de la clase obrera y del 
pueblo en su lucha por la liberación na
cional y posterior camino al SOCIALIS
MO.

BRIGADAS DE ESTUDIANTES
SOCIALISTAS DE UTU .
JU V E N T U D  SO C IA L IST A .

TEMAS LABORALES POR RUBEN CAGGIANI

LA JORNADA DE TRABAJO
De acuerdo al programa trazado con la finalidad 

de divulgar los principales temas de Derecho Laboral 
y dando comienzo al desarrollo del mismo, parece in
cuestionable la preferencia inicial a la limitación de la 
jomada de trabajo, ya que junto con el problema del 
salario constituyo el santo y seña del movimiento 
sindical del siglo pasado y alrededor de los cuales se 
inicia la formación del Derecho del Trabajo.

La estrecha vinculación de ambos temas se explica 
porque coinciden en cuanto afectan diversamente la 
plusvalía que se apropia el empresario capitalista en 
el régimen del asalariado, ya que así como todo au
mento de salario, la limitación de la jomada de tra
bajo, disminuyen el monto de la misma, al reducir 
el tiempo durante el cual el trabajador se halla su
bordinado al empleador.

Independientemente de esta finalidad económica, la 
limitación de la jomada, conjuntamente con el des
canso semanal y las vacaciones anuales, constituyen 
tres institutos destinados a procurar, mediante el des
canso, la reparación de las energías laborales.

Y si bien hoy en día ya no se discute el principio 
de la limitación de la jornada, en su época dio lugar 
a intensas luchas y movilizaciones de la clase traba
jadora para lograr imponer esta conquista que era 
considerada previa y fundamental, pues de nada valía 
elevar la condición social del proletariado si no dis
ponía del tiempo para el descanso y el goce de los

frutos de la civilización, como la cultura, los depor-
tf6S ©te.

Por eilo, la lucha se planteó, en primer término 
reivindicando la limitación de la jomada de trabajo 
de las mujeres y los niños, cuya explotación durante 
largas y extenuantes horas de trabajo atentaban con
tra la salud física, sino que contribuían a la deso
cupación del trabajador masculino, dado a la menor 
paga que recibían las mujeres y niños.

Testimonio de estas primeras luchas del proletaria
do lo constituye la masacre del 1 (de mayo de 1886 
en Chicago, cuando los trabajadores manifestaron 
bajo la consigna de los tres ochos: ocho horas de 
trabajo, ocho horas de reposo y ocho horas de edu
cación; y desde ese día, en todo el mundo, el 1? de 
mayo se realizó una huelga general en homenaje a 
los mártires de Chicago y como una jornada de pro
testa y fde lucha de toda la clase trabajadora.

Lograda la implantación de la jornada de ocho 
horas con carácter general para todos los trabajadores 
cualquiera fuera el sexo y la edad, la lucha reivin- 
dicativa por la reducción de la jornada no se detuvo, 
sino que prosiguió procurando jornadas aún menores 
para ciertos trabajos considerados insalubres, ya sea 
por las condiciones en que se realizaban o por los 
materiales que se manipulaban, o por su carácter 
peligroso para la integridad física del trabajador.

Y hoy en dia, luego de este proceso de lucha, si

bien ya no se cuestiona la jornada de ocho horas, 
se plantea la cuestión de cuál es el límite óptimo de 
las horas de trabajo diarias, teniendo presente los 
adelantos tecnológicos introducidos en la producción, 
los cuales como productos de la civilización deben be
neficiar por igual a todos los integrantes de la sociedad.

Nuestro país, a pesar de su incipiente desarrollo in
dustrial de principios de siglo y de su naciente mo
vimiento sindical, no fue ajeno a esa lucha que se 
extendió por el mundo entero, y por el contrario, pa
radójicamente, se adelantó a países con gran desa
rrollo industrial y de la organización sindical, a con
sagrar legislativamente la jornada de ocho horas (no 
sin antes haber logrado varios gremios dicha con
quista a través de su lucha directa frente a los pa
trones), cuando en el año 1915 aprobó la primera ley 
estrictamente laboral, aún antes que la Organización 
Internacional del Trabajo aprobara el Convenio N? 1 
en el año 1919 (D reunión de este organismo creado 
en el Tratado de Paz de la guerra mundial de 1914- 
1918) referido precisamente a la limitación de la jor
nada de trabajo a 8 horas diarias y 48 horas sema
nales.

Reseñado así, a grandes rasgos, el significado y el 
proceso de la limitación de la jornada de trabajo, 
la brevedad de estas notas nos obliga a dejar para 
la semana próxima el comentario de nuestro derecho 
jurídico en la materia.
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Sábados Socialistas

NACE LA PROMOCION “ 37 CONGRESO”
El próximo sábado, los locales seccionales vivirán jornadas 

de una gran importancia, en el marco de la Campaña de Afilia- 
ion. En reuniones de camaradería en que participarán miem

bros de la Dirección del Partido, y que contarán con la presen
cia de la Brigada deArtistas Socialistas, se hará entrega de las 
Fichas de Aceptación a la inmensa cantidad de compañeros que 
este mes se han integrado al Partido, como parte de la “Promo
ción 3 79 Congreso”, asumiendo la responsabilidad de darlo 
“TODO POR LA PATRIA Y EL SOCIALISMO”.

Con este motivo entrevistamos al Secretario de Organización 
del Comité Departamental dé Montevideo, comp. A. Bidegaray.

—¿Cuál es el significado de esta Jor
nada?

—Culminando el Plan correspondien
te al mes de Junio, este sábado desa
rrollaremos una red de actos secciona
les. En los mismos se hará entrega a los 
nuevos compañeros afiliados, de los cer
tificados 'de aceptación correspondientes, 
con la firma de nuestro Secretario Ge
neral, compañero Ramón Martínez. Es de 
señalar la enorme importancia que les 
socialistas damos a la entrega de tal 
certificado. Más allá de otras valoracio
nes, en definitiva la importancia radi
ca en que en ese documento se concre
ta el trascendente paso que trabajadores, 
empleados, estudiantes, amas de casa, dan 
al elevarse a la condición de miembros 
(del Partido y, en consecuencia, el com
promiso profundo que asumen con núes 
Ira Patria, con la empresa gigantesca 
de luchar por construir el Socialismo, en 
definitiva el compromiso con la clase 
obrera. Y hoy en especial, ese compromi
so se- concreta en luchar con todas núes 
tras fuerzas contra el enemigo princi
pal de nuestro pueblo y nuestra clase, 
la rosca oligárquica que hoy quiere su
mirnos en el más oscuro fascismo. Cuan
do nosotros, los socialistas, levantamos la 
consigna de que se vaya Bordaberry, go
bierno de unidad nacional, consulta po
pular, estamos diciendo que, para de
rrotar a la rosca y abrir una perspectiva

democrática en nuestra Patria, debemos 
unir a todos los explotados, los “orien
tales honestos”, como 'dice nuestro Fren 
te Amplio y avanzar en la práctica, cam 
biando la correlación de fuerzas a núes 
tro favor, gestando un gobierno de uni
dad nacional. E incorporarse a nuestro 
Partido es. ya, dar un importante, un 
trascendente paso en esé camino.

—¿Es suficiente la sola afiliación?
—Por supuesto que no. Somos cons

cientes de que hoy ganar cientos y mi
les de compañeros para que se incor

poren a la lucha de nuestro Partido es 
una tarea de las más importantes. Cuan 
do miles de uruguayos se incorporan a 
la forma activa a la lucha política (y 
así lo demuestran las grandes moviliza
ciones 'desarrolladas últimamente por 
nuestro Frente Amplio y nuestra CNT), 
es tarea revolucionaria ganarlos para el 
Partido, para la vanguardia de la cla
se obrera. Porque debemos tener claro 
que esos trabajadores, empleados, amas 
de casa, etc., de no ser ganados para 
el Partido, se incorporarán a otras op
ciones que no son las más avanzadas. 
Pero también debemos tener claro que

la condición de miembro del Partido So
cialista no es algo que se conquista de 
una vez para siempre, sino que la de 
bemos ganar y profurVlizar todos los 
días, supeditando nuestros intereses a los 
de la Patria, trabajando por el Partido 
consecuentemente, cumpliendo con las ta
reas (por más pequeñas que parezcan) 
con alegría y disciplina ejemplar. Colo
cando el periódico, pintando una car
tel, cobrando a un contribuyente, elabo
rando y distribuyendo un volante, tra
bajando en el barrio para incorporar a 
los vecinos al Comité de Base del Fren
te, trabajando en el sindicato, etc. En 
definitiva, ser socialistas significa ser 
consecuentes en la práctica diaria con 
el Programa, las Tesis y los Estatutos, 
con todas las actividades y tareas que 
nos acerquen al objetivo de derrotar a 
la rosca y avanzar hacia el Socialismo.
• —¿Cómo se desarrolla la preparación?

—Animados por estos criterios, es que 
todos los compañeros del Partido han 
avanzado ya en las metas aue nos he
mos planteado, y siguen trabajando pa
ra superarlas. Para este sábado en par
ticular, en todos nuestros locales se está 
trabajando a gran ritmo en propagan
da, e invitando a todos los contribuyen
tes y simpatizantes del Partido, para 
que el mismo sea una histórica jornada 
socialista.

/

La semana sindical
EN TODO EL PAIS COMENZARON 
LAS MOVILIZACIONES DE COFE

Los funcionarios públicos depen
dientes de la Administración Central 
comenzaron sus movilizaciones el 
miércoles, luego que el subsecretario 
de Economía y Finanzas informara a 
los delegados sindicales, que el Eje
cutivo no incluiría ninguna mejora 
en el mensaje de Rendición de Cuen
tas que deberá enviar el sábado al 
Parlamento.

El Dr. Campos manifestó también 
que el Gobierno no puede prever por 
anticipado los deterioros salariales y 
que sólo se daría un adelanto (no 
especificó el monto) a cuenta del 
aumento de sueldos de enero de 1974.

Los funcionarios públicos, que se 
encuentran bajo la amenaza de des
cuentos y sanciones por paros, reac
cionaron inmediatamente y realizan 
paros parciales con concentraciones en 
todo el territorio nacinal.
• LOS ENTES TAMBIEN 

SE MOVILIZAN
Las organizaciones gremiales que 

nuclean a los funcionarios de los en
tes estatales y servicios descentraliza
dos, reunidas en la Mesa Sindical Co- 
ox'dinadora, rechazaron enérgicamente 
los exiguos porcentajes de aumentos 
anunciados por el Ejecutivo y comien
zan esta semana as movilizaciones.

La nueva fórmula presentada por el 
Gobierno establece aumentos del 25 
por ciento, que con los descuentos, no 
varían el planteo inicial del 20% por 
estar integrado al sueldo en lugar 
de considerarse como adelanto.

Los delegados gremiales ratificaron 
la posición de los funcionarios: 80% 
de aumento, aprobación de los pre
supuestos, derogación de las sancio
nes e instauración de comisiones sec
toriales.
•  PAROS EN CUTCSA.

Paros sorpresivos aplican los obre
ros y administrativos de CUTCSA, en 
reclamo de aumentos salariales, du
plicación de beneficios sociales y otras 
mejoras contenidas en la plataforma 
de la Federación Obrera del Trans
porte.

Las medidas gremiales son adopta
das en forma particular por las di
ferentes filiales, pero se estima que 
progresivamente el conflicto se gene
ralizará, si no se arbitran inmediatas 
soluciones a los reclamos del sector 

Las organizaciones gremiales infor

maron a la opinión pública que mien
tras el boleto aumentó desde 1950, 620 
veces, el salario sólo representa 306 
veces más 'del percibido entonces, ad
virtiendo sobre las intenciones de la 
empresa de “fundamentar” aumentos 
astronómicos con los pedidos de me
joras salariales de los obreros.
•  TRIUNFO OBRERO EN

JUAN LACAZE.
Un rotundo triunfo obtuvo, en las 

elecciones de la Sociedad Mutualista 
Obrera de Juan Lacaze, la orientación 
clasista expresada por la lista N? 1 que 
representa los intereses de la masa 
de trabajadores y cuyos integrantes 
tuvieron, en el pasado conflicto gre
mial, la más clara orientación contra 
los intereses rosqueros defendidos por 
la patronal y los seguidores de los 
partidos tradicionales.

Sobre un total de 3.400 votos, la 
lista 1 obtuvo 1.627, es decir más de 
los dos tercios, por lo que, de acuerdo 
a los estatutos de la mutualista, le 
corresponde la totalidad de los car
gos de dirección.
•  VICTORIA PLAZA: TRIUNFO

SOBRE LA REGLAMENTACION
Un significativo triunfo obtuvieron 

los trabajadores Be Victoria Plaza 
Hotel, que rechazaban la incusión en
tre el personal de un conocido acti
vista “amarillo” adiestrado por el 
IUES que es controlado por la em
bajada de EE. UU.

La decidida intervención de todo el 
gremio de Gastronómicos frustró los 
intentos de la Comisión Interventora 
del Hotel, presidida por un Coronal, 
de implantar la Reglamentación Sin
dical, imponiendo un plebiscito “con
trolado’’ por la corte electoral y des
conociendo la validez de las asambleas 
generales y estatutos del gremio.
• AYAX: SIGUE EL CONFLICTO

Continúan cumpliendo trabajo a re
glamento y paros parciales los tra
bajadores de la automotora AYAX, 
que se encuentran en conflicto en 
defensa de sus fuentes de trabajo, 
por mejoras de los locales, vestuarios, 
cantina, etc. y medidas de salubridad

La situación fue originada por un 
decreto del Ejecutivo que del 5 de 
abril que unifica las empresas, re
duciendo la mano de obra y promo
viendo la trustificación de la indus
tria. Ante ello, la organiación sindi
cal de Ayax exige que se garantice 
la pervivencia de las fuentes de tra
bajo, independientemente de cuál sea

el destino de la empresa, que por tal 
decreto deberá indudablemente fusio
narse con otras.
•  CIMPEX: HUELGA Y 

OCUPACION.
230 trabajadores de la fábrica de 

artículos de cuero “Cimpex”, ubicada 
en Colonia 2289, se encuentran en 
huelga y han ocupado la planta exi
giendo que se despida a una super- 
visora que respaldada por la empresa, 
ha iniciado (desde hace un año una 
sistemática persecución y destrato a 
todo el personal, llegando de continuo 
a la agresión de palabra, suspensio
nes, etc.

El sábado, un nuevo ataque de la 
supervisora (Sra. de Tocce) estuvo 
a punto de originar una tragedia. 
Insultó y maltrató a una empleada 
que sufre del corazón y de presión, 
motivándole un desmayo y una gran 
hemorragia nasal que determinaron su 
internación en un centro asistencial.

El personal reaccionó de inmediato, 
ocupando la planta y declarándose poi 
unanimidad en huelga, exigiendo de 
la patronal el despido de la mencio
nada encargada, quien ya ha reco
nocido públicamente que hace ese tipo 
de “trabajo” porque “para eso le pa
gan”.

ACTO SOCIALISTA 
EN SAN JOSE

El domingo pasado, con la par
ticipación del Sec. General, Arq. 
Ramón M artin se realizó un im
portante acto político en el local 
de la Sociedad Italiana de la ciu
dad de San José.

Numeroso público se hizo pre
sente para escuchar un pormeno
rizado informe político. Finaliza
do éste y ya en el local del Par
tido se llevó a cabo una reun'ón 
de camaradería en el marco de la 
Campaña de Afiliación que se 
viene cumpliendo tam bién con 
éxito a  |nivel de ese departa
mento.

Ahora se  preocupan
raíz de las denuncias sobre los 

• castigos y torturas de que han 
sido víctimas varias personas, dete
nidas en el cuartel de Paysandú, 
por el asunto Garra sino, la 15 (ame
nazada, según se dice, de perder al
gunos de sus contingentes sandu- 
ceros que se irían con Vasconce- 
llos) se m anifiesta muy preocupada 
por los hechos denunciados, hace 
declaraciones, propone invesitigá- 
ciones parlamentarias.

Es bueno recordar que estos mis
mos quincistas, cuando el Frente 
Amplio planteó una y otra vez en el 
Parlam ento graves casos de to rtu 
ras y castigos, tuvieron actitudes 
muy distintas a  las de ahora.

Entonces integraban el “pacto 
c h i c o ” y no se m anifestaba la 
preocupación que ahora anuncian.

Palabras y hechos
H A Y gente que no, quiere admi

tir que la Revolución que, a ni
vel mundial, están realizando los 
pueblos, terminando con la explo
tación de unos países por otros, de 
una clase por otra, constituye una 
m archa incontenible hacia el Socia
lismo. No pueden negar los hechos, 
no pueden dejar de reconocer que 
son positivos y que elevan la exis
tencia de las naciones y de los hom 
bres. Pero se resisten a pronunciar 
la palabra tabú: “Socialismo”.

No quieren ser confundidos con los 
marxistas.

A propósito de esto, al leer en 
estos días algunas informaciones de 
la Argentina, recordamos lo que so
bre el tema nos decía cierta vez, un 
compañero de mucha experiencia en 
las luchas sociales: “No nos preocu
pamos mucho por el uso o no de 
ciertos términos; pero en este caso 
desconfío de que el temor al nom
bre, oculte el temor a los hechos”, 
(a la construcción socialista).

Recordamos armellas palabras de 
Ernesto Che Guevara en el Segun
do Seminario de Solidaridad Afro
asiática, cuando, al definir la op
ción socialista, dijo oue con la abo
lición de la explotación del hombre 
por el hombre, se da la definición 
más válida del Socialismo.

Es hora de evitar confusiones con 
las palabras y con los hechos.
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EN NOMBRE -  
DEL PUEBLO

SAN JOSE

Entre la desidia y la
Hoy recogemos dos expresiones de la actividad municipal maragata y  la activa participa

ción del edil socialista (90) compañero Mario' Sierra. — En una intervención, reclama el cum
plimiento de medidas arrancadas al Intendente por una Comisión de Vecinos ; otra, referida a una 
pintoresca discusión entre ediles “tradicionales” sobre el recurrente tema de las designaciones.

repartija

R O C H A :
La
lucha
por
un
presupuesto
justo

Fundamento del voto del Frente Am
plio al tratarse el presupuesto del mu
nicipio de Rocha en la Junta Departa
mental.

Edil González Sena (F. A. Socialismo 
90). — Nos ratificamos en todo lo dicho 
ayer. No es este nuestro presupuesto, ni 
siquiera es un prespuesto al que haya
mos podido incorporar alguna de nues
tras ideas.

Es un presupuesto que descargará so
bre la población un tremendo mazazo 
impositivo.

Es un presupuesto que no garantiza la 
realización de obras de verdadero sen
tido Popular.

Es un presupuesto además, que no nos 
merece confiana por su intención poli
tiquera porque afirma una vez más el 
derecho de cada partido o fracción de 
partido que tiene el gobierno a manejar 
políticamente el derecho al trabajo de la 
gente humilde, que en última instancia 
revestido de normas legales continuará 
el viejo vicio de comerciar con el ham
bre del pueblo.

Nuestro Frente Amplio no nació para 
cohonestar este tipo 'de cosas sino pa
ra combatirlas en todos los terrenos.

Cuando al iniciarse el período actual 
el Sr. Presidente reunió a los ediles pa
ra manifestarles la intención del Go
bierno Departamental de hacer una po
lítica de puertas abiertas, de buena vo
luntad, de juego leal, creimos sincera
mente que se había aprendido algo, que 
se había percibido por fin que en este 
país hambreado, robado por latifundistas 
y banqueros, saqueado por sus propios 
gobernantes, no se pedía seguir con la 
politiquería de baja estofa. Creimos que 

or fin se habia entendido que el Go- 
iemo se gana para gobernar, es decir 

para crear en nombre del pueblo y pa
ra el pueblo.

