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EL DEDO EN EL 
VENTILADOR

J. M. B.: “En febrero de este año 
CUANDO REALMENTE PELIGRA
RON LAS INSTITUCIONES, el pue
blo tomó una actitud pasiva”. (Sub
rayado nuestro).

; Lindo criterio de peligro y de pa
sividad!

ESTA PROHIBIDO
1) Todo tipo de noticias y co

mentarios que afecten negativamen
te el prestigio del Poder Ejecutivo 
y/o las Fuerzas Armadas o que 
atenten contra la seguridad y el 
orden público.

2) Versiones relacionadas con la 
disolución del Parlamento.

3) Versiones de líderes políticos 
legislación y cualquier otra persona 
que contravenga lo dispuesto en el 
numeral uno.

. / . *a Kr s , í
4) Versiones sobre la detención 

de imputados por la Justicia Mili
tar.

5) Convocatorias a reuniones mi- 
tines o manifestaciones de carác
ter político que contravengan lo 
dispuesto en el numeral uno.

La transgresión cualquiera de es
tas  medidas dará lugar a la apli
cación de las sanciones pertinentes.

PLANCHON
El diputado Planchón (quizás un 

ex satisfecho), es un