Indudablemente fuimos ingenuos. Lo 
que va dei presente gobierno y el trá
mite de este presupuesto nos han de
mostrado lo contrario.

En él se ha preferido la más cerril 
tosudez al diálogo, el empecinamiento ha 
sido toda razón esgrimida.

Hemos dicho y reiterado que el Fren
te Amplio estaba abierto al 'diálogo. Que 
su representante en la Junta estaba dis 
puesto a discutir y aún a transar por 
soluciones de beneficio popular. Pero 

diálogo no significa en forma alguna 
arriar banderas.

No cambiamos principios por lentejas 
ni por soluciones del momento, que sa
bemos que en el corto plazo comenzarán 
a demostrar su carácter negativo. En 
este presupuesto se ha aplicado la ley 
de la oferta y la demanda. Faltaban vo
tos y la arremetida del oficialismo fue 
para convencer mediante la oferta de 
cargos.

Ese tipo de argumentos no nos sir
ven. No somos negociables. Nuestra úl
tima exigencia era presupuestación de 
eevntuales y de ella no nos apeamos.

Está en nuestro plan de gobierno, los 
proclamamos a todos los vientos en la 
campaña electoral y lo hemos manteni
do desde el primer día que hablamos en 
este cuerpo.

Es solo una pequeña parte de nues
tras .bases programáticas, pero creemos 
que su dimensión de justicia social, jus
tificaba que transáramos en otros aspee 
tos. Esto ni siquiera se ha entrado a con 
siderar por el gobierno. No está entre 
sus ideas, no les conviene como no con 
viene el concurso y el sorteo para el in
greso a la administración.

Por todas estas razones nosotros no 
avalamos con nuestro voto a este presu
puesto. No estamos dispuestos a darle el 
cheque en blanco para que lo llene con 
$ 1.700 millones y siga colocando corre
ligionarios y despidiendo adversarios. 
Que los que quieran y los que pueden 
comulguen con ruedas de molino.

CONTRA LA DESIDIA

EDIL SIERRA (F.A., Soc. 90)— 
En esta media hora previa debo 
replantear un problema que ya a 
comienzos de este período lo 
planteé. Y es_mi preocupación por 
el hecho de que a seis meses 
prácticamente de aprobada por 
parte de la Intendencia, una re
solución que se refiere al zanjón 
existente en la calle Roosevelt en 
tre Yaguarón y Vidal. Dice tex
tualmente: “proceda a la ellimi- 
nación da dicho zanjón siempre 
dentro de los lincamientos de la 
obra ya iniciada, por el Gobier
no anterior”. Es la resolución 
72|1548. La Dirección de Obras o 
la Intendencia no> ha procedido 
todavía al cumplimiento de di
cha resolución. Agravado no so
lamente por la tardanza sino por- 
aue además en la intersección de 
las calles Vidal y Roosevelt, allí 
existen cloacas que muchas veces 
revientan y m anan por días a. ve
ces aguas'servidas, lo que agrava 
el estancamiento de las aguas plu
viales que desembocan en dicho 
zanjón, Pero esto se agrava, Sr. 
Presidente, porque hace cosa de 
un mes comenzaron a escasos me
tros de ese zanjón, la construc
ción de sesenta y una viviendas de 
una Cooperativa UCOVTTA, la 
que h a  contado con el respaldo 
de la Intendencia Municipal. A

SALTO

La lucha
Graciela Contera, estudiante ma 

gisterial, (18 años) Sria. de Prensa 
y Propaganda de la Asociación de 
Estudiantes Magisteriales. (ADEMI- 
NOS).

Presta sobre el tema, la siguiente 
declaración:

—¿Cómo ha incidido el CONAE en 
el Instituto Magisterial?

—Actualmente en nuestro Instituto, 
id bien no se aplica rigurosamente 
las 'disposiciones implantadas por el 
CONAE, hay principios de ello.

De esta manera a la Asociación se 
,e ha prohibido realizar cualquier 
actividad de orden gremial, se ha 
retirado el pizarrón donde colocába
mos las noticias y se nos coarta todo 
medio de expresión.

Todas estas medidas- llevadas a cabo 
ixir la Dirección, fiel a la política 
educativa que desarrolla en este mo
mento el Gobierno.

Frente a estos atropellos como fac- 
rto de cambio en una sociedad hemos 
manifestados nuestro rechazo y tra
tado de incorporar a la mayor parte 
del estudiantado a nuestra lucha, co
mo única forma efectiva de hacer 
variar la situación que se da en este 
momento en el Instituto.

—¿Qué relación tiene eso con ei 
momento actual?

—Es indudable que tales hechos tie
nen una relación muy estrecha con

esta altura el problema se agra
va doblemente, porque ya no es 
solamente la barriada que esta
ba hasta  ese momento radicada 
así, sino que se va a  agravar por 
la radicación de nuevas familias 
en ese sector de la Ciudad de San 
José. Yo pedí a comienzos de 
este periodo, solicité un pedido de 
informes que todavía no se me 
ha contestado.

CONTRA LA REPARTIJA

Primero, veamos este dialogado 
de antología, para luego leer la 
intervención del edil Socialista:

Sr. Edil FAGGIANI: Parece que 
son los salvadores de los con
tribuyentes de San José y yo les 
hago una pregunta a los seño
res ediles de la Lista 15. Si ese 
cargo que va a quedar vacante 
se lo damos a un hombre de la 
Lista 15, a un allegado, a  cual
quiera de los tres ediles, ¿siguen 
manteniendo lo que dicen?

Sr. Edil GARCIA RONDAN — Y 
hagan la prueba.

Sr. Edil FAGGIANI — No h a 
go la prueba, porque el puesto ese 
no me lo dieron a  mí.

Sr. Edil GARCIA RONDAN — 
Entonces hubo reparto.

Sr. Edil FAGGIANI — Y uste
des quedaron afuera y por eso 
hablan. Eso es lo que ha de pasar.

contra el
la política que está desarrollando ac
tualmente el Gobierno, con la rosca 
a la cabeza. Así se ha implantado una 
nefasta ley de educación que preten
de “coordinar” la enseñanza y se tra
ta de sacar adelante una ley de regla
mentación sindical como forma de 

ahogar toda manifestación de la clase 
obrera en lucha por sus justos dere
chos.

La rosca trata de hacer variar la 
correlación de fuerzas a su favor, 
planteando al pueblo falsas contradic
ciones para alejarlo de la contradic
ción principal: oligarquía-pueblo. Dis
trayendo su atención de los problemas 
reales que soporta: hambre, miseria, 
desocupación, empleos mal remune
rados, etc.

Esa labor será más fecunda cuanto 
más ignorante sea el pueblo. Y a esto 
se tiende prestándole cada vez menos 
importancia a la educación, disminu
yendo su presupuesto y manteniendo 
deudas millonarias con los Consejos 
respectivos.

Es por esto que vemos la necesidad, 
como estudiantes magisteriales de au
nar fuerzas con los más vastos sectores 
progresistas de la sociedad, como úni
ca forma de hacer variar a nuestro 
favor la correlación de fuerzas, que 
nos va a permitir el logro de una 
forma de gobierno realmente demo-

Pero que la ciudadanía no vaya 
a  creer que los señores ediles de 
la Lista 15 hablan porque real
mente piensan que no se preci
san más cargos acá. Hablan por
que no se les dio ninguno. Eso es 
lo que la ciudadanía de San José 
tiene que saber.

LA POSICION DEL F.A.
Sr. Edil SIERRA, F.A. Socialis

mo 90) — Nosotros hemos vota
do negativamente la  designa
ción del funcionario que la Ju n 
ta  acaba de designar. No porque 
tengamos nada personal ni contra 
el nuevo funcionario ni contra el 
funcionario renunciante, sino 
porque entendemos que desde el 
momento que es un cargo que no 
es de confianza de la Junta, que 
es un cargo funcional de la Jun
ta, lo correcto es que se proveye
ra por concurso. Eso la hemos 
sustentado en otras designacio
nes. Es un principio, una norma 
de conducta de nuestra bancada 
en m ateria de provisión de car
gos. En esto no tenemos otros 
argumentos que nos obligen a 
apartarnos de ese criterio. Por eso 
es que hemos votado en contra de 
la designación pero queremos de
ja r hecha la salvedad de que no 
nos anima nada personal contra 
el funcionario entrante ni contra 
el funcionario renunciante.

CONAE
orática, en la cual estará excluida la 
rosca. Solo así se llegará a la fase 
nacional liberadr ra y posteriormente 
construir un régimen auténticamente 
socialista.

Mercedes

M EDIDAS DE 
SEG U R ID AD
En ¡a Sesión del 15 del co

rriente de la  Jun ta  Departa
m ental de Soriano, el Edil So
cialista (FA-90) Luis O. Elis- 
buru propuso que el Cuerpo 
discutiera la nueva im planta
ción de las Medidas de Segu
ridad y se pronunciara con
tra  ellas, por ser el decreto 
correspondiente inconstitucional 
y lesivo de las libertades y de
rechos populares.
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“Si concebimos la salud como un derecho, debemos 
analizarla a la luz de una problemática mucho más 
amplia, que aquella que se refiere a los problemas es

remos que todos los factores (salario decoroso, alimen
tación, vivienda, educación, libertades, etc.), que inci
den en el nivel de vida del pueblo, son factores de ín

pecíficos de atención médica”. “Si entendemos que Sa
lud no es solo la ausencia de enfermedad, comprende-

dole económico y social, los que en definitiva determi
nan ese estado de salud”.

Uruguay: Amenazado por la Desnutrición
Con las palabras superiores de esta página comienza el 

informe de la Comisión N’ 1, encargada de los temas
Presentados a la Asamblea. Sus conclusiones son demos- 
rativas 'de que nuestro país va camino a la enfermedad 

crónica y constante. Porque justamente todos los facto
res que inciden sobre la Salud, son factores que la actual 
situación del país desatiende por completo, comenzando 
por el salario y terminando en las libertades.

Se entienden entonces como prioritarios y relacionados 
al tema de la salud:

a) La existencia de fuentes de trabajo continua y 
bien remunerado, que posibilite al trabajador acceder 
a los bienes imprescindibles para él y su familia.

b) Vivienda, que no debe ser un privilegio sino un 
derecho, y con las mínimas exigencias adecuadas a la dig
nidad humana.

c) Educación, es una necesidad fundamental para 
la comunidad, a nivel de enseñanza, primaria, secunda
ria, universitaria y enseñanza técnica, tanto para niños, 
adolescentes y adultos, realmente gratuita, integral, con 
tínua, con los locales adecuados en número y calidad.

d) Alimentación, debe ser accesible a todos los habi
tantes, en cantidad y calidad adecuada.

e) Libertades, son fundamentales para el desarro
llo integral del individuo y su restricción y privación por 
mínima que ella sea, es causa de enfermedad tanto para 
el individuo como para su familia y la comunidad.

Las estadísticas presentadas en el informe sobre Aná
lisis crítico de la situación salud, son harto elocuentes, 
que demuestran el nivel de deterioro de la Salud en el 
marco de una situación económico y social crítica.

Nos encontramos ante una realidad dramática, ma
nifestada a través de diversos indicadores; mortalidad 
infantil cuyas cifras elevadas no acompañan el avance de 
las ciencias y técnicas médicas y que por lo contrario 
tienden a aumentar.

LA FALTA DE ALIMENTACION
Mucho más grave aún, es el cuadro que se nos pre

senta ante el análisis de las causas de esas muertes: han
K o a ocupar los primeros lugares, la desnutrición y 

ifecciones, enfermedades evitables.
Los problemas de acceso a una alimentación adecuada 

son agravados por:
a) Estructura agraria oligárquica (latifundio retarda

tario).
b) Falta de política en materia de producción de ali

mentos, y su defensa en favor de la población;
c) Falta de educación en materia de nutrición.
No existe relación entre la situación de país productor 

de alimentos y su posibilidad de aumentarlos, con la si
tuación de desnutrición de vastos sectores: solo se ex
plicaría por la falta de acceso a los alimentos, debido

111 ASAMBLEA 
NACIONAL SINDICAL 

DE LA SALUD
En el pasado fin de sem ana -22 y 23 de junio- 

se llevó a cabo en los locales de AEBU, la 111  ̂
Asamblea Nacional Sindical de la  Salud. La mis
ma contó con la participación de médicos y fun
cionarios de la Salud (Salud Pública y priva
da). La Comisión de la Salud, y de Seguridad 
Social de la CNT, tuvieron tam bién amplia 
participación. El evento comenzó con una diser
tación del Presidente de la  CNT, José D’Elia y 
los informes a la  III Asamblea. Los mismos 
fueron dados por la Prof. Dra. Obdulia Ebole 
y por el Dr. Julio Ripa. El “Análisis crítico de 
la situación de la Salud” y “Cambios estruc
turales y financieros en el sector Salud” fue
ron los respectivos temas tratados. Posterior
mente se reunieron las diferentes comisiones 
de discusión. De los informes brindados por di
chos grupos y de la disertación de la  Dra. 
Ebole es que hemos extraído la información 
aquí manejada. Toda la  Jornada evidenció una 
vez m ás la  capacidad de los trabajadores y la 
constante preocupación de los mismos, en tra ta r 
los grandes problemas nacionales, buscando rea 
les y concretas soluciones, siempre en el ca
mino liberador.

Las Conclusiones 
de la 111 Asamblea 
Nacional Sindical 

dejla Salud

al deterioro económico en ascenso, aumento del analfa
betismo e instrucción de vastos sectores.

El deterioro económico se manifiesta incluso, en un au
mento de la tasa de mortalidad por accidentes, suicidios 
y homicidios en la edad activa, que pone de relieev la 
influencia de tal deterioro ya no solamente en el aspecto 
físico, sino también en la esfera psíquica y social.

De lo expuesto se desprende que no puede haber solu
ciones de fondo para el sector salud sin realiar los cam
bios estructurales en lo social, político y económico, tal 
como lo sustentado por la Convención Nacional de Tra
bajadores, en su II Congreso Ordinario.

Planteamos sin embargo, la necesidad de cambios en 
lo inmediato, basados en una doctrina y en una política 
coherente.

Es así que consideramos que la atención médica debe 
ser:

UNIVERSAL, a la que todos tengan acceso, desterran
do la medicina para ricos y la medicina para pobres;

INTEGRAL, abarcando los aspectos de promoción, de 
protección o profilaxis, recuperación, rehabilitación, y no 
solamente los aspectos curativos, remarcando en el con
cepto de integralidad, el concepto de la atención de la 
salud dental:

CONTINUA, que contemple el hombre desde la con
cepción hasta la muerte.

Para llevar estos postulados a la práctica se hacen 
imprescindibles los cambios estructurales que nos per
mitan salir del caos actual, para pasar a un sistema 
racional, y más justo de prestación de salud.

Pero es claro que el proceso de cambio no podrá efec
tuarse de continuar la actual política del gobierno que 
llevará a la actual capacidad del sector de la Salud 
a la catástrofe definitiva. Un ejemplo son los arcaicos 
hospitales ’del MSP sin partidas presupuéstales que les 
permitan subsistir; el hospital de Clínicas, amenazado 
día a día de cerrar sus puertas; un Consejo Central de 
Asignaciones Familiares golpeado y retaceado en los 
aportes que recibe. Es necesario por todo esto tomar con
ciencia de la situación por la que atraviesa la Salud, 
del país una y mil veces denunciada por los trabajado 
res y sus organizaciones gremiales y políticas y una y 
mil veces desconocida por el actual gobierno de la Rosca 
Esta toma de conciencia de todo el pueblo solo se dará 
en la lucha combativa y permanente por estos postula
dos, insertos en el programa liberador de la Convención 
Nacional de Trabajadores.

LA MUERTE 
RONDAD ASNINOS 
Y TRABAJADORES

MORTALIDAD INFANTIL
Analicemos datos concretos. De Uruguay y de In

glaterra, país al cual tomamos como ejemplo para 
la comparación, dadas las iguales características de
mográficas que tiene con nuestro país. Los datos co
rresponden a 1971 para Uruguay y 1969 para Ingla
terra.

En el Uruguay, de cada 100 personas que murieron. 
12 fueron menores de 15 años, en Inglaterra, 5. Y la 
cifra de Inglaterra no es la mejor. En Suecia, Dina
marca, Japón, no llegan a morir 2 menores de 15 
años por cada 100 que fallecen. En este rubro se evi
dencia más que en ningún otro, la repercusión de la 
situación socio - económica sobre la salud, pues los 
menores de 15 años y particularmente los menores 
de un año son los más vulnerables a la miseria, la 
desnutrición, la infección, vinculados sin duda a las 
carencias económicas familiares y a la deficiencias 
del saneamiento, al no volcar el Uruguay su produ- 
.ción a proporcionar viviendas, agua potable y nutrien
tes accesibles a todos sus habitantes.

Estudiadas las causas de esta mortalidad encon
tramos que la desnutrición ocupa lugar de privilegio. 
Es la principal causal en los niños de 0 a II meses y 
una de las principales entre los niños de 1 a 14 años. 
El rubro desnutrición incluye desnutrición proteica, 
avitaminosis, marasmo nutricional y otras deficiencias 
nutritivas. Aquí las diferencias con Inglaterra son en 
más del doble, en detrimento de nuestra realidad.

Por si algún gobernante trasnochado quisiera insis
tir en las previsiones del gobierno leamos un párra
fo del Informe que sobre la Mortalidad Infantil a 
nivel internacional, realizaron la Dra. Ruocco y la 
de Mutarelli:

“La mortalidad infantil del Uruguay desciende muy 
lentamente comparada con los países analizados y al
canza, en los últimos años, cifras dobles a las de Fran 
cia y triples a las de Japón, ambos países, con cifras 
superiores a las nuestras, 20 años atrás". Esto con
firma que nuestra situación sanitaria se deteriora ca
da día más, y que cada día estamos más lejos de 
brindar oportunidades de vida a nuesrta población.

LOS TRABAJADORES TAMBIEN MUEREN
De 15 a 64 años ambos países —Inglaterra y Uru

guay— tienen, prácticamente, los dos tercios de la 
población, según su esquema demográfico. Pero mien 
tras en el Uruguay, en esta edad productiva, del total 
de las muertes un tercio corresponde a este grupo, 
en Inglaterra sólo un cuarto. Perdemos así en la eta
pa laboral, un número importante de vidas, que el 
país tiene la responsabilidad de preservar.

Si analizamos las causas de estas muertes veremos 
a los accidentes, los suicidios y homicidios. Traduc
ción ambos de problemas sociales de particular impor
tancia y frente a los cuales la acción preventiva tiene 
mucho que hacer y es poco o nada lo que en nues
tro país se hace. Los suicidios y homicidios traducen 
la problemática psico-social que el país vive, enfren
tando inseguridad y psicosis. Los tumores malignos, 
las enfermedades del corazón se preveen con el diag
nóstico precoz, el cual prácticamente no se practica 
en el país.

e l  o r i e n t a l 29/6/73
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Nadie duda que el BPS está en ruinas. La insistencia de la CNT, 
incluyendo en la plataform a de sus paros generales la exigencia de 
soluciones, el palabrerío de las autoridades, cuando de pagar revalua
ciones se tra ta , Sian puesto el tema en la conciencia pública. A los 
jubilados no hay que contárselo: sus bolsillos se lo gritan hace años. 
Como todas las cosas, esto puede explicarse de dos maneras: una fal
sa y otra verdadera. No nos vamos a referir a las explicaciones fa l
sas; usted ya las conoce. Sólo repetiremos que es falso decir verda
des a medias, como esas que usted le ha  oído a señores muy serios: 
“este es un país viejo, hay demasiados pasivos y muy pocos activos
para mantenerlos”. Un hombre 
árbol, y después decía; “cómo no 
dándolo, en una de e s a s .. .”.

Antes de crearse las Cajas, los tra
bajadores que no podían seguirse man
teniendo caian en la miseria; el salario 
sólo cubre las necesidades más inme
diatas, y no alcanza para ahorrar para 
el futuro. Luchando impusieron las le 
yes de seguros, arrancando a las patro
nales un nuevo salario, el “salario dift 
rido”, destinado - a cubrir las necesida
des 'del trabajador y su familia cuando 
perdiera su salario por vejez, invalidez 
desocupación o muerte. Luego se llegó 
al concepto de “seguridad social”, que 
en teoría significa cubrir todas las ne
cesidades que sobrevengan al trabajador 
(enfermedad, aumento de la familia, etc.) 
Pero todo eso requiere una base: si
guiendo con la figura del árbol, las raíces 
deben estar metidas en tierra fértil: en 
este caso, actividad, ocupación plena.
•  QUE ES LA CRISIS.

Repasemos cómo andamos en ese te
rreno. Según cifras de las Naciones Uni
das para el año 1971 (que casi no han 
variado al día de hoy), somos el único 
país en América Latina donde disminuyó 
el producto bruto (todo lo que se pro
duce), el que tuvo más aumento del costo 
de vida, los únicos (junto con Argen
tina) 'donde disminuyó la producción 
agropecuaria, el único donde bajó la pro
ducción industrial, junto con Honduras 
los que importamos menos, junto con 
Perú los de mayor descenso de valor de 
las exportaciones (esto sí cambió: a pe
sar de vender mucho menos ganamos 
mucho más, por la suba Inmensa del

cubrió de cemento la  raíz de un 
se va a  secar, con tan tas hojas. Po-

precio internacional de la carne y la 
lana). En resumen, los últimos en todo.

¿Cómo se ve todo eso en la realidad 
de todos los días? Se produce menos que 
antes, lo poco que hay es más caro. 
Para producir la mitad que antes se ne
cesita la mitad de los obreros: la otra 
mitad no tiene trabajo (o cerraron las 
abricas, o los obreros están suspendi
dos). Y si aumenta el costo de vida y 
ía población compra menos que antes 
se vuelve a reducir al producción y se 
vueve a producir cierres, despidos, sus
pensiones, etc.
• LA CRISIS Y EL BPS.

¿Cómo incluye eso en la situación del 
BPS? Si no se pagan jornales, no se co
bran aportes jubilatorios. El Banco pier
de ingresos que ya tenía, con cada tra
bajador que queda desocupado. Además, 
aumentan los gastos, por los que se ju
bilan o pasan a Seguro de Paro. Enton
ces, pierde entradas y aumenta los gas
tos, pero no recupera el equilibrio por
que, como las nuevas generaciones no 
encuentran ocupación, pierde, también 
los aportes que cobraría si hubiera fuen
tes de trabajo.

De la crisis surgen otros aspectos que 
influyen sobre el BPS: uno de ellos, la 
congelación de salarios. El aumento de 
salarios significa aumento de aportes: 
con ello el Banco iba salvando la situa
ción hasta que, un año después, comen
zara a pagar el aumento de las pasivi
dades (calculado sobre ese previo aumen
to salarial). En el tiempo que mediaba

éntre una y otra cosa, el Banco recibía 
una entrada extra que la congelación le 
uitó. De esa pobreza se nutre el Banco 
e Previsión.

•  MILLONES QUE NO 
APROVECHAMOS

Según las propias cifras oficiales, entra 
al país más de un millón de dólares por 
día por exportaciones de carne y lana. 
¿Y ese dinero no genera más riqueza, 
más actividad, más ocupación? No, y vea
mos por qué. En números redondos, en 
una población activa de un millón de 
personas, hay 700.000 asalariados (ei 70 
por ciento, entonces, son obreros o em
pleados). ¿Y cómo se distribuye el dine
ro que entra al país? Más de la mitad 
(51%) va a manos de los no asalariados, 
fundamentalmente comerciantes, indus
triales, terratenientes. Pero también aquí 
el reparto es desparejo. La mitad de las 
tierras está ocupada por el 3% de los 
establecimientos, mientras que 52.000 
minifundistas. todos juntos, reúnen la 
décima parte de la tierra. ¿Y por cuán
tos almaceneros, tenderos, camioneros, 
gana un solo Campomar, un solo Peirano, 
un solo Gari, un solo tiburón de la in
dustria frigorífica? Entonces, un puña- 
dito (menos de la tdécima parte de los 
uruguayos) se queda con la mitad de 
esa lluvia de dólares, y la vuelve a man
dar para Estados Unidos. A los traba
jadores, a los pequeños y medianos pro
ductores y comerciantes nos queda la 
veda, las fábricas paradas, los comercios 
cerrados, la desocupación.
•  Y LOS QUE MANDAN.

Pero los mismos encargados de dirigir 
al Banco, el Poder Ejecutivo y sus repre
sentantes lo debilitan más aún, toman
do medidas como éstas:

—Rebaja de aportes rurales (los téc
nicos dijeron que provocarla la crisis

de la Caja Rural), por cuya aplicación 
la Caja quedó debiendo a sus deudores.

Rebaja del Impuesto a las Transaccio
nes Agropecuarias (decreto de Pacheco 
y Bordaberry), completada” después por 
Bordaberry, qi.e eliminó el impuesto de
finitivamente para la carne de expor
tación y a lanu (que recién veíamos que 
están ganando millones de dólares), qui
tándole 25,000 millones a la Caja Rural.

—Eliminación del Impuesto Unico a 
las lanas, cuyo 45% era para Caja Rural, 
quitándole a esa Caja miles de millones 
de pesos (también obra de Bordaberry).

—Rebaja de aportes patronales (de
creto de Bordaberry), quitándole a la 
Caja de I. y Comercio más de 1.000 mi
llones mensuales.

—Ley de Facilidades de Pago (otra 
vez Bordaberry), por la cual empresas 
de gran poderío económico pagarán sus 
deudas en más de cien años (incluyendo 
los aportes obreros, que ya fueron des
contados a los trabajadores).

—Sustracción por paite del Estado de 
los aportes (también descontados a los 
funcionarios), gastándolos en otras co
sas, como “asistencia financiera" a los 
bancos privados y a los frigoríficos (los 
mismos que vimos recién), en lugar de 
verterlos en el BPS, acumulándose una 
deuda que hoy está en 33.000 millones 
de pesos.
• ACLARANDO.

Ahora sí se entiende. Los dueños de 
la riqueza quieren recuperar el “salario 
diferido” que los trabajadores conquis
taron hace tiempo: quieren abaratar la 
mano de obra para ganar más, superex- 
plotar a los trabajadores. En eso está 
Bordaberry, como representante de ese 
puñadito de gente que se queda con 
toda la riqueza. Para salvar a la pre
visión social, empecemos por los respon
sables. i Que se vaya Bordaberry )



Cuando a la clase domi 
imposible gobernar co:

EL CAOS DEL SEGURO DE PARO
En el Uruguay, como en toda so

ciedad capitalista, la desocupación al 
canza elevadas proporciones. (En Mcn 
tevideo es aproximadamente un 10 
por ciento de la población activa). 
Ello es así porque dentro de las ne
cesidades del sistema se encuentra la 
existencia de lo que Marx llamó el 
“ejército industrial de reserva”, esto 
es, que se pueda contar en todo mo
mento con un número elevado de 
desocupados dispuestos a trabajar 
por un jornal más bajo, de modo que 
las empresas puedan reducir los sa
larios o por lo menos evitar su au
mento.

El Seguro de Paro, que funciona 
como una dependencia del BP3, cite 
ce numerosas deficiencias derivadas 
•de su ley de creación, asi como de la 
forma en que es administrado este 
servicio.

En efecto, la ley no protege a to
dos los desocupados, sino solamente 
a aquellos que puedan documentar 6 
meses de trabajo en los últimos dos 
años, con lo que quedan excluidos una 
gran cantidad de trabajadores de za
fra, que en cada temporada figuran 
•dos o tres meses en planillas y el res
to del año hacen changas.

Un Seguro de Paro que realmente 
fuera útil al País debería estar res
paldado por la existencia de bolsas 
de trabajo, que sólo existen para 
unos pocos gremios (portuarios, alu
minio, vidrio, Atma, Regusci y Voul- 
minot, etc.). Tampoco se procura ca
pacitar al trabajador para desempe
ñar un oficio distinto o para mejo
rar su posición actual.

Qien tenga la mala suerte de ser

un “beneficiario” del Seguro de Paro 
tendrá que hacer largas colas para 
realizar los trámites o pedir infor
mes. Los formularios que deben lle
nar las empresas son rechazados una 
y otra vez por falta de datos, pero 
no debe creerse que todo se ha solu
cionado una vez que han sido acep
tados por el BPS, ya que es muy 
frecuente que el trabajador deba pre
sentar notas aclaratorias de la em
presa o realizar declaraciones jura
da .s.

Por otra parte, el seguro c u b r e  
apenas 12 jornales por mes durante 
un período de seis meses, que, en el 
mejor de los casos, se paga en mon- 
tevideo a los dos o tres meses de 
iniciada la desocupación, y en no 
menos de seis meses en el interior 
Mientras tanto, a nadie le interesa

cómo hace el trabajador para no 
morirse de hambre ( a quien, por 
otra parte, se le prohíbe —bajo pena 
■de perder los beneficios—, realiar 
cualquier actividad remunerada). 
Cuando logra cobrar las prestaciones 
se encuentra, en la mayoría de los 
casos, que son insuficientes para pa
gar las deudas en que se ha visto 
envuelto durante el período de deso
cupación.

Uu trámite que debería ser muy 
sencillo, casi automático, es, en rea
lidad, un largo penar al que se obli
gado aquel que con voluntad de tra
bajar, como dice la ley de creación, 
no puede, sin embargo, hacer efectivo 
su “derecho al trabajo”, pomposa
mente consagrada por nuestra Cons
titución.

„ Resulta claro y se visualiza en todos los aspectos de la vida 
del país, que la clase dominante ya ha abandonado totalmente su 
política de conciliación de clases. Aquella en que el Estado mu
chas veces jugaba el papel de árbitro o juez, redistribuyendo el 
ingreso de tal manera que alos sectores populares les correspon
diera alguna tajada, aunque fuera minoritaria. Hoy los empre- 
sistas y  los técnicos de los rosqueros más encumbrados, utilizan 
todo el peso del Estado para favorecer hasta sus últimas conse
cuencias, los intereses de los grupos económicos que integran o 
sirven. Dentro de los sectores populares, son los jubilados y pen
sionistas, los trabajadores del ayer, quienes sufren uno de los 
más duros castigos de esta política.

INVERTIR ESFUERZO Y PRIVACIO
NES PARA RECOGER MISERIA
Hoy día el 80 por ciento de los jubi

lados existentes, hace menos de veinte 
años que dejaron de trabajar para aco
gerse a una jubilación que cubriera los 
riesgos de su vejez o de su invalidez. 
Hoy día, como hace 20 años lo hicie
ron aquellos trabajadores ahora retira
dos, cada asalariado deposita casi dos 
sueldos íntegros por año, con la esperan
za de asegurar el futuro a través del pre 
sente. Para poder vivir ellos y su fami
lia, vendieron la fuerza de su trabajo, su 
desgaste físico e intelectual. Una par
te importante de él, el equivalente a 2 
meses por año, les fue descontando como 
hoy ese les descuente, para tener una 
vejez decorosá. Sin embargo su situa
ción es muy otra. Veámosla.

LA JUBILACION DE LA MOYORIA 
ABSOLUTA

El 90 por ciento de los jubilados en 
las tres Cajas de Jubilaciones que for
man el Banco de Previsión Social, per
ciben hoy ‘día, menos de $ 28.000 men
suales. El 95 por ciento de las pensio
nistas, perciben menos de $ 21.000 men 
suales. En ambas cifras está contabili
zado el llamado "adelanto” del 15 y 20

por ciento recientemente otorgado.
Resulta pues, que la pasividad que co

bra la mayoría absoluta, oscila en el 
10 por ciento de lo que necesita la fa
milia tipo para poder subsistir. El ju
bilado y su compañera, la pensionista y 
sus hijos, han tenido que sobrevivir con 
un sueldo miserable frente a un costo 
de vida que durante el año pasado fue 
del 95 por ciento y que en los seis pri
meros meses del corriente año ya supera 
el 33 por ciento. ¿Qué puede adquirir esa 
mayoría absoluta. El siguiente cuadro de 
lo que puede comprar un jubilado de esa 
mayoría absoluta, nos da una idea de la 
espantosa situación de miseria.

CUADRO DE EVOLUCION DEL COS
TO DE VIDA Y LOS AUMENTOS A 
LOS PASIVOS — Período 1968 a 1973 
(al 30 de junio).

Año 1968: 1) Costo de Vida: 66.3%; 
2) Indice de Revaluación que correspon
día: 112.48%; 3) Indice que se aplicó: 
100%; 1969: 1) 14.5%; 2) 63.9 por cien
to; 3) 50 por ciento; 1970: 1) 20.97%; 
2) 18.4%; 3) —; 1971; 1) 35.65%; 2) feb. 
—; julio 22.2 por ciento; 3) feb. 10 por 
ciento; 3) 20 por ciento; 1972; 1) 94.7%; 
2) 32.4%; 3) 32.4 por ciento; 1973: 1) 
34%; 71.48 por ciento; 3) (?).

Total del costo de vida de enero 1968 
a 30.6.73: 715.18 por ciento.

la reestructura, del sis
El Oriental entrevista a Eduardo Duar- 

te, militante <de nuestro Partido; inte
grante del Departamento de Organiza
ción de Masas; Secretario General de 
AEIJA y delegado de esta Gremial an
te la Comisión de Seguridad Social de 
CNT.

—¿Qué ha hecho la Comisión de Se
guridad Social en tomo a los problemas 
de jubilados y pensionistas?

—La Comisión de Seguridad Social de 
nuestra Central, que ya cuenta con va
rios años de actividad en torno a los 
importantísimos problemas que afectan 
al pueblo, desarrolla su labor en varias 
subcomisiones: de la Salud, de la Vivien 
da, de Asignaciones Familiares, Revista 
de la Seguridad Social, Sala de Aboga
dos y Sub Comisión de Jubilados y Pen 
sionistas.

En base al estudio, a los diagnósticos 
sobre la situación de los sectores, a la 
determinación de las reivindicaciones y 
la búsqueda y presentación de soluciones 
al corto y largo plazo, se han desarro
llado ya dos Conferencias Nacionales de 
Seguridad Social y estamos abocados a 
la prepaarción de la tercera Conferen
cia, que se efectuará el 29 y 30 de Julio, 
como un paso previo y preparatorio del 
III Congreso de la CNT.

Pasando por innumerables activos don 
de se expresan los delegados de Comités 
de Jubilados barriales y Comités de Ju
bilados por Gremios, por el Primer En

cuentro Nacional por Soluciones, que se 
realizara en octubre con el auspicio de 
la Central, los temas de Banco de Previ
sión Social, de su situación económico 
financiera, tan grave y comprometida, de 
sus estructuras y organización y el de 
la desesperante situación de jubilados y 
pensionistas, están permanentemente en 
el orden del día. Así las soluciones in
mediatas y las de fondo, desarrollándo
se, perfeccionándose y avanzando en una 
comprensión cabal han estado presen
tes en cada uno de los eventos.

—¿Sobre qué concepciones organizati
vas y de movilización se trabaja en la 
Comisión en torno a los problemas de 
los pasivos?

—En primer término rechazamos el 
término “pasivo”, pues entendemos que 
el jubilado de hoy, es el trabajador de 
ayer. Que las concepciones y metodolo
gía propias de la clase trabajadora (me 
nos las huelgas que no puede realizar), 
deben continuar guiándolo en la protes
ta y la lucha para superar su miseria de 
hoy.

No reclama una cuota de caridad de 
la sociedad, sino que exige la vida dig
na que la sociedad debiera retribuirle en 
su vejez o invalidez pues él ha dado a 
la sociedad, mediante su fuerza de tra
bajo, la riqueza que la sociedad tiene en 
lo cultural, técnico y material. Por ello 
combinamos el trabajo de comités por 
zona o barrio, con los clmtés por sindi

cato o rama de actividad. Por ello en
tendemos que el compañero dirigente o 
militante de base de un gremio, una vez 
jubilado puede y debe seguir prestando 
dus conocimientos y su experiencia a sus 
compañeros, los más directos, todos los 
de su clase y al conjunto del pueblo 
asalariado. Su edad o su salud no lo per 
mitirán estar en la producción, pero po
drá invertir un esfuerzo muy útil para 
exigir sus reivindicaciones como jubila
do y volcarlo en el conjunto paar alcan
zar una sociedad más justa.

En tercer término, los delegados de los 
trabajadores en actividad, los que serán 
jubilados en el mañana, los que esta
mos interesados en que el sistema de 
seguridad social no se siga derrumban
do. Porque ai término de nuestra vida 
activa nuestro único medio de vida será 
la jubilación.

Y son los mítines en los barrios, en 
la plaza pública, o en los locales cerra
dos. Los realizados en el Teatro Stella 
en el Palacio Sudamérica y el del Jue
ves 28 que realizamos desbordando el 
Salón de Actos del Centro de Vende
dores de Plaza y Viajantes, los que tam
bién dan la tónica del dinamismo con 
que se trabaja.

Y es la participación en los grandes 
eventos de la CNT, sus enormes mani
festaciones, sus conferencias. Y son las 
voluntades y la explicación constante al 
pueblo, a los pequeños y medianos pro
ductores, comerciantes e industriales que 
también son victimas de esta política,

del porqué los jubilados no cobran, de 
por qué el Banco de Previsión Social 
está como está, del porqué el pueblo 
compra y consume cada vez menos.

—¿Cuáles son los problemas principa
les y las soluciones?

—Entendemos que dadas la s  fuentes 
principales de tributación de las que ac
tualmente la previsión se nutre (aporte 
obrero patronal), las soluciones sólo pue 
den estar dadas por el cese de la con
gelación salarial, la apertura de fuentes 
de trabajo y no su cierre, el incremen
to de la producción en su conjunto, el 
mejoramiento de los servicios del Esta
do (principalmente los Entes industria
les y comerciales) y no su ruina y ex- 
tranjerización. Todo ello junto al inme
diato cese de las políticas de convenios 
y facilidades, que sólo han servido pa
ra tratar de igual manera al buen y 
mal pagador. Que no han obrado para 
aliviar la presión fiscal sobre el peque
ño y mediano patrón y en cambio han 
servido para que los grandes tiburones 
se vieran favorecidos. Y el reintegro in
mediato de las enormes sumas de dece
nas de miles de millones que el sector 
agro exportador vertía por transaccio
nes agropecuarias y del que fue exo
nerado por el anterior y el actual go
bierno, aunque en ambas ocasiones con 
la firma de Bordaberry.

Por supuesto que en una etapa más 
avanzada, la tributación de la seguridad



nante le es 
mo antes

LAS CUENTAS DEL PASADO
En un reportaje periodístico, el Minis

tro Abdla, haciendo referencia a la rei
vindicación que levantan los Comités de 
Jubilados a nivel de la Comisión de Se
guridad Social de CNT (que exigen la 
continuidad del pago del 15 por ciento a 
cargo de las deudas que el BPS mantie 
ne con ellos), manifestó que esas eran 
cosas del pasado. El desmemoriado Mi
nistro del Trabajo del pacto chico que 
olvida su paso como técnico en el Ban
co de Previsión Social, debió recordar 
las voluminosas 'deudas que se tienen con 
los jubilados, antes de archivarlas en el 
pasado.

Ellas pueden clasificarse en tres gran
des rubros, a saber:

1) Salvo los mayores de 70 años de 
edad y los imposibilitados físicos, desde 
hace años no se pagan haberes de ju
bilación, beneficios de retiro ni devo
lución de montepíos.

El tiempo que demora el trámite que 
va 'desde la cesantía hasta el momento 
en que se determina su inclusión en el 
programa de pagos, genera, junto al pre 
mió de retiro y otros beneficios, una abui 
tadísima suma que el jubilado no cobra.

Tenemos aquí una primer cuenta, de 
decenas de miles de millones, pues el 
incumplimiento es igual en las tres Ca
jas, que el Ministro no recuerda, pero 
que la exigen el proveedor, el recauda
dor de impuestos, de luz, de agua, ei al
quiler. etc., mientras el jubilado deam
bula por los mostradores en busca del 
cobro prometido.

Todo ello mientras se apilan miles de 
expedientes ya liquidados, pero que no 
se pueden pagar porque no hay plata.

2) La deuda que todavía se tiene con 
jubilados y pensionistas por la revalua
ción del 1.7.969 ('decreto 303), que sólo 
se pagó parcialmente y de la que aún se 
adeuda una cifra que puede estimarse en 
más de 10.000 millones de pesos en las 
tres Cajas.

3) Las deudas que por concepto de 
retroactividades impagas de los ajustes 
incumplidos en fecha, para los regímenes 
de movilidad especial (años 1970, 71, 72

tema
social tendrá que hacerse sobre la ba
se de la imposición a los mayores ingre
sos y no como en la actualidad, que es 
el trabajador el principal sostén.

En lo jurídico es necesaria una re
estructura y codificación del sistema le
gal, caótico y muchas veces anacrónico, 
pero no con la filosofía regresiva del 
Proyecto Kesler.

Es imprescindible escuchar a los tra
bajadores paar caminar en este sentido 
y la CNT ha efectuado propuestas con
cretas, que han sido desoidas.

En lo orgánico y administrativo, tam
bién se necesitan estructuras raciona
les y procedimientos simplificados. La 
CNT ha propuesto la integración de una 
Comisión Paritaria, que estuide estos te
mas y que se integre con os técnicos del 
BPS, los delegados del Poder Ejecutivo, 
los de AEIJA y los de CNT. A todo ello 
se une la exigencia de la representación 
en el Directorio del BPS de los delega
dos obreros, de jubilados y patrones. Ha 
ce 6 años lo manda la Constitución de la 
República y nada en serio se ha hecho 
hasta el presente, salvo el Proyecto ela 
horado por la Sala ‘de Abogados de CNT, 
ya en conocimiento del Parlamento. Mien 
tras no se apruebe, deben designarse de 
inmediato y de oficio dichos delegados, 
como se hiciera en la Coprin. Todo es
to, dicho tan sintéticamente es el Plan 
del Pueblo, que puede verse en detalle 
en los documentos emanados de sus con 
gresos, conferencias yactivos. Muestra el 
gra'do de madurez y responsabilidad cons

y 73).. Por ellos se debe 6.000 millones 
de pesos.

Son más de 30.000 millones de pesos 
que legalmente tienen derecho a cobrar 
los jubilados y pensionistas. Que el En
te de la previsión simplemente no les 
paga y el Ministro Abdala, tan liviana
mente llama cosas del pasado.

Es la cuota de privaciones, angustia, 
miseria y desamparo, que muestra la ca
ra del régimen y que el Ministro con 
frases quiere hacer olvidar. Pero que el 
pueblo no debe olvidar.

UNA APROPIACION SOBRE LA 
MISERIA

En el periodo 1968 a 1972, se puede 
estimar que los jubilados perideron no 
menos de un 35 por ciento de su po
der adquisitivo. Debe tenerse en cuenta 
el reducido nivel del que partían ya en 
el año 1968, pues la reducción de la ju
bilación media, tomando el índice 100 
para 1963, se rebajó a 50 para el año 
1969.

Al respecto nos dice el Instituto de 
Economía de la Facultad de Ciencias Eco 
nómicas en su publicación anual, Estu
dios y Coyuntura de reciente publica
ción (pág. 217):

“Dado que el ingreso de las clases pa
sivas ha disminuido en 1972, esa can
tidad ha debido ser apropiada por la 
clase capitalista, convirtiendo el año 1972 
en el período de más formidable acu
mulación de riqueza que se haya con- 
centra'do en nuestro pais én tan pocas 
manos. El resultado es más impresionan
te aún si se piensa que estos fondos 
han sido absorbidos en su enorme ma
yoría por el reducido grupo capitalista 
que detenta la propiedad del sector agro 
exportador”.

Los decretos del ex Ministro de Gana
dería de Pacheco y actual Presidente, 
Sr. Juan María Bordaberry ,por los cua
les rebajó en un 60 por ciento el im
puesto de transacciones agropecuarias 
(recurso de Caja Rural) y la posterior 
exoneración total a la lana de exporta
ción y a toda la carne de abasto y ex
portación, así lo demuestran.

EDUARDO DUARTE
tructiva de nuestro movimiento sindi
cal, orgullo de Latinoamérica y en el 
mundo, y al que por esa madurez y des
arrollo no se le puede imponer asi co
mo así modelos regresivos, fascistas co
loniales, como el brasileño o los que se 
acostumbran imponer “asesores median
te” en las conocidas republiquetas. El 
otro, el que ha llevado a la miseria al 
noventa por ciento de los 440.000 jubila
dos y pensionistas y ha desfinanciado al 
Banco de Previsión, es el Plan de la 
Rosca. Que se quiere seguir imponiendo 
para gloria de los grupos económicos y 
de las empresas multinacionales que los 
sostienen. <

Las
Salidas
de
la
Rosca

En nuestro país en medio de mía 
tremenda crisis económico - finan- 
icera cada vez más creciente, asisti
mos a un deterioro acelerado de los 
organismos de Previsión Social. Nos 
encontramos con que en lugar de so 
luciones que ayuden a superar en al
go o por lo menos amortiguar la cri
sis que padece el pueblo, ya sea al 
trabajador activo o a la clase pasi
va se le castiga cada vez más a 
través de Leyes y Proyectos total
mente lesivos para sus intereses. Den 
tro de este panorama de soluciones 
retrógradas manejadas por la rosca 
nos enfrentamos al llamado Proyecto 
Kessler impulsado por un técnico ñor 
teamericano de la Agencia Interna
cional para el Desarrollo (AID) que 
puede llegar de aprobarse, a con
vertirse en un poderoso instrumen
to contra las clases populares y lle
varía a sumir en la miseria a la 
mayoría de los pasivos.

Importa señalar algunos aspectos 
del contenido de este proyecto:

1) Ley Orgánica del Banco de Pre 
visión Social. Se pretende que elB. 
P.S., por vía de reglamentos dictados 
unilateralmente por éste, integre to
dos los Organismos de la Seguridad 
Social, tanto estatales como para-es- 
tatales o privados (Caja de Jubila
ciones, de Asignaciones Familiares,

Seguros de Enfermedad, etc.).
Como es posible dirigir toda la Se

guridad Social unificada en un Or
ganismo como el BPS, que no ha 
cumplido con el mandato de la Cons
titución obrera; no ha dado cumpli
miento al servicio de prestaciones en 
los montos que indica la Ley?

2) Modificaciones al Régimen de 
Jubilaciones, Pensiones y demás pres 
taciones. — Unifica causales de ju
bilaciones de las tres Cajas y el cum
plimiento de 60 años de edad y 30 de 
servicios para poder jubilarse, po
niendo en pie de igualdad actiivda- 
des que exigen esfuerzos y desgaste 
humano distinto a los trabajadores 
que la realizan.

—Elevación d eedades para jubilar

—Deroga la causal despido.
—Deroga la causal madre.
—Deroga en general la especialidad 

de los servicios y las causales espe
ciales por este concepto.

—Rebaja los sueldos de jubilacio
nes en porcentajes del 40 por ciento a 
quien tenga más de 40 años de ac
tividad.

Condiciona la computación de las 
retribuciones que no son sueldo de 
planilla (horas extras, compensacio
nes, etc.) a su percepción ininterrum 
pida durante los 3 últimos años.

—Facultad al Poder Ejecutivo a 
mantener congelados los montos mí
nimos de jubilaciones y pensiones, 
fuera de los mecanismos de revalua
ción.

—Limita la percepción pensionaría 
a las hijas mayores de 25 años, sin 
recursos ni medios de vida.

3) Disposiciones financieras. Defi
ne áreas rurales improductivas y las 
exonera de contribución.

—Emite títulos de deuda pública pa 
ra cancelar las deudas del Estado 
con el BPS.

—Otorga al Poder Ejecutivo la Fa
cultad de fijar las tasas de monte
píos obreros y patronales, lo que le 
permite fijar tasas de aportaciones 
distintas a los grupos Empresariales 
que ya sabemos cuáles serán, quitán
dole al Parlamento una de sus facul
tades tradicionales.

Todos estos proyectos emparenta
dos con el llamado Proyecto Quinqué 
nal de Desarrollo y el Proyecto de 
Fomento Industrial son el producto 
de las recetas extranjeras impues
tas por las Misiones de la OEA que 
se han aposentado en el BPS, con
cretamente en la Gerencia General 
Técnica al frente de la cual estuvie
ra el hoy Ministro de Trabajo y Se
guridad Social Sr. Carlos Abdala y 
de donde surge también el llamado 
Programa SATO (Servicio de Asis
tencia Técnica de OEA).

En definitiva pues, surge claramen 
te el intento de legalizar: el retro
ceso de la Seguridad Social, el ma
nejo discrecional de los recursos y la 
concentración desmedida del poder de 
decisión.

CONVENCION NACIONAL DE 
TRABAJADORES

Buenos Aires 344 - Tel.: 91 58 70 ‘ Montevideo

Revista de Seguridad Social CNT

“Abierta a la Cultura Social, a la Lucha y 
a la Esperanza de un Uruguay con 
Libertad y Justicia Social”.



Nievas: Una exhortación a  la
Gabino Nievas, militante del Partido, Presidente (de turno), del Comité, Funcional Coordinador 
de Jubilados, Pensionistas y Retirados del Frente Amplio.

—¿Cómo está formado el Co
mité y qué actividades desarro
lla?

—Nuestro Comité está formado 
por delegados o representantes de 
todos los Partidos y sectores que 
integran el F rente Amplio. Las 
actividades que estamos desarro
llando son: 1) Formación de Co
mités zonales y departam entales 
en toda la República; 2) Confe
rencias y charlas tanto  en la 
Capital como en el interior; 3) Vi
sitas a  los núcleos en formación 
etc.

E¡ mes pasado realizamos un 
gran acto público eri la  plazoleta 
de la Caja de Jubilaciones con 
gran afluencia de público. Tam 
bién hacemos volanteadas mano 
a mano a los jubilados durante 
los días de pago en las dependen

cias centrales y agencias de Ca
pital.

—¿Qué plataform a reivindican 
los jubilados frenteam plistas.

—Venimos realizando una cam
paña y desarrollando nuestros 
planes por los siguientes postu
lados:

1) Pago de los adeudos atrasa 
dos en base a la continuación de , 
la percepción del adelanto del 
15%, que estamos percibiendo.

2) Pago íntegro y en fecha de 
la revaluación del 71.48%.

3) Integración inmediata del 
Directorio del Banco de Previsión 
con representantes de los traba
jadores y jubilados como lo esta
blece la Constitución de la Repú
blica. De acuerdo al Proyecto del 
Frente Amplio.

4) Por aumento del aguinaldo 
a $ 10.000 y pago del Hogar Cons 
tituido con la jubilación.

—¿Qué actividades piensan de
sarrollar en el futuro?

—Apoyo a los representantes 
frentistas en las interpelaciones y 
actividades parlam entarias. Tam 
bién a la CNT por la campaña 
que viene realizando en defensa 
de nuestras reivindicaciones. Con
tinuar y ampliar las jornadas de 
protesta, que todos los m artes a 
las 10 horas, realizamos frente a 
la estatua del Prócer Gral. Arti
gas.

En lo inmediato también pro
gramamos la realización de un 
Gran Acto público en un local 
central, con la consiguiente mo
vilización previa.

—¿Qué mensaje tiene para los 
jubilados frenteamplistas?

—Entiendo necesario intensifi
car el apoyo a nuestro trabajo a 
través de una mayor difusión de 
nuestras actividades de los me
dios de información del Frente 
Amplio.

Exhorto a los compañeros del 
Frente a formar comités de jubi
lados en sus zonas, barrios, etc., 
y enviar delegados a las reunio
nes de nuestro Comité Coordina
dor. Todos unidos lucharemos así 
en le. mayor fraternidad, por 
nuestros reclamos y no perm itir 
una nueva estafa, como la que ha 
consumado la Rosca, descono
ciendo nuestros derechos consa
grados en la misma ley.

AEIJA: ENFRENTANDO LOS INTENTOS REGRESIVOS
Por AEIJA (Gremial de funcionarios 

del BPS), entrevistamos a Jorge García, 
Secretario de Propaganda y miembro dei 
Secretariado Departamental de Monte
video de PS.

—¿Qué opinan los funcionarios sobre 
los problemas del BPS?

—En primer lugar, tenemos una po
sición de principios. Prácticamente des
de su fundación (y hablamos de 1935), 
la gremial planteó los temas ue aún hoy 
tienen vigencia, como el de la integra
ción al Directorio de los trabajadores 
pasivos. Desde entonces, la defensa del 
Banco ha sido un punto permanente en 
la agenda de nuestra Asociación. Ha te
nido momentos de repercusión mayor, 
como en 1956, con la formación de los 
Comités de Defensa de las Cajas de Ju
bilaciones, que unió a jubilados y tra
bajadores. En los últimos años, integra
dos al trabajo permanente de la CNT, 
hemos denunciado y enfrentado los in
tentos regresivos de “solucionar” los pro
blemas del Banco por la vía de quitar 
seguridad social. En segundo lugar, a 
preocupación por estos problemas es cada 
vez mayor en el funcionáriado, ya que 
la crisis llega a poner en peligro nues
tra fuente de .trabajo; hace muy poco 
nos vimos Obligado sa realiar medidas 
de lucha a nivel nacional, para lorar que 
se nos pagara un beneficio vigente des
de enero, y que recién cobraremos ínte
gramente a fines de agosto. En la con
ciencia de la inmensa mayoría de los

funcionarios adquiere principal impor
tancia la defensa del Banco.

—¿Han encarado soluciones concretas?
—Sí; en dos aspectos: Programa de 

Soluciones de Fondo de la CNT, que ase
gura ocupación plena y desarrollo eco
nómico, dará la firmeza necesaria a los 
cimientos de la previsión social. Pero, 
en lo inmediato, los funcionarios levan
tamos el año pasado una plataforma de 
6 puntos, que toca esencialmente tres 
aspectos: integración inmediata de los 
trabajadores, pasivos y empresas contri- 
bueyntes al Directorio del Banco; medi
das financieras (revisión de leyes que 
quitaron recursos, modificación de suel
dos fictos de jubilación patronal ridicu
lamente bajos, exigir al Estado el pago 
de su cuantiosa deuda), y medidas de 
vigilancia (campaña inspectiva para de
terminar las verdaderas obligaciones de 
las empresas y aplicación de todo el ri
gor de la ley a aquellas empresas de gran 
potencial económico, que se caracterizan 
por su permanente incumplimiento de las 
obligaciones).

—¿Qué respuesta han tenido?
—El Proyecto de Mensaje de Rendi

ción de Cuentas (elevado al Directorio 
por una Comisión Técnica Asesora de 
Presupuesto en que la gremial tiene voz) 
icluye varias medidas que contemplan 
nuestros reclamos. Aún no sabemos la 
respuesta del Directorio, ni qué pasará 
en el Parlamento, ni menos aún qué 
hará el Poder Ejecutivo (recordemos que

Bordaberry y Abdala son autores de las 
principales medidas que desfinanciaron 
al BPS). Pero los funcionarios, a tra
vés de nuestra Gremial, seguiremos — 
con o sin la aprobación de esta Plata

forma—, unidos a los pasivos y ai resto 
de los trabajadores, luchando en defensa 
de la previsión social, que no es regalo 
de nadie sino resultado de la lucha del 
pueblo a través de los años.

¿POR QUE
ARTICULO l ” — 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
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IMAGENES DEL "CRECIMIENTO"

La deuda exterior de Brasil 
llega a U$S

RIO DE JANEIRO. — Los 10.000 mi
llones de dólares de deuda externa son 
el tema central de la política brasileña 
en estos días. Con cierta fruición, los 
analistas aborden el problema, en el que 
creen percibir el mayor estímulo para 
un cambio político y económico.

Si bien los comentarios evitan cuida
dosamente toda conclusión “catastrófica’’ 
y se revisten del más aséptico tecnicis
mo, la tesis dominante es que la presión 
de las obligaciones con el exterior crea 
un cuelio de botella progresivamente as
fixiante, que puede afectar el programa 
de Delfim Netto.

La revista “Veja” dedica, en su último 
se establece que “en diciembre de 1971 
número, un largo artículo al tema, donde 
Brasil debía 6.000 millones de dólares 
Durante el año siguiente tomó 5.500 mi
llones más para pagar acreedores. La 
deuda, al final del ejercicio pasado, lle
gaba al nivel de los 10.000 millones.

Según a misma fuente, el 60 por ciento 
de ese dinero tiene un origen mantenido 
bajo el secreto de los bancos que operan 
en el área del eurodólar.

Estos capitales representan entonces 
6.000 millones de dólares, lo que equivale 
al 8 por ciento de todo el dinero flotan
te de Estados Unidos, la mitad de los 
cuaes deben ser pagados en los próximos 
cinco años y el resto en vencimientos 
irregulares, que llegan hasta 1990. Los 
otros 4.000 millones de dólares que com
ponen la deuda total tienen acreedores 
menos exóticos, dice la revista; el Bancc 
Mundial, 500 millones; el gobierno norte
americana© y sus agencias, 250 millones, 
prestados directamente por el tesoro; 
otros 330 millones por la AID; 115 por 
la venta anticipada de trigo; 650 millo-

1 0 . 0 0 0 : 0 0 0 . 0 0 0

Helder Cámara; de los pocos que aún 
pueden denunciar desde adentro mismo üe Brasil la situación de explotación 
que sufren más del ochenta por ciento 

de los brasileños
nes por el sistema de ayuda a los países 
subdesarrollados, y 265 millones del Exim- 
bank, para importación de productos ma
nufacturados de EE. UU.

La explicación de un ingreso tan es
pectacular del ahorro extranjero debe 
buscarse en dos órdenes de motivacio
nes. Por un lado, el mundo superdesas 
rrollado observa paradójicamente que el 
dólar ha dejado de ser divisa (definida 
por el PMI como moneda escasa y es
table) y está abarrotado de dinero nor
teamericano (la Hot Money) que busca 
tasas mayores que las que están dis
puestos a pagar europeos y japoneses. 
Para atraer esos capitales, Brasil pro
cedió a demoler todas las barreras na
cionalistas impuestas desde el “Estado 
novo” de Vargas, otorgando las mejores 
franquicias, al tiempo que se procedía 
a entregar áreas básicas de la econo
mía.

Como en 1972 entraron en el país 1.100 
millones de dólares, el crecimiento del 
producto interno fue de 700 millones, 
pero exigirá igualmente el incremento 
de las exportaciones en 100 millones de 
dólares, para cubrir el nuevo consumo 
de divisas. En otras palabras, el país 
se ve precisado a mantener un ritmo 
siempre creciente de exportaciones.

Si el esquema de exportación progre
siva resulta lesionado, el primer efecto 
sería una contracción general de la pro
ducción del país, y un endurecimiento de 
los acreedores, hechos todos que aún 
parecen distantes, pero son el centro de 
preocupación del gobierno y los analistas

En esa circunstancia, el país tendría 
que volcarse hacia el mercado interno, 
totalmente desatendido. Los 70 millones 
de brasileños que virtualmente no par
ticipan de la economía de mercado, ten
drían que ser incorporados paulatina- 
te a la condición de consumidores para 
la producción industrial. Ello significa
ría la necesaria elevación del padrón de 
ingresos y la aparición de una nueva 
política social, que tendría que innovar 
radicalmente en lo que respecta al me
dio agrario. En alguna forma, la eco
nomía brasileña tendría que volcarse al 
mercado propio, ahora inexistente por 
las duras condiciones impuestas a los 
asalariados, sobre cuya mano de obra 
barata recae el costo del desarrollo.

Esta es la coyuntura en la que confían 
los sectores nacionalistas del partido mi
litar, el único que cuenta hoy en Brasil.

COREA:
mensaje al Congreso 
de los EE. UU.

La Segunda Seción de la Quinta Le
gislatura de la Asamblea Popular Su
prema de la República Popular Demo
crática de Corea discutió el problema 
de poner término a la intervención ex
tranjera en los asuntos internos, con 
el fin de adelantar la unificación in
dependiente y pacifica de la patria, y 
dirige este mensaje al Senado y la Cá
mara de Representantes del Congreso 
de los Estados Unidos.

Gracias a los esfuerzos invariables 
del Gobierno de la República Demo
crática de Corea, dirigidos a lograr la 
unificación independiente y pacífica de 
la patria, desde setiembre de 1971 se 
dio inicio a los diálogos entre el Norte 
y el Sur de Corea.

Posteriormente tuvieron lugar las 
conversaciones de alto nivel enere am
bas partes, con el resultado de lo cual 
se publicó la Declaración Conjunta del 
Norte y el Sur, cuyo contenido princi
pal lo constituyen los tres principios: 
la independencia, la unificación pacífi
ca y la gran unidad nacional, y como- 
organismo conjunto destinado a reali
zar estos principios acordados se formó 
la Comisión de Coordinación del Norte 
y el Sur.

Esto constituyó un evento trascen
dente que eliminó el estado de conge
lación que se mantenía durante largo 
tiempo entre el Norte y el Sur de Co
rea, y abrió una nueva coyuntura para 
la unificación pacifica.

Después de la publicación de la De
claración Con junta del Norte y el Sur, 
como medida concreta para llevar a la 
práctica los puntos acordados por am
bas partes, propusimos la realización 
de la cooperación entre el Norte y el 
Sur en todos los dominios, político, 
económico, cultural, militar y diplo
mático y, en especial presentamos una 
propuesta de 5 puntos para eliminar 
el actual estado de confrontación mi
litar; el cese del aumento de las fuer
zas armadas y la carrera armamen
tista, el retiro de las tropas extran
jeras, la reducción (del ejército, la 
prohibición de la introducción de ar
mas del exterior y la conclusión del 
acuerdo de paz, los cuales constitu
yen una condición primordial para 
eliminar el malentendimiento y la des
confianza y crear una atmósfera de 
confianza mutua en ambas partes.

Los hechos ocurridos demuestran 
que esto se debe principalmente a la 
política de las autoridades guberna
mentales norteamericanas que no de
sean que coréa sea unificada por vía 
pacifica y con las propias manos de 
los coreanos.

Las autoridades gubernamentales de 
EE. UU. fingían saludar los diálogos 
entre el Norte y el Sur, pero, de he
cho, han venido obstaculizándolos des
de su comienzo, echándoles agua fría. 
Además, dichas autoridades parlotea
ron de que seguirían estacionando las 
tropas en Corea del Sur y “continua
rían impulsando el plan de moderni
zación” del ejército sudcoreano, por 
más que desarrollen los diálogos en
tre el Norte y el Sur e incitaron a las 
autoridades sudcoreanas a que reali
cen la conversación con nosotros des
de una “posición de fuerza”.

En este preciso momento en que 
se realizan los diálogos entre el Norte 
y el Sur de Corea y los mismos co
reanos quieren resolver sus problemas 
de manera pacífica, ¿por qué razón 
las autoridades del gobierno de los 
Estados Unidos intervienen y ponen 
obstáculos en esto?

Si los EE. UU. desean dé veras la 
solución pacífica del problema corea
no y aspiran a la paz en el Extremo 
Oriente y en la zona del Pacífico, no 
tendrán la necesidad "de estacionar 
por más tiempo sus tropas en Corea 
del Sur y seguir manteniendo arti
ficialmente el estado de confrontación 
militar con nosotros que insistimos 
en la unificación pacifica.

Nosotros consideramos que ya ha 
llegado el momento en que los Esta
dos Unidos, en concordancia con la 
cambiada situación de hoy, habrá de 
cambiar su política, retirar sus tropas 
de Corea del Sur y hacer que se di
suelva la "Comisión «de la ONU para 
la Unificación y Rehabilitación de 
Corea”, eliminando de esta manera 
las barreras puestas en el camino de 
la unificación pacifica de Corea.

La Asamblea Popular Suprema 
de la República Popular De
mocrática de Corea.

6 de abril de 1973.

Co l o m b i a

LA MUjER  
E N  LA LUCHA  
DE LIBERACION

La mujer campesina, empujada por el continuo éxodo ha
cia la gran ciudad en busca de trabajo y de nuevos horizon
tes, termina por engrosar la masa “marginal”, en el cinturón 

de miseria de los suburbios
“Es imposible lograr la igualdad de la mujer ante 

el hombre mientras no se destruya el sistema actual” 
afirmó la parlamentaria Fanny González Taborda, en 
entrevista exclusiva para “El Oriental”. “El proble
ma de la mujer, en América Latina —dice— ,no es 
de liberación frente al hombre, sino frente al siste
ma capitalista y su prolongación, el imperialismo”.

Fanny, quien ocupa un curul en la Cámara de Represen
tantes del Congreso de Colombia, es presidenta de la comisión 
colombiana organizadora del seminario internacional “La Mu
jer Hoy en América Latina”, reunido en Santiago de Chile del 
23 al 28 de octubre. Esta parlamentaria, de origen popular, es 
oriunda del departamento del Meta, en los llanos orientales, y 
milita en la Alianza Nacional Popular (ANAPO).

En un reciente debate parlamentario donde se denunció y 
comprobó las torturas físicas y psíquicas aplicadas por los mi
litares a los presos políticos, Fanny González fue la única mu
jer que se levantó para acusar al régimen.

En especial, Fanny presentó los casos de dos notables ar
tistas colombianas: la co productora de cine Julia de Alvarez, 
esposa del cineasta Carlos Aivarez y la folklorista y directora 
de teatro, Gabriela Samper.

La entrevista, efectuada en la sala de la comisión sexta 
constitucional de la Cámara de Representantes, en el costado 
occidental del Capitolio, no se ciñó a las preguntas y respues
tas formales. Fue un diálogo abierto entre la luchadora feme
nina y el corresponsal.

El tema de la liberación de la mujer predomina a través 
del diálogo. Fanny explica que, en este plano, la realidad la
tinoamericana es diferente a la de los países altamente irrdus- 
trialiados, con organización de tipo imperialista.

“En los Estados Unidos, por ejemplo —dice Fanny—, el

movimiento femenino se plantea, casi exclusivamente, como 
una liberación de la mujer frente al hombre. No es posible 
trasplantar ese fenómeno a nuestras sociedades en América

“Consideramos que en nuestros países el problema de la 
mujer no es —agrega— de liberación frente al hombre, sino 
frente al sistema capitalista y su prolongación, el imperialis
mo. Además, consideramos que el trabajo de la mujer es con
junto al del hombre, planificado sobre una base revolucionaria”.

Al insistir sobre los derechos de la mujer y su lucha de 
liberación, Fanny apunta, sonriente;

“Fíjese... ni siquiera el hombre goza en Colombia de los 
derechos más elementales, que le garanticen una vida inde 
pendiente y plena dentro de nuestra sociedad...”.

“Mientras no se destruya la estructura del sistema actual 
—concluye Fanny en este punto—, es totalmente imposible 
lograr igualdad de derechos de la mujer ante el hombre”.

Luego, al tratarse el tema de la dominación del hombre so
bre la mujer, Fanny acepta que existe, pero señala que im
plícitamente, es una de las diferentes formas de dominación 
de la sociedad capitalista.

Se refiere la parlamentaria, al pasar a otro tema, a la 
participación de la mujer colombiana en la vida política. Re
cuerda que desde que se le concedió el voto a la mujer, en 
1957, “la oligarquía ha querido manipular esta participación, 
dentro de los partidos tradicionales”.

Apunta que la presencia de la mujer en el Parlamento se 
ha regido, en general, por la incondicionalidad hacia los hom
bres, o sea, hacia los viejos políticos. “No quieren perder el 
puesto y hacen lo que sus dirigentes deciden”.

Sin embargo —precisa Fanny—, la mujer empieza a com
prender que también ella puede insertarse en una actividad 
política revolucionaria”.

“La lucha de la mujer comprende la lucha irrevocable por 
la liberación nacional. La organización femenina es policla- 
sista, pero las mujeres aprenden que sólo pueden servir a una 
clase. Lo fundamental es saber a qué clase se sirve, en la ideo
logía de qué clase se trabaja”, concluye Fanny.
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Comentario Internacional por CARLOS MACHADO

Temujín no pudo imaginarlo. El “chinguiz jan” 
mongol (“Gengis Khan”, como le llamarán en occiden
te, mal), que gobernó siete siglos atrás y extendió su 
jinetes, no pudo sospechar que en aquellas estepas de
poder del Pacífico al Caspio, al frente de sus hordas de 
siertas de Gobi se originaría la segunda nación socia
lista: Mongolia.

Una década m ás y ocupaban el 
Asia Central (Persia y Afganistán).
Otra década m ás y habiendo dis
persado a los parientes búlgaros del 
Volga y empujado a los turcos al 
sur, penetraban a Rusia. Ogudai, el 
hijo y sucesor del jan  de los mon
goles, vio crecer al imperio. Carga
dos con su ssacos de azufre y de 
salitre (para fabricar la pólvora 
desconocida por los enemigos), a rra 
saron Polonia y Hungría, acercándo
se a Viena. Los pequeños caballos 
mongoles pudieron abrevar en el 
Danubio, despertando el terror de 
occidente. Los daneses, pescadores 
de arenques en las aguas del norte 
no sacaban sus embarcaciones al 
mar, temesos de la aparición espe
jada. Kubilai, nieto de Temujín, 
completó la conquista de China y 
extendió su poder .Corea, Malasia,
Birmania, el Tibet y Vietnam caye
ron en las manos de los conquista
dores mongoles, que asaltaron tam 
bién las islas indonesias.
_ Cuando Ogudai murió (1240), con- 
vocato el “kurilai” a  consejo tribal 
que celebraron en Karakorum, con
currieron doctores de la China, la 
m as tibeitanos, señores de Manchu- 
ria, tributarios de Mesopotamia, emi
res, sultanes y “zares” sometidos de 
las estepas rusas. Un fraile francis
cano, Gian del piano Carpini, emi
sario del Papa de Roma, llevaba un 
temeroso mensaje de paz de occi
dente.

Los Polo, venecianos recorrieron 
los dominios mongoles muy poco 
después. De paso por Urga, la  ac
tual Ulán Dato, Marco Polo “bebió 
leche de yegua preparada coom vino 
blanco” (y m ientras vaciaba su co
pa —nos cuenta con asombro— los 
mongoles le tiraban afectuosamente 
las orejas hacia los costados para 
agrandar su boca y su garganta).
Mayor fue el asombro por ‘l a  piedra 
negra quemada como combustible”
(carbón) y por “la negra humedad 
de la tierra  que origina llamas”
(petróleo, exactamente).

Parientes d los hunos (por eso de los búlgaros, 
también), de los húngaros remotamente, de los fineses 
y de los lapones, de los turcos y de los indígenas del 
norte americano, los mongoles (tártaros, kiraítas, bu
riatos, naimanes, urianguts y oyrats) lanzaron, hacia 
1200, una gran ofensiva. Solamente diez años después, 
ocupaban el norte de China.

provocada por la propagación de la 
revolución bolchevique de Rusia y 
por la intervención de los imperia
listas, Mongolia —un  campo de ba
talla en esa puja— vio gestarse el 
poder popular. La proclamación de 
la República Popular en 1924, la 
dérrota total de los terratenientes 
expropiados un lustro después, la 
resistencia invicta contra los ja- 
poeses desde el 35 y la  victoria mi
litar legrada contra los invasores 
en  el 39, consolidaron la revolución 
y cimentaron la transformación de 
signo socialista que Mongolia em
prendió.

Dos décadas atrás, en el 52 (des
pués de la victoria popular en Chi
na y de paso a Pekín), Claude Roy 
relataba su tránsito apurado por Ulán 
Bator. “En el medio de un recinto 
de tiendas donde acuden los nó
mades un tercio del año a  pastar 
sus rebaños trashum antes, se debe 
descubrir Ulán Bator. Allí acampa 
el convoy de las casas rodantes del 
Estado, que deben seguir a  las tr i
bus. El camión del cine y el del 
dispensario. El camión escuela y el 
de veterinarios. El camión genera
dor de la electricidad. Se preparan 
a ganar las mesetas del lago Hub- 
sagal, precedidos por ovinos y bo- 
vios”.

En una prolongada superficie (un 
m i l l ó n  seiscientos mil kilómetros 
cuadrados), un millón de hab itan
tes, apenas. Dos millones de caba
llos. Un millón de camellos. Dos 
millones de yacas. Cinco millones de 
cabras Catorce millones de ovejas. 
Setecientas cooperativas rurales que 
agrupan al 9 0 de la población. Y 
una considerable producción de pe
tróleo y carbóó.

Del nomadismo al socialista. Yumz- 
haaguin Tsedenbal, que preside y 
orienta el proceso de transform a- 
cin desde el 52, poco itiene que ver 
con el jan  legendario. Pero junto 
a su pueblo, de nuevo, es un pro
tagonista.

La expansión prosiguió. Tocó el 
de la China anexaba, a la vez, el 
dia luna”. Bagdad sucumbi. Hacia 
1400, Timur i lang (el “Tam erlán” 
de los textos de divulgación) uni
ficó de nuevo aquellas posesiones 
desde Samarkanda,, la nueva capi
tal, y llevó a los mongoles, cruzan
do la barrera de los Himalayas, a  la 
extensa península hindú.

Las divisiones desmembraban ya 
en  diferentes janatos al imperio 
mongol. Liberados los rusos, los mon
goles debieron replegarse. Tres si
glos a trás (1680), descendientes de 
conquistadores mongoles dominaban, 
todavía, de Pekín a las puertas de

Del Nomadismo 
al Socialismo

YUMZHAAGUIN TSEDENBAL

Viena. La m arejarada rusa por el 
norte alcanzó finalmente territorio 
mongol (es la zona del lago Baikal 
y los buriatos, hoy, forman una re
gión soviética en la gigantesca re
pública rusa). La dinastía manchú 
turno del Asia Menor y de la “me- 
desierto de Gobi; el resto de Mon
golia.

Así llegamos a este siglo XX| La 
revolución que liberó a la China 
del poder m anchú reparó la llamada 
“Mongolia exterior”. Un “Buda vi
viente” quiso coronarse. El partido 
de Suke Bator, popular y revolucio
nario, enfrentó a los señores mongo
les. En el marco de la convulsión

NICARA6UA: Escuela se convierte en Cuartel
Se es o no se es. Nunca ha hecho vida a plena luz del sol la lechuza, ni ha cruzado el espa

cio un cóndor en la noche. El papagayo jamás ha pasado como gente, ni el murciélago por ave 
La ballena, aunque parezca un pez, es un mamífero vivíparo.

Los hombres también tinen sus, características, su constitución moral, su valor intrínseco
Pendes y Nerón y Marco Aurelio y Calígula fueron hombres distintos. No importa que Nerón 
haya querido consagrarse como artista y Calígula como divino. La historia los ha recogido, en
capítulos aparte, como lo que en realidad fueron.

Las pretensiones de los hombres no son las que 
definen sus condiciones. oSn los hechos consuma
dos los que revelan su naturaleza.

En Managua (Nicaragua), por ejemplo, se ha 
consumado un hecho que reitera el carácter de un 
sujeto de “capítulo aparte”. (Con relación a  la 
fauna se pueden distinguir hombres reptil, hom
bres hiena, hombres larva).

Nicaragua, como es conocido de todos, es un 
país subdesarrollado que tiene una de las econo
mías más atrasadas de América Latina, que tiene 
una de las tasas de mortalidad infantil más al
tas, que tiene uno de los ingresos per cápita 
más bajos y que tiene uno de los índices de des
empleo y miseria m ás altos.

Es el feudo de los Somoza, una familia trad i
cionalmente al servicio del imperialismo yanqui, 
cuyo cabecilla, Anastasio Somoza Debayle (a) “Ta- 
chito”, es el testaferro número uno del im peria
lismo en el Caribe y vástago de “Tacho” Somoza, 
el de la masacre de Wiwilí; el que desde una bu
taca en un  recital poético dispuso el asesinato de 
Augusto César aSndino y prohibió que se le per
turbara m ientras durase la función artística. Uno 
de los militares que participaron en el asesina
to, Abelardo Cuadra, revelaría un año después las 
circunstancias en que el jefe de la  dinastía ins
truyó el crimen: “Vengo de la embajada america
na, donde acabo de sostener una conferencia con 
el embajador Arthur Bliss Lañe, quien me ha ase

gurado q,ue el gobierno de Washington respalda y 
recomienda la  eliminación de Augusto César aSn
dino, por considerarlo perturbador de la paz del 
país”.

Nicaragua posee uno de los más altos niveles de 
analfabetismo del continente: 60 por ciento de la 
población mayor de quince años, según estadísti
cas recientes de la UNESCO. El índice de “analfa
betos potenciales” se eleva a más del 75 por cien
to si se tiene en cuenta que de unas 800.000 per
sonas entre seis y veinticuatro años de edad — 
que no tienen ningún grado de escolaridad—, más 
de medio millón jamás h a  pisado u n  aula.

Solo una pequeña proporción de los niños en la 
escuela primaria term ina ese ciclo de la educa
ción por fa lta  de escuelas y de maestros en las 
zonas rurales y por insuficiencia de locales en las 
zonas urbanas.

No obstante, el caporal de Nicaragua acaba de 
ordenar la clausura de la Escuela de Artes y Ofi
cios de Managua. . .  para convertirla en un cuar
tel. Es el hecho consumado.

Pero no es el primer síntoma.
Más que un sujeto de la historia, Somoza —el 

hombre anticultura— será un objeto de la antro
pología. Algún día será necesario examinarle la 
mandúbula. Es el pithecanthropus nicaraguesis.

Se es o no se es. El es.
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Argentina, a un mes de gobierno peronista

“ LO MAS VALIOSO QUE TENEMOS ES EL PUEBLO”
El título de la  nota es una de las 20 verdades del justicialismo. 

Precisamente la vigésima. 20 verdades que Perón reverdeció luego de 
23 años (fueron enunciadas por primera vez el 17 de octubre de 1950, 
en el festejo de un nuevo aniversario del Día de la Lealtad) y que 
son en estos momentos una de las puntas ideológicas con que el 
justicialismo tra ta  de afianzar un  gobierno', al cual, ultraderecha y 
ultraizquierda —ambas siempre conviviendo en su seno— tra tan  de 
desviar del derrotero q,ue Perón y Cámpora han ya emprendido. Un 
derrotero que lleva a la unión de todos los argentinos en torno del 
justicialismo, a  la institucionalización definitiva del proceso político 
argentino, a la consolidación de un  programa iberador.

Los hechos de Eseiza han arrojado 
más sombras sobre el actual momento 
argentino. Las mismas se suman a las 
ya nacidas con las tomas, los raptos, los 
choques entre fracciones sindicalistas. Pe 
ro Ezeiza ha traido también, la luz que 
clarifica porque a partir de allí han ha
bido definiciones impotrantes, precisas, 
que 'delimitan y entornan el camino que 
el gobierno de Cámpora habrá de tomar.

Por su orden hay tres elementos a 
considerar en una semana argentina lle
na de vibración y emotividad: 1) La lle
gada de Perón; 2) Las definiciones po
líticas, que afianzan el camino del go
bierno; 3) Las luchas internas del pe
ronismo, sangrientamente reveladas a la 
luz pública con los hechos criminales ’del 
Aeropuerto de Ezeiza. Y a estos tres ele
mentos habremos de referirnos.

LA LLEGADA DE PERON

Quizás hayan sido los choques arma
dos —que desviaron decisivamente el 
programa oficial— los que vinieron a sub 
rayar lo que ocurre en el peronismo cuan 
do no está Perón. Fue la primera vez 
que una gran manifestación peronista 
—fue también la más grande de todas— 
sale de control. Y esta fue también una 
tajante demostración de que el movi
miento peronista ahora en el poder ne
cesita de Perón si ha de recobrar ple
namente su verticalidad organizativa. Las 
contradicciones internas del peronismo 
que hicieron imposible celebrar en paz 
una fiesta popular mostraron que, fue
ra de Perón, nadie puede controlar al 
movimiento. El ex presidente ha mostra
do con su ausencia, así, la inevitabilidad 
de su presencia. Es esta la llegada en
tonces del líder y he aquí el significa
do más importante a nuestro entender 
de su llegada a la Patria argentina: el 
aporte vital que en ordenamiento y or

Desde bulto

Nuevos estímulos
El esfuerzo por un semanario mejor 

(“un nuevo Oriental”, como nos lo di
ce en su carta un compañero), sigue 
mereciendo el beneplácito de nuestros 
consecuentes lectores que nos hacen 
llegar palabras de estímulo, fue mu
cho agradecemos.

Destacamos hoy, la de los com
pañeros salteños a quienes agradece
mos además, el envío de múltiples 
colaboraciones que irán en las pági
nas correspondientes.

Uno 'de ellos, el compañero Jorge 
Testa, Srio. Regional del Partido (Li 
toral - Norte) dice en carta dirigi
da al Consejo de Dirección: “Acá se 
ve mucho mejor a “El Oriental” últi
mamente”. Y complementando, otro 
salteño, el ero. Rubén A. Pintos, des
tacado dirigente obrero, agrega estas 
significativas palabras: “Cuando des 
pués de mayo salimos con un nuevo 
“Oriental”, donde las informaciones 
sindicales abundan, como trabajador 
socialista siento el militante deber de 
hacerles llegar la complacencia de to 
da la clase trabajadora salteña, por 
lo menos de los que están en las 
tiendas del Frente Amplio. Esta for
ma de hacer periodismo es el que en
tra, el que es comprendido por todos, 
especialmente en el Interior”.

Otra vez gracias, compañeros, por 
los estímulos y las colaboraciones.

ganización le va a 'dar al justicialismo
También está el otro significado, el que 

le dieron los 18 años de ostracismo no 
voluntario. Cámpora, en su discurso del 
lunes 25 de junio así lo resaltaba: “Su 
regreso a la Patria es un bien indispen
sable para el desarrollo de los tiempos 
históricos que vive la Argentina”. “La 
presencia definitiva del General Perón 
representa, de un modo absoluto, la in
tegración política de la Argentina”.

Argentina recibe entonces a Perón dán 
dolé a la historia un vuelco de 180 gra
dos. Nuevamente es el hombre alrededor 
del cual gira su proceso político y del 
cual todo el pueblo espera algo. Mues
tra de ello fue su mensaje televisado, 
Todos esperaban una “definición” de 

Perón. El se limitó a pronunciar pala
bras tranquilizadoras, circunstanciales. 
¿Es que no quería definirse? Nada de 
eso. Es que Perórf no quiere definirse 
—nunca lo hizo— en el momento y de 
la manera en que lo “quieren” definir. 
Esto es lo evidente. El caudillo no quiso 
dejarse arrastrar por un clima en que 
la violencia todo lo simplificaba y en 
todo caso, no quiso obrar bajo la pre
sión de los acontecimientos. Perón se 
está definiendo. Pero no, por el "blan
co” o “negro” de las consignas inter
nas del Justicialismo, sino en dirección 
a 1 aefectiva toma de control del mo
vimiento y desde él, en dirección a la 
efectiva orientación del Estado. Y no 
sólo a través de palabras: sobre todo 
con hechos sucesivos y coherentes. La 
política es demasiado compleja para que 
esperemos que un “sí” o un “no” desde 
la cumbre endeerce, un día, todos sus 
senderos. Perón, sinónimo de política, no 
es tanto una frase tajante como un pa
ciente proceso.
LA DISCIPLINA GUBERNAMENTAL

Hay tres documentos —sendas alo
cuciones públicas de Perón y Cámpora— 
que dicen con suficiente claridad adon
de quiere ir el gobierno. El primero de 
ellos, que ha tenido más difusión, es el 
mensaje de Perón, el día jueves 21 a 
la noce. El ex presidente les dijo a los 
25 millones de argentinos que un rápi
do análisis de la situación lo había lle
vado a la conclusión de que la paz, la se 
guridad, un orden constituido debían 

volver a imperar inmediatamente en la 
Argentina. Ese fue el hilo conductor de 
su discurso leído, acaso con tono inusi
tadamente enérgico. Sus palabras con
firmaron el carácter justicialista del mo 
vimiento, subrayando que la línea ideo
lógica del peronismo está contenida en 
las 20 verdades del Justicialismo. Con 
su discurso, Perón puso fin a cierta 
sensación de vacío de poder que comen
zaba a campear en la Argentina. Su 
alocución hizo eco positivo en práctica
mente todos los sectores del país.

El sábado 23 se produce un comuni
cado ‘de la Presidencia a través de su 
secretaría de Prensa y Difusión. Fue a 
propósito del mensaje de Perón y afir
ma que será fuente de inspiración para 
la tarea de gobierno. El mensaje reafir
ma un hecho: la unión de toods los ar
gentinos. Dice entonces: “Dentro de es
te marco y bajo la inspiración del te
niente general Perón, el gobierno del 
pueblo ejecutará su misión convencido 
de que la situación del país debe sre re
suelta con la participación de todos los 
argentinos. Define entonces, muy clara
mente cuatro grandes direcciones en las 
cuales se orientará la acción de gobier
no;

—En el campo institucional, luego de 
una primera etapa de explicable exalta
ción, la acción del gobierno habrá de 
ajustarse a la plena vigencia del orden 
legal y constitucional, como única ga
rantía de libertad y justicia.

—En materia económico social existe 
una política irreversible de redistribu
ción de ingresos, concretada en primera 
instancia a través del Acta de Compro
miso Nacional signada por la CGE y la 
CGT.

—En el ámbito de la cultura está en 
marcha una profunda acción revolucio
naria dirigida, fundamentalmente, a eli
minar los resabios del colonialismo, rea
firmando la vigencia de una cultura emi 
nentemente nacional.

—El gobierno del pueblo levanta una 
bandera tan distante de uno como de 
otro imperialismo dominante. Así pues 
nuestra política exterior está firmemen-' 
te inspirada en la tercera posición.

El lunes 25, Cámpora se dirige al país 
al cumplirse un mes del gobierno pero

nista. “Me dirijo al pueblo, que es lo 
mejor que tenemos”. Así comenó y así 
siguió: “El odio oligárquico... al divi
dir al país en peronistas yno peronis 
gos años. Aparece ahora claro que todos 
tas postergó su realización- durante lar- 
los argentinos estamos unidos y que la 
línea divisoria es liberación o dependen
cia”. Todo su discurso estuvo práctica
mente dirigido a llevar el imperativo del 
orden y la disciplina a los grupos polí
ticos y sociales, con respecto al gobier
no. Largamente enumeró de los esfuer
zos llevados a cabo durante 18 años pa
ra arribar a este gobierno. Esfuerzos que 
no debían ahora tirarse por la borda, si
no que consolidarlos a través de la mar 
cha auspiieosa y exitosa de este gobier
no, voluntad soberana de la mayoría ab 
soluta del pueblo argentino. Terminó sus
Í¡alabras diciendo: "El marco político de 
a reconstrucción y la liberación no ad

mite la anarquía, ni la intolerancia”. 
Llamó a cesar en consecuencia, la ac
ción de todos los grupos —cualesquiera 
fuere su origen— que se abroguen el 
derecho de representar al gobierno y a 
su autoridad. Todos estos documentos 
han fortalecido claramente la línea de 
gobierno de Cámpora y seguramente la 
marcha será ahora más firme y deci
dida en pos del objetivo liberador.

LA JUVENTUD PERONISTA
Es evidente que estos hechos han pro

vocado un temblor de las estructuras pe 
ronistas. Nos referimos a la tarde de 
Ezeiza el día 20 de Junio. Pero tampoco 
podemos ignorar la dinámica y la capa
cidad de adaptación del peronismo a ca
da nueva etapa política, lo cual nace

en buena medida de la ductilidad que 
exhibe como conjunto y que surge de su 
heterogeneidad combinada con la capa
cidad unificadora de Perón. Los justicia- 
listas están acostummbrados a las cri
sis internas, a las luchas de facciones 
o a los cambios tácticos que modifican 
toda la relación de fueras internas.

La Juventud Peronista y otros impor
tantes sectores obreros, lo que podríamos 
llamar la “izquierda del peronismo —no 
los pequeños grupos despegados de la 
realidad— se había trazado, según el es
quema alentado por el propio Perón, un 
camino de profundlzación del Justicia
lismo, con una consigna clave: “la pa
tria socialista”. Los grupos de derecha, 
los sindicalistas de Rucci, los vestigios 
de las bandas fascistas no quieren por 
supuesto este esquema y en tal actitud 
oopsitora tomaron la delantera en va
rios hechos. Ezeiza fue solo un ejemplo.

La pregunta que muchos se hacen es 
para saber —como tantas veces— si el 
peronismo se dividirá. Podemos contes 
tar en principio que no. Globalmente, y 
esta es su característica principal, la iz
quierda interna del movimiento es pe
ronista, lo que la exime de cualquier ex
periencia elitista fuera del movimiento.

La división del peronismo de un modo 
u otro es un sueño largamente acaria
do fuera y dentro del país. Perón será 
el que podrá evitar —apoyándose como 
siempre en el pueblo— que el objetivo 
que sus enemigos buscaron inútilmente 
durante 18 años de proscripción, pueda 
ser logrado, precisamente, cuando es su 
propio sueño largamente acariado, ei 

que está cercano: el de reanudar la in
conclusa revolución nacional camino ha
cia el socialismo.
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Reportaje a un estadista cordial y vivaz

LEONID BREZNEV 
APOYA UN FRANCO 
CAMBIO DE IDEAS 
CON OCCIDENTE

Han culminado ya las conversaciones entre Brezhnev y Nixon. EL ORIENTAL trató el 
tema extensamente en su número anterior a través de una nota que interpretó el tema 
de la coexistencia y  ubicó el significado de esta visita histórica. El resultado de las con
versaciones ha sido un paso más en pro de la pacificación mundial y  de la comprensión 
entre los pueblos- Como nota distinta presentamos hoy un reportaje a Leonid Brezhnev, 
hecho por dos periodistas de la revista alemana Stem. Es por demás interesante la
imagen que dicho reportaje

El secretarlo general del Partido 
Comunista 'de la Unión Soviética, 
Leonid Breznev, se pronunció a 
favor del libre intercambio de 
ideas y opiniones entre Occidente 
y el bloque socialista, aunque pre
cisó que “cada Estado debe pre
ocuparse por sus propios proble
mas” y defendió la coexistencia 
pacífica entre naciones con distin
tos sistemas sociales.

Fue ésta la primera entrevista 
exclusiva a periodistas occidenta
les y en el curso de la misma mos
tró facetas de su carácter hasta 
ahora desconocidas: vivacidad y 
cordialidad como un latino bona
chón y dueño de ün increíbe sen
tido del humor. En un momento 
dado, y como un niño que mues
tra sus juguetes, hizo aparecer an
te nosotros toda una batería de 
teléfonos "rojos”, y apretó al azar 
un botón y preguntó a su desco
nocido interlocutor: “Camarada, 
¿es cierto que los alemanes nos 
han invadido otra vez?”

Casi se oyó la exclamación de 
asombro al otro lado de la línea, 
donde su interlocutor parecía to
mar aliento y consultor rápida
mente con algún ayudante antes 
de responder negativamente.

“Menos mal —dijo Breznev. Es 
que tengo aquí tres periódicos de 
Stem y pensé que los alemanes 
habían entrado en masa en la 
la Unión Soviética.

A las siete y media de la tarde, 
un coronel alto y vestido de uni
forme con entorchados se presen
tó a buscamos. Frente a la puerta 
del hotel nos aguardaban dos au
tomóviles, con choferes también 
uniformados. Recorrimos con rapi
dez las calles del centro de Moscú 
y entramos en el Kremlin por la 
puerta Borowitzki.

En el tercer piso, vemos retra
tos de Lenin colgados de las pa
redes, una mesa muy. larga flan
queada por más de una docena de 
sillas forradas de cuero repujado 
y. sobre el enorme escritorio, lá
pices de afilada punta y hojas de 
papel.

Un funcionario de civil vestido 
de azul, sonriente y amable, nos 
dice: “En nombre del camarada 
Breznev debo pedirles disculpas, 
les ruego que lo aguarden irnos 
minutos”.

A las ocho en punto se abre 
una puerta y entra un homre de 
64 años, fornido, vivaz, con chispe
antes ojos azules y nos dice, tras 
saludarnos: “Debíamos haber ha
blado hace 20 años. Qué lástima 
que hayamos perdido tanto tiem
po. En fin, es mucho lo que tene
mos que hablar los rusos y los ale
manes”.

Es Leonid Breznev. No necesita 
presentarse. Además, su saludo lo 
hubiera delatado. Son famosas sus 
enormes manazas, con las que 
aprieta como un tomo.

El hombre desea hablar. Se ve 
que es un interlocutor bien dis
puesto. Además, las relaciones con 
Alemania p a r e c e n  obsesionarlo. 
"Hace tantos años... ¿por qué no 
hemos hablado y cómo fue posible 
que sucediera esto?”

Hace un amplio ademán con la 
mano, y como si fuera una con
versación muy intima, recuerda: 
"El día que Hitler invadió nuestro 
país, yo estaba en un distrito se- 
miurbano de Moscú, donde había 
ido a ver una construcción.

presenta del primer secretario
"De repente comenzó a llover y 

me dije: “Leonid, es mejor que 
te vuelvas a casita.” Cuando lle
gué, vi frente a la puerta el auto
móvil de un amigo mío. Todavía 
no pensé que algo malo había

sucedido. A través de la ventana 
vi a mi amigo que hablaba por 
teléfono muy agitado. Cuando en
tré, tapó el aparato con la mano 
y me gritó: "Leonid, estamos en 
guerra. Los alemanes nos invadie
ron”.

“Yo me quedé frío. No lo podía 
creer. ¡Si incluso hablamos firma
do un contrato comercial con los 
alemanes y todos los días les en
viamos trenes cargados con lo me
jor de nuestra producción triguera.

“De repente, me acordé; en la 
estación estaba uno de esos con
voyes, listo para salir con destino 
a Alemania. Le arrebaté el telé
fono a mi amigo, marqué el nú
mero y ordené que el tren no sa
liera.”

Luego, vino la moraleja: “¿Sa
ben ustedes por qué les cuento es
to? Porque el gobierno alemán de 
aquella época nos engañó, y uno 
de los elementos más importante 
de nuestra política debe ser recu
perar la mutua confianza. Por for
tuna, ya hemos avanzado mucho 
en ese camino.”

Le preguntamos a Breznev si la 
coexistencia pacífica puede ser du
radera. La respuesta es brusca, pe
ro no malhumorada: "Desde lue
go. Sólo la gente apolítica puede 
excluir esta realidda. Sólo pueden 
rechazar la coexistencia aquellos 
que no piensan más que en tomar 
café y comer salchichas. Los que 
se pronuncian contra la coexisten
cia, se apoyan únicamente en los 
viejos prejuicios contra el comu
nismo".

“¿Y la libertad, los derechos ci
viles?”, pregunta uno de nosotros.

Breznev da una respuesta rápi
da, casi automática: “Tenemos un 
partido, ¿para qué queremos una 
oposición? La gente siempre habla 
de libertad. Pero, ¿qué quiere de-- 
cir la libertad? Nuestro pueblo es 
libre. Veamos el caso de Estados 
Unidos. ¿Qué influencia p u e d e  
ejercer un ciudadano norteameri-

del PCUS. —-o—- ■ w ̂ .n»».vr-r . i
cano común y corriente sobre sus 
líderes políticos? ¿Qué puede ha
cer para resolver el problema del 
desempleo?”

Breznev recuerda una reciente 
visita a Finlandia: “Un país con 
tan poca población que tiene unos 
15 partidos políticos. De derecha, 
de izquierda, de centro, de obre
ros, de campesinos, aué sé yo. Un 
día conversé en confianza con un 
finandés. No era político. Era di
rigente de una empresa importan
te. Le pregunté su opinión sobre 
este fenómeno de la existencia de 
tantos partidos políticos, y el fin
landés me respondió: “Vea; la ven
taja más importante para mí es 
que los domingos por la mañana 
me divierto al leer lo que escriben 
los editoriallstas a favor de su par
tido y en contra de los otros”.

La mención de Helsinki hace 
aflorar otra pregunta. En la ca
pital finlandesa se han reunido 
representantes diplomáticos y mi
litares de Occidente y del bloque 
socialista, en un esfuerzo por ace
lerar el proceso de distensión eu
ropea. Uno de los temas canden
tes es el libre intercambio de ideas 
y opiniones. Breznev nos dice: 
r,Claro, estoy de acuerdo. ¿Por qué 
no vamos a hacer un intercambio 
de ideas? Podemos aprender mu
cho unos de otros”.

Pero luego precisa: “Hay que re
cordar que cada Estado tiene sus 
propios problemas. Cada país tiene 
sus costumbres, sus sistemas y hay 
que respetarlos”.

El jerarca soviético manda traer 
masitas, café y té. “Pruébenlos. Los 
hacen aquí mismo. En el Krem- 
lim”.

Enciende otro cigarrillo y expli
ca; “Fumo mucho. Demasiado. La 
garganta me mata, pero que le 
vamos a hacer. Lo malo es que el 
café me da sueño”.

Sonríe y abre una puerta late
ral: “Aquí me enclaustro cuando 
quiero estar solo”. Hay una pe
queña cama, unos libros, un es
critorio, un receptor de televisión 
y los teléfonos que nunca faltan 
en este viejo palacio. Muestra con 
orgullo la batería de teléfonos. Le
vanta uno y oprime un botón. Nos 
mira y se pregunta a sí mismo: 
“¿Quién irá a contestar?”

Alguien responde, y Breznev, de 
buen talante, pregunta: “¿Me vie
ron por la televisión? ¿Qué tal 
salí?”. Llama la atención una serie 
de hasta 15 teléfonos rojos, alinea
dos uno junto a otro. Breznev se 
pone serio: “Estos son los teléfo
nos directos con los jefes de Es
tado de los países del Pacto de 
Varsovia”.

Le preguntamos si los contactos 
entre jefes de Estado son impor
tantes: “Lo son y mucho”, res
ponde sin dudar. “Ya he hablado 
con Brandt, sé que es un hombre 
serio, con el que se puede nego
ciar, se puede razonar de una ma
nera constructiva. Está muy bien 
informado, llega rápidamente al 
fondo de los problemas y no pierde 
tiempo en asuntos sin importan
cia”. Breznev medita u n o s  
instantes, enciende otro cigarrillo 
y concluye: “Antes, los jefes de 
Estado se escribían. Pero cuando 
conocí a Brandt, lo miré a los ojos 
y supe que podríamos hacer algo 
juntos. Esa es la diferencia. No 
es lo mismo leer una carta que ver 
los ojos de un hombre”.

El exterminio de 
los indígenas en 

el Paraguay
Por JENS LGHMANN

En una conferencia de prensa celebrada en Copen
hague, capital de Dinamarca, fue presentado por el 
“IWGIA” (Grupo Internacional de Trabajo para Asun
tos Indígenas), un extenso informe sobre la extermi
nación de los indios “aches" —también denominados 
“guyaquíes”— oriundos de la parte oriental del Pa
raguay.

El informe fue elaborado por el etnólogo alemán 
Mark Munzel, quien permaneció en el Paraguay du
rante 11 meses (desde julio de 1971 hasta junio de 
1972).

En la conferencia, Munzel relató que originalmente 
llegó al Paraguay para estudiar los mitos y la religión 
de los "ache-guyaquíes”. Sin embargo, cuando supo de 
la desesperada situación de los indios, decidió que era 
más importante registrar las persecuciones de que son 
víctimas, que interesarse por su vida espiritual sin 
Intentar su salvación.

El informe del etnólogo alemán contiene una increí
ble documentación sobre la participación de estan
cieros, soldados y policías en las “razias” humanas 
aue sistemáticamente se organizan para extermiar al 
pequeño pueblo “ache-guayaquí".
Basándose en sus observaciones personales, reporta

jes y comentarios aparecidos en diarios y revistas pa
raguayos, y entrevistas con blancos de todos niveles 
e indígenas cautivos en estancias y reservas, Munzel 
ha logrado mostrar con absoluta nitidez el carácter 
de la llamada “civilización occidental”, que no per
mite la existencia de otras formas de vida humana, 
ya sea primitiva o, por ejemplo, socialista. La guerra 
de Indochina y los repetidos genocidios contra nume
rosos grupos indígenas en la América Latina eviden
cian esto.

LLANTO MORTAL
Los niños de los grupos "ache-guayaquí” desde el 

orimer día de su vida aprenden a no llorar. “Su llan
to puede significar la muerte para los padres y una 
vida esclava para los niños”, dice Munzel. El silencio 
de les indias es indispensable para poder escapar de 
las sistemáticas expediciones de exterminio que con
tra ellos se organizan.

“Creo que hay que observar el genocidio en Pa
raguay con más seriedad y rigor que en países como 
Brasil y Colombia lo cual no implica que no es nece
sario protestar contra los genocidios que se siguen 
cometiendo en esos países— pues, a diferencia de ellos, 
todo el territorio de la república paraguaya está con
trolado por las autoridades, las cuales, por lo tanto, 
no pueden ni siquiera excusarse con la ignorancia de 
lo que sucede. Por el contrario. Las autoridades pa
raguayas, a todos los niveles, incluyendo al presidente 
Stroessner, tienen conocimiento de los crímenes que 
se están cometiendo contra los ache-guayaquíes.”

CAPITAL EXTRANJERO
Un aspecto importante del exterminio dé los indios 

en el Paraguay es la complicidad de las grandes com
pañías nacionales y extranjeras.

En la página 58 'de su informe, Munzel reproduce 
los nombres de los que componen la llamada “Comi
sión de Ayuda a los Indios Guayaquíes” (CAIG), fun
dada en 1970 bajo el nombre de “Comisión de Ayuda 
a los Indios”.

El presidente de la Comisión es Milán Zeman, ge
rente de “Hoeschst” del Paraguay —subsidiaria de la 
gran compañía química germanooccidentai “Hoechst”.

El vicepresidente es Clemens Von Thuemen, germa- 
nooccidental, gerente de una industria de plásticos. 
Su tesorero es el gerente norteamericano de la su
cursal paraguaya del “Bank of America”, Thomas Holt.

El informe Munzel —que también contiene una irri
tante documentación sobre la situación alimenticia, 
sanitaria y personal de los indios cautivos —es el do
cumento número 11 publicado por “IWGIA”.

El grupo existe desde hace ya algunos años y está 
integrado principalmente por etnólogos de naciona
lidades diversas, que han reconocido la responsabilidad 
que tienen respecto a los exterminios de minorías ét
nicas que, aunque con diferentes métodos, se come
ten en todo el mundo.

Por medio de sus publicaciones, e grupo trata de 
atraer la atención mundial y levantar protestas con
tra estos etnocidios. No es casualidad que siete de los 
once documentos traten casos de etnocidios y perse
cuciones de indígenas en Sudamérica. La fuerte ex
pansión de la sociedad capitalista hacia regiones aún
Íirácticamente vírgenes, sólo puede hacerse sentir de 
a manera más brutal por el carácter mismo del ca

pitalismo.
Se trata de una lucha realmente decisiva. Para con

cluir con Mark Munzel y el ejemplo del Paraguay: 
el caso de los "ache-guayaquíes” no es, de ninguna 
manera, el más importante del Paraguay.

“Yo lo estudié y documenté por tener la oportu
nidad de hacerlo —dice Munzel—. Un caso mucho 
más grave, y de mayores dimensiones, se presenta en 
el Chaco Boreal, donde miles de indios son amena
zados de exterminio total en un futuro próximo, cuan
do las compañías extranjeras comiencen a explotar el 
area, especialmente el petróleo. El caso de los “ache- 
guayaquíes” es, más que un ejemplo, una advertencia.”
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Carlos Gardel

MAGIA, ASCENSO Y SUMISION
Entrando a Montevideo por el sur, junto al puerto nos en

contramos con las njismas edificaciones y negocios que se dan 
junto a todos los puertos, del mundo. Las whisquerías, con letreros 
en inglés, la suciedad, los mismos vidrios grasicntos, tras los que 
esperan las mujeres. La ciudad vieja, ahora casi totalmente muerta 
en su, vida alegre, desplazada por la zona bursátil que avanza, ya 
no tiene diferencias con cualquier barrio alegre junto a cualquier 
puerto del mundo. Ni siquiera allí la música es distinta, porque 
las consolas mecánicas cada vez tocan menos tangos y milongas.

El esplendor de ese barrio comenzó 
en la década del 90 para  culminar 
y comenzar su declinación en los 
años 30. En ese barrio alegre exis
tía  un personaje que acaparaba to
da su atención y que posteriormen 
te pasó a la historia con caracterís
ticas propias y al mismo tiempo de
mostrativas de los intrincados pro
cesos que se vivieron en nuestro 
país a principios de siglo. Este per
sonaje, el malevo, es recordado por 
su fisonomía arrabalera: un gran 
pañuelo blanco en el cuello, abulta
do sobre el pecho. Pantalones ajus
tados, saco entallado y cruzado. 
Siempre un sombrero o gacho con el 
ala doblada casi totalmente sobre 
la cara ocultándole la frente y par
te  de un ojo.

El lunfardo, que comenzó siendo el 
lenguaje técnico de los malhechores, 
destinado a  ser entendido solamen
te  por los Iniciados, devino en len
guaje común de todo este sector 
desasimilado.

En el decurso de la vida de este 
extraño personaje, que desapareció 
junto a las coordenadas sociales aue 
lo crearon, solamente una figura lo
gró abatir su prestancia orgullosa, 
convirtiéndose en el más grande mi
to rioplatense de todos los tiempos; 
nada más. ni nada menos que Car
los Gardel. Tratarem os de analizar 
les fundamentos de este fenómeno 
que trascendió a la historia y que 
en buena medida aún perdura.

UN TIPO DE RESPUESTA

Cuando el lumpen adquiere con
ciencia de su total desamparo, pero 
sin tener los medios adecuados pa
ra oponerse, a su vez, a la sociedad 
que lo ha  marginado, cambiando el 
orden existente, no tiene otra sa
lida que reivindicar el ostracismo al 
que ha sido arrojado (IV El lum
pen lucha contra sus enemigos ñe
ro con las mismas armas que estos 
le orooorcionan, en una lucha de r i
validades sobre el plano de los mis
mos principios y de posiciones fun
dam entalmente comunes. La sufi- 
ficiencia que aparentan algunos de 
sus personajes, como por eiemplo el 
“Chueco” Maciel, no es más que la 
absoluta dependencia de la sociedad 
constituida. Su desafío es sumisión 
aceptación del destino que le han  
impuesto, el malhechor no es sino 

-creación de la gente “honesta”, un 
producto de la sociedad basada en 
el individualismo y 1a. propiedad pri

vada. Esa sociedad puede darse el 
lujo —sin peligrar con eso en sus 
fundamentos— de permitir en su se
no el desorden del “mal” siempre 
que éste no pase de lo estrictamen
te natural y esté aislado.

En ningún momento el lumpen 
pone en tela de juicio los funda
mentos de la  sociedad constituida. 
No se propone modificar el mundo, 
ni le interesa la sociedad futura: 
no pretende otra cosa que poseer, a 
su vez a quienes lo poseen. Esta es 
la clave para interpretar uno de los 
mitos más arraigados en la vida co

tidiana rioplatense: el mito de Car
los Gardel, único malevo que lo
gró perdurar tras la desaparición de 
la situación social que lo creó y cuya 
fascinación trasciende el ámbito 
lumpen, de donde surgió, para ex
tenderse al proletariado y a la cla
se media.

ORIGEN Y TRIUNFO

Carlos Gardel, por su origen de 
extranjero sin documentos (ni si
quiera está bien determinado el 
lugar de su nacimiento), por su con
dición socio - económica (hijo de 
una lavandera), por el medio so
cial donde pasó sus primeros años 
(el bravo arrabal de fines de siglo), 
por su escasa educación, estaba des
tinado a no tener jam ás acceso al 
mundo burgués. Su éxito con las 
mujeres, su simpatía y su voz ex
cepcional le permitieron no obstan
te evadirse del mundo maldito al 
que parecía destinado y conseguir el 
aplauso de quienes lo despreciaron 
en sus comienzos, a  la  vez que di
nero la  consideración social y fi
nalm ente hasta la inmortalidad. Con 
seguido su triunfo Gardel no volvió 
más a  su barrio. Transformó al ta n 
go en romanza internacional y cam
bió para siempre sus ropas ceñidas 
de compadre y el pañuelo al cue
llo por la pechera almidonada, el 
frac y la  galera de felpa..

Pero increíblemente, estos lujosos 
atuendos, su nuevo aire de niño bien 
y su publicitada amistad con no

bles europeos, lejos de apartarlo de 
los marginales de quienes había sali
do, lo acercaron más aún; todos 
podían compartir un  poco de ese 
lujo que de no ser por Gardel, les 
hubiera resultado inaccesible. Es el 
que ha llegado y venga a todos los 
que no han podido llegar. Es el 
r¡ue h a  ascendido de la cueva oscu
ra  del conventillo h asta  la  fiesta 
deslumbrante de la  burguesía in ter
nacional (2). Ningún contenido de 
reivindicación social hay, no obstan
te en su mito. No se ataca en él 
ninguna estructura. El mundo gar- 
deliano es fijo e inamovible, con sus 
ricos y sus pobres, con sus triun
fadores y fracasados, sus luces del 
centro y su arrabal amargo, pero 
es posible pasar subrepticiamente del 
uno al otro. Gardel, aventurero, só
lo se preocupa por la estabilidad de 
su propia situación ligándola para 
ello con la estabilidad de la socie
dad. su  ingreso a los salones ex
clusivos, más que ún desafío cons
tituye una confesión de impotencia, 
el reconocimiento vergonzante de 
que se está fuera de La realidad, 
que la realidad son los otros.

LA VERDADERA RESPUETSA

P ara  el subproletariado rioplaten
se, sin medios eficaces de acción, 
la solución de sus problemas ya no 
será ese lento y paciente trabajo a 
realizarse en la  historia, sino la  ab
surda generosidad de la magia que 
cumple inmediatamente y sin es
fuerzos los deseos más descabella
dos. Gardel no necesitó obras para 
salvarse, le bastó cantar. El gesto 
estereotipado de una sonrisa eterna, 
en un acto devenido en objeto, mos
trada infinitam ente en las tapas de 
las revistas, en los almanaques, en 
las paredes de los bares, en las pan
tallas de cine, en las piezas de con
ventillo.

El mito gardeliano persistirá, se
guirá teniendo sus adeptos, mien
tras  persistan las actuales estructu
ras de nuestra sociedad. Siempre h a 
brá quien no pudiendo cambiar el 
orden de las clases, aspire a cam
biar de clase. El verbo “legar” es la 
clave. El sentimiento de muchos ta n 
gos gardelianos recoge la nostalgia 
del ene ha llegado y recuerda en 
medio de la fiesta en que ahora vi
ve, ei barrio de la infancia, la pie
za del conventillo.

Recordemos, para poner punto fi
nal a este trabajo, que Gardel en 
1930 luego de una larga, temporada 
en Nueva York, regresa al Río de 
la Plata, cuando en la Argentina el 
putsch del Gral. TJriburu depone a 
Yrigoyen, cantando y grabando el 
tango de homenaje al golpe que 
escriben Aieta y García Giménez: 
“Viva la Patria”. Es un rasgo de 
obsecuencia con la  oligarouia que 
recupera el poder por la fuerza, y 
que se contradice con el haber can
tado tangos que hov llamaríamos de 
“protesta social” : Al pie de la San
ta  Cruz. Pan. Sentencia. Pajarito. 
Caminito al Taller, Vida Amarga!31

En 1933, un  golpe similar al uri- 
burista derroca al gobierno civil 
uruguayo. Gardel canta en una fies
ta  privada de homenaje al flam an
te dictador, el General G. Terra.

C. S.
(1) y (21 — Buenos Aires, aliena

ción v vida cotidiana de Juan José 
Sebreli.

(3) — Carlos Gardel, de Blas Ma-
tamoro.
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U N  A D IO S  A P A C O
El fallecimiento de Francisco 

Espinóla (ocurrido el martes 26, 
hora 16, en el Hospital Filtro) 
no solo significa la desaparición 
física de uno de los seres más 
queridos en los difíciles círculos 
intelectuales del país, sino tam
bién la ida de un destacado do
cente y excelente narrador; la 
fuga definitiva de uno de los úl
timos representantes de la ge
neración de hombres de princi
pios de siglo

En uno de sus mejores análisis, 
Mario Benedetti se preguntaba, 
“¿Y cuántos de estos montevidea
nos puros escriben sobre el cam
po que no conocen, sobre el cam
po aue heredaron de sus lecturas 
de Viana, de Quiroga, o de las 
más recientes de Morosoli y de 
Espinóla?”. Gran verdad; porque 
como en otros casos ilustres, la 
personalidad de Francisco Espi
nóla trascendió su propia obra li
teraria y se concentró en un 
punto de partida para otros auto
res más jóvenes y de diferene ca
libre. Casualmente, la muerte de 
Paco llega cuando una de sus 
obras más importantes —Sombras

sobre la tierra— cumple 40 años 
de existencia.

Nacido en 1901 en la capital 
maragata, la trayectoria de escri
bir de Paco Espinóla se inicia en 
su juventud, cuando ya había im
pregnado a  sí mismo de incon
fundible figura el “traje siempre 
negro, cuello palomita, el negro 
cabello lacio como tirando hacia 
atrás de la frente, bajo la cual 
los redondos lentes de carey ence
rraban unos ojos que al mismo 
tiempo parecían ocultarse y es
crutar ei mundo externo”, tal co
mo lo recuerda Arturo S. Visca 
recientemente.

La primer constancia pública de 
su quehacer como narrador surge 
en 1926 con Raza Ciega, un pu
ñado de cuentos en los aue el 
autor, a través de una sólida es
critura, lleva adelante historias de 
seres abandonados y tristes de
desamparos. S o n  ralitos en los 
que se adivina una intención vi
tal, de dar con todos los tonos 
de un mundo determinado y de 
su protagonista; Zum Felde nos 
manifestaría después que “en los 
cuentos de Raza Ciega no se tra

ta  ya de caracteres, sino de al
mas, es decir, de lo esencial y 
abismal en el hombre”. Las cró
nicas de muertes y de ilusorias ale
grías, m arcarían con el tiempo las 
letras del Plata.

Cuatro años después, Espinóla 
se volcaría con Saltoncito, un 
itanto sorpresivamente, a la no
vela para niños. La frescura del 
libro, el cálido alcance y frases 
tiernas y expresivas, encajadas 
sin esfuerzo en las reglas impues
tas por el género. En 1933 apare
ce Sombras sobre la  tierra, novela 
en la que el escritor se sirve de 
una imborrable experiencia de la 
niñez en la cual vio quemar con 
agua hirviendo dos ratas encer- 
rradas en una tram pa de alambre. 
La obra también recoge los re
siduos de seres marginados (pros
titutas, borrachos, criaturas en 
declive) y aunque su arquitectura 
no alcanza una unidad absoluta, 
se descubre en sus páginas la 
preocupación de Espinóla por la 
suerte del ser humano.

En 1937 sigue explorando por 
otros géneros y escribe La fuga en 
el espejo, pieza descripta como de

vanguardia, con pasaje de a lta  in 
tensidad dramática. En 1950 da a 
luz El rapto y otros cuentos, vo
lumen que recoge relatos hechos 
por el escritor décadas atrás. Son 
un ramo de historias en las que 
o tra  vez se distingue un dinámico 
uso del lenguaje para introducirse 
en crónicas hermosas y sombrías. 
En 1954 aparecería Mi.lon o el ser 
del circo, en donde mantiene sus 
rasgos característicos. Por fin, la 
novela Don Juan el Zorro ven
dría a. encerrar todos los símbolos 
y valores de esa carrera.

El estilo de Francisco Espinó
la h a  sido el del relatór apacible 
en donde se adivinan las emocio
nes más profundas y un deseo 
notorio de trasm itir las cosas que 
han  sido en algún tiempo en su 
propio mundo. Es una prosa sin 
alardes técnicos, despojada., con 
todos los trazos de una afectuosa 
conversación de hombre a  hom
bre, un  diálogo empapado por 
una suave melancolía y un hu
mor leve. Su obra queda para las 
nuevas generaciones y su recuerdo 
imborrable para quienes pudieron 
conocerlo. — J.T.

PARTIDO
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CARTELERA
CINE
» NUREIEV, GENIO DEL BALLET

La danza clásica, ese delicioso ana 
oronismo de los tiempos actuales, a 
través de secuencias muy conocidas 
del repertorio tradicional, con la in
tervención de dos monstruos sagra
dos: la grácil Margot Fonteyn y el 
dlvismo intolerable del irascible Ru- 
dolph Nereiev. Con todo, tiene más 
vivacidad que la habitual en el gé
nero. (Elíseo).
® ARGENTINISIMA 2. Como en la 

primera parte, el 'director Fernán 
do Ayala reitera el largo desfile de 
músicos y cantores: solamente el arte 
secreto y profundo de Atahualpa Yu- 
yanqui resulta rescatable. (Ambasa- 
dor).
m CONCIERTO PARA BANGLA 

DESH. Toma como pretexto un 
largo recital realizado en el Madison 
Square Garden de Nueva York hace 
dos años donde desfila casi todo el 
mundo pero Bob Dylan y Ravi Shan- 
kar tienen momentos para hacerse no 
tar. (Ariel).
« EL ASESINATO DE TROSTKL

Los antecedentes de Joseph Lo- 
sey (un director con 23 filmes enci
ma, algunos memorables) se derrum 
ban ante la visión superficial 'de una 
de las figuras claves de la Revolución 
de Octubre, perjudicada además por 
su neutralismo ideológico. (Cine Ra
dio City).
•  LIZA (AMOR PARA LA ETER

NIDAD). Aunque Marco Ferreri
tiene anotado un par de obras con 
incursiones en el humor negro, aquí 
prefiere adoptar un tono trascenden
te, metafísico quizá, a propósito de 
amares contrariados en la burguesía 
contemporánea: estáticas y hermosas 
fotografías descamadas de cualquier 
significación. (Central).

FUNCIONES ESPECIALES
•  MUESTRA COCTEAU. La Cine

mateca Uruguaya hace una revi
sión de La Sangre de un poeta, La 
lí>ella y la  bestia, Orfeo y E l Testa
mento de Orfeo, obras claves en la 
trayectoria fílmica del discutido aca
démico Jean Cocteau. (Teatro Pala
cio Salvo, a partir del lunes).
•  EL DISCRETO ENCANTO DE 

LA BURGUESIA. Bajo la apa
rente frivolidad del tema y la sen
cillez del tratamiento formal, el maes
tro Luis Buñuel derrocha una sabi
duría admirable: un corrosivo análi
sis de la decadencia burguesa desde 
el ángulo del sexo, la moral, la re
ligión y la política, ensamblado en 
una tersura fílmica casi demoníaca: 
pasa de la realidad a la ficción, del 
naturalismo al surrealismo con una 
facilidad asombrosa. El elenco es me
morable: Delphine Seyrig, Jean Pie- 
rre Casel, Fernando Rey, Stéphane 
Audran, Paul Frankeur. (Trocadero).
•  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
! dé- los humoristas porteños como los 
hermanos Sofoyich algo que tuviera 
que. ver con la diversión; prefieren 
'elegir el camino de la grosería tan del 
gqsto de las huestes del Maipo, don- 
dé se lamenta la actuación de Hay- 
dée Padilla (La Chona), totalmente 
desperdiciada. (Plaza).

LIBROS
•  INCITACION AL NIXONICIDIO 

Y ALABANZA DE LA REVOLU
CION CHILENA,por Pablo Nerulda. 
Al renunciar a su cargo de embajador 
en París, el poeta chileno se aisló en 
su célebre residencia de Isla Negra 
y pergeñó 44 poemas donde abando
na la preocupación de la delicadeza 
expresiva y el hermetismo nupcial de

algunos de sus libros metafísicos, co
mo aclara en una Explicación peren
toria. Si la intención es compartible 
—acercarse ai pueblo, cantar su pro
blemática, denunciar situaciones— ya 
lo es menos la cosecha realizada: el 
contenido no encontró una forma ade
cuada y, divorciados uno de la otra, 
se perjudican ostensiblemente. (Qui- 
mantú, Santiago de Chile, 210 pági
nas, 1973)
•  CINE, CULTURA Y DESCOLO

NIZACION, por Femando E. Sola
nas y Octavio Getino. Los autores 
—dos famosos realizadores cinemato
gráficos que con La hora de los hor
nos revolucionaron, siguiendo la en
señanza de Eísenstein, el concepto del 
film— afirman en el prólogo que es
te texto es “una recopilación de ar
tículos y reportajes nacidos a partir 
de la experiencia con La hora de los 
hornos y están dirigidos a tratar par
ticularmente el papel del cine y de 
los realizadores cinematográficos (téc
nicos, críticos, etc.) en el proceso de 
liberación de los países dependientes, 
particularmente la Argentina”. Vale 
la pena tomar contacto con los do
cumentos. (Siglo XXI, Buenos Aires, 
204 páginas, 1972, distribuye América 
Latina)

TELEVISION
• EL MUNDO DE MAFALDA. La

campaña publicitaria, bajo el sig
no comercial de Knorr Suiza (esos 
cubitos tan detestados por la prota
gonista) se empeñó tanto en ofrecer 
las bondades de la famosa tira có

mica creada por Quino que su apari
ción suponía, de antemano, una segu
ra desilución; era imposible que las 
voces —cualquiera que fuera— pu
dieran suplir la imaginación del lec
tor, la fugacidad de los cortos tele
visivos, espaciados a lo largo de la 
jornada, diluyen cualquier posible 
atractivo. Los monos de Quino son 
mejores sobre el papel y sin movi
miento alguno. (Canal 4)

DISCOS
•  D E S D E  MEJICO: SEXTETO 

ELECTRONICO MODERNO (De 
La Planta KL 8325, mono - este- 
reofónico).

Desde Méjico, o desde donde sea, es 
te grupo ha perdido el tren para los 
uruguayos, desde hace tiempo. Su es
tilo suena avejentado, internacionali
zado y comercializado. No tiene la más 
mínima originalidad y no se diferen
cia de miles de conjuntos similares 
que dedican sus esfuerzos a aprove
charse de una docena de temas de 
moda que se escuchan como quien 
oye llover. En este caso se trata de 
temas de películas: El Padrino, Vera
no del 42, Sacco y Vanzetti, Naranja 
mecánica, etc. Agradable sí, pero ino
cuo y prescindible.
• LOS EXITOS DE ATAHUALPA 

YUPANQUI (Solumbia CBS 9169, 
monofcnico).

Del gran Atahualpa quedan aquí

solamente sus temas y el deseo ur
gente de escucharlos por boca y gui
tarra de su autor. Los once surcos 
están repartidos entre Jorge Cafrune, 
Los Cantores de Quilla Huasi, Los 
Trovadores, Los Peregrinos y el Cuar
teto Zupay. Mención aparte merecen 
el Chango Nieto, cuya persuasiva y 
sensible entonación realza los dos te
mas que interpreta (“Los ejes de mi 
carreta” y “Camino del indio”), y 
Miguel Saravia, un ampuloso que des
troza la hermosa canción ‘‘Duerme 
negrito”.

•  CAMERATA CAFE CONCERT. 
(De La Planta KL 8328, mono- 
es tereofónico).

La actividad de Camerata siempre 
resulta bienvenida. En pocos años es
te grupo supo perfilarse como uno de 
los más interesantes de nuestro me
dio, abarcando con habilidad —y gra 
cias a la maestría de sus músicos- 
diversos géneros musicales. En el pre
sente LP hay obras de Telemann y 
Vivaldi (excelente Jorge Francis), hay 
bossa nova compuesta por Lobo y 
Caymi (sobriamente vocalizada por 
García Vigil), un buen “El choclo” de 
Villoldo y una “Cumparsita” comple
tamente fuera de onda, una fría in
cursión jazzística con “Moanin” y 
otras cositas más. El resultado es irre 
guiar pero tiene momentos sumamen
te sabrosos.

TEATRO
•  PEPE, EL ORIENTAL, de Milton 

Schinca. Una obra pensada en 
función del actor Pepe Vázquez, apro 
Techada por el intérprete hasta el 
máximo de sus posibilidades histrió- 
nicas. (Nuevo Stélla).

•  UBU REY, de Alfred Jarry. La 
obra maestra del autor francés 

puesta al alcance de los niños por 
Luis Cerminara. (Teatro del Centro).

•  CATALINA DE LAS MISERICOR
DIAS, de Franco Cuomo. Con el

auspicio del Teatro Italiano en Amé
rica Latina, el director Dino Armas 
estrenó el martes. Elenco: Margarita 
Silberger, Danilo Pérez, Antonio Bal- 
domlr, Susana Cañavero, Hugo Bar- 
dallo, Juan A. Maggiolo, Gilda Do
lara, entre otros. (El Tinglado)

•  DIA DEL PERDON, de Luis No
vas Terra. Los cronistas apresu

rados han querido ver de esta suce
sión de chistes judíos la ambigüedad 
de la dramaturgia pirandelliana, allí 
donde no hay sino una clara impo
tencia para elaborar un asunto y dar
le estructura teatral. Estas debilida
des y efectismos de la pieza están 
satisfactoriamente servidos y mejora
dos por una vitalísima puesta a car
go de Jaime Yavitz y un trío exce
lente de actores (Dumas Lerena, Clau 
dio Solari, Jorge Triador) que se 

mueven entre aciertos escenográficos 
y lúminotécnicos. (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 
XVTI a la cacería de brujas del di
funto senador McCarthy. mantiene 
sus mecanismos escénicos, directos, 
eficaces, aunque la superficialidad de 
su mensaje se hace notar. El director 
César Campodónico, luego de una pri
mera parte equívoca, logra un espec
táculo seguro y hasta inspirado por 
momentos, bien secundado por la des
pojada escenografía de Gallup y las 
excelentes luces de YáñeZ. El elenco, 
visiblemente mal distribuido, tiene su 
puntal en Rafael Salzano. que recu
pera el brillo de sus mejores tiempos. 
(El Galpón, sala 18)

PLASTICA
• MANOLO LIMA. Pintura. (Bai 

Jauja).
•  ROBERTO UMANSKY. Un ar

quitecto que desde hace algunos
años se dedica a explorar las posibili
dades utilitarias y/o expresivas de la 
madera; ahora con obras recientes 
agrupadas con el nombre de interac

ciones, integraciones, abstracciones y 
tensiones modulares. (Losada Artes y 
Letras, inauguró el miércoles)
•  JUAN ANGEL VIERA. Con pin

turas, inauguró el lunes. (Asocia
ción Cristiana de Jóvenes)
•  HORACIO COHAN. Es un uni

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

•  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 
de 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) 4

•  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)

•  JUAN P. COSTIGLIOLO. Inaugu
ró pinturas recientes. (Alianza

Cultural Uruguay - EE. UU.)
•  PREMIO DIBUJO 1973. El anun

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

•  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 
contaminados por falsos culturalis- 
mos. (Galería Palacio Salvo)
•  NELSON T. ROMERO. El año

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

•  CARLOS CASTRO SANSONE - 
LUIS GENCARELLI. Dos alum

nos del taller de Edgardo Ribeiro tan 
recetarios como todos sus integran
tes; en dos obras, una de cada uno, 
denominadas “Punta del Cerro” e 
“Iglesia del Cerro de Montevideo’ res
pectivamente, es posible detectar un 
poco de invención creadora. (Moretti)
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EL 27 Db JUMO DE 1973
-V *

C U A N D O  SE D I S O L V I O  
EL P A R L A M E N T O

Este- 28 de junio se inició, como tan
tos otros dias en estos meses, con. el Po
der Legislativo funcionando. Lo hacía a 
través de la Cámara de. Senadores don
de Carlos Julio Pereyra habría de de
nunciar graves cargos contra la Adminia 
tración de ANCAP. Problemas internos, 
estafas producidas contra ANCAP con el 
conocimiento de sus directores ,en fin, 
graves denuncias que se iban a sumar a 
las tantas que la actual administración 
del país ha provocado con su gestión. 
Sus denuncias quedaron truncas. Las 
continuas reuniones de mandos militares 
desde hacia ya casi una semana, reu
niones con y sin participación 'de Bor- 
daberry, con y sin participación otros 
sectores políticos, preveían que algo im
portante, trascendente se estaba incu

lo. El Parlamento, receptáculo al fin 
cabo del sentir del país, de las iñ

udes, de los dolores y las alegrías del 
supo quizás antes que toda la ci- 

dadánia, que era lo que se había incu
bado. Las denuncias ae Carlos Julio Pe
reyra se transformaron en alegatos vi
brantes de los senadores presentes (el re 
eleecionismo brillaba —más que nunca— 
por su ausencia) en defensa —vamos a 
llamarle así— de su tarea de legisla
dor. Lbs de la 15 también hicieron ale
gatos, alegatos que otros sectores hacia 
ya largos años que los hacían. Ellos tam
bién tuvieron —al fin— que hacerlos.

Exactamente a la hora 5.22 del día 
27 de Junio de 1973 la ciudadanía supo 
de qué se trataba. Un funcionario de la 
Prosecretaría de Difusión e Información 

la Presidencia de la República anun-de J H H P P  M
ció oficialmente que a los pocos minutos 
se darían a conocer sendos decretos acor 
dados con los Ministerios de Defensa
Nacional y del Interior. Efectivamente, 
minutos después se conocía el tenor de 
los mismos.

Por el primero de los artículos del pri
mer decreto conocido, se disuelven am
bas ramas del Peder Legislativo. Por el 
segundo articulo se crea un Consejo de 
Estado. Por el tercero se prohíbe infor
mar y comentar los hechos sucedidos. He 
aquí el decreto:

El Presidente de la República decreta:
Artículo 1?. — Decláranse disueltas la 

Cámara de Senadores y la Cámara de 
Representantes.

Artículo 29. — Créase un Consejo de 
Estado, integrado por los miembros que 
oportunamente se ‘designarán, con las si 
guientes atribuciones: 
a) desempeñar independientemente las 
funciones especificas de la Asamblea Ge 
neral;

b) controlar la gestión del Poder Eje 
cutivo relacionada con el respeto de los 
derechos individuales de la persona hu
mana y con la sumisión de dicho Poder 
a las normas constitucionales y lega-

c) elaborar un anteproyecto dé Référ 
ma Constituciohal qué reafirme los íun-

‘ s democráticos y re 
ple-

damen tales 
presentativos, 
biseltado |soltado por el Cuerpo Electoral 

Artículo 3’ — Prohíbese la restción por la prensa oral .escrita o 
sada de todo tipo de información, co
mentario o grabación que, directa o in
directamente, mencione o se refiera a lé 
dispuesto por el presente Decreto atribu
yendo propósitos dictatoriales al Poder 
Ejecutivo, o pueda perturbar la tranqui
lidad y el orden públicos.

Articulo 49. — Facúltase a las Fuerzas 
Armadas y Policiales a adoptar las me
didas necesarias para asegurar la pres
tación ininterrumpida de los servicios pú 
blicos esenciales.

Artículo 59 — Comuniqúese, etc.
A este decreto lo antecede un largo 

preámbulo, del cual reproducimos la pri
mera y la tercera parte de su resultando. 
Ambas partes traducen más o menos cía 
ramente la ideología configurativa del dé 
créto;

“RESULTANDO: 1) Que la realidad 
político institucional del país demuestra 
un paulatino, aunque cierto y grave, des
caecimiento de las normas constitucio
nales y legales que consagran derechos y 
confieren competencias a las autoridades

Hacía ya varios días que el país estaba atento, pendiente, de 
lo que los aconteceres políticos signaban. Pero hacía ya meses, 
quizás años, que el país esperaba lo que al fin llegó.

Largos años de pobreza del pueblo; de sufrimientos provoca
dos por una situación económica lamentable; persecución y vio
lencia desatadas por esa misma situación social. Largos años que 
vieron un proceso de unificación del pueblo, duro y firme ante 
la clase dominante, ante el poder oligárquico, ante los derechos 
avasallados.

Largos años que tiene en este 27 de junio de 1973 un nuevo 
mojón. Un nuevo mojón de unidad, da lucha, de esfuerzo colec
tivo, de camino a la patria nueva.

estatales. Este proceso, iniciado tiempo 
atrás, adquiere hoy caracteres extremos 
por la parálisis que crea en la dinámica 
de las instituciones públicas y en la pro 
pia vida del país. Es que la acción de
lictiva de la conspiración contra la Pa
tria, coaligada con la complacencia de 
grupos políticos sin sentido nacional, se 
halla inserta en las propias institucio
nes y adherida muchas veces a ellas, pa
ra asi presentarse encubierta como una 
actividad formalmente legal. En rigor, 
este proceso ha conducido, bajo la apa
riencia de la legalidad, a frenar la legi
tima acción de los Poderes representati
vos y a desvirtuar el legitimo ejercicio 
de derechos individuales tales como los 
de libertad, emisión del pensamiento, aso 
elación, trabajo, propiedad, atentando asi 
contra las bases de nuestro sistema de
mocrático republicano establecido por la 
voluntad general".

El decreto, como su preámbulo, estu
vieron acompañados de un mensaje diri
gido a la Asamblea General. El mismo 
comienza asi: "Tengo el honor de diri
girme a este Alto Cuerpo a los efectos de 
expresarle la posición del Poder Ejecu
tivo ante la desición 'de la Cámara de 
Representantes, de fecha 21 de junio p. 
pdo., de no acusar ante la Cámara de 
Senadores al senador Enrique Erro por 
violación de la Constitución”. Largas ci
tas y enunciados de penalistas extran
jeros, incluso de un fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de EE.UU. de Améri
ca (“La constitución debe ser interpre
tada 'de la manera que mejor promueva 
los grandes objetos para que fue he
cha”), argumentan la acusación que en 
definitiva hace el Poder Ejecutivo al Po 
der Legislativo, de haber violado la Cons 
titución. Violación que se debería -rse- 
gún el Poder Ejecutivo— al no haber 
hecho lugar al pedido de desafuero « 
Erro y al no haberlo acusado de i  
la Constitución. Reproduzcamos «3 
mo parágrafo. Sus frases resumen el pon 
texto general del pensamiento del Po

li .1* 
del

* de

“UI) Que la no consideración por la 
Cámara de Senadores de la solicitud de 
desafuero de un senador, efectuado por 
la Justicia Militar competente por la co
misión de delitos de lesa Nación, y la re 
solución de la Cámara de Representan
tes no haciendo lugar a la acusación an
te él Senado por Colación de la Consti
tución al citado legislador, constituyen 
grave desconocimiento de fundamentales 
principios de la Constitución, tal como 
se expresa en el Mensaje enviado en la 
fecha por el Poder Ejecutivo a la Asam
blea General.

Este hecho, además de su gravedad in
trínseca, es una demostración del ejer
cicio de facultades constitucionales con 
una finalidad diferente a la que corres
ponde al instituto, movido por razones po 
líticas sectoriales, sin consideración al
guna por el interés general".

«ler Ejecutivo sobre el tema:
“VI) Este Poder 

Asamblea General que 
cuestionado senador es 
la acción subversiva que, 
una aparente legalidad, 
tualmente quienes conspiran contra las 
bases mismas de la nacionalidad. Acción 
en apariencia legal que, en sn momen
to, podrá volver a constituirse en verda
dera agresión delictiva contra los dere
chos superiores del Estado uruguayo y 
sus habitantes.

De ahi que las consecue; 
resolución de la Cámara de 
tan tes implica para el destino 
obliga al Poder Ejecutivo, en 
miento de su supremo deber Ji 
conservar tí orden y la tranquilidad en 
lo interior y de aprehender a los cons
piradores contra la Patria, a estimar que 
dicha expresión de voluntad legislativa 
y la no consideración de la solicitud de 
desafuero planteado por la Justicia legal
mente competente, constituyen violación 
de los principios fundamentales de la 
Constitución”.

Fueron estos los primeros comunica
dos y decretos. Los que despertaron a 
los habitantes de este Uruguay, eri Un 
27 de jlinio del año 1973. Luego todo 
lo demás: marchas militares en las ra
díos (todas ellas en cadena desde apro
ximadamente las 5 horas de la mañana) 
hasta las 15 horas, militares lacrando el 
Palacio Legislativo y custodiándolo lue
go; clases suspendidas hasta el 20 de 
julio; pedido de captura del senador E. 
Erro; silencio e inmovilidad en jpráfctí- 
camente toda la ciudad.

Bolentini habló luego 
los periodistas, 
si y lo que no 
calcó el carácter transí!

ción nacional.. .”).la acción nacional...”), 
nión sobre los hechos: ‘ 
hoy comenzamos es pon
dos sin distinción, 
iniciamos no tiene preconcep 
ne odios, no tiene rencores sino que _ 
nífica plasmar lo que es una voluntad 
colectiva y es el entendimiento de los 
orientales por un Uruguay mejor”. Se 
refirió también a los comunicados 4 y7 
de pasado —y rememoriado— mes de fe
brero (“. . .  comunicados 4 y 7, cuyos ob
jetivos se quieren lograr en el menor 
tiempo posible...”).

En la noche por fin, habló tí Sr. Juan 
María Bordaberry por la cadena de ra
dio y televisión. Sus palabras no arro
jaron nada nuevo a lo ya dicho por de
cretos y mensajes del mismo día. Sus 
palabras cerraron un 27 -de Junio dé 1973, 
que terminó con una noche irla, eerra- 
da y lluviosa. Fueron 24 horas qúe pa
sarán, desde estos mismos momentos a
integrar la historia de nuestro país. De
bemos sin embargo hacer una acotación, 
pasarán a integrar una historia que no 
termina, por supuesto, en ese día. Sino 
que continuará hasta ver a unión de 
todos los orientales en una patria libre 
y soberana.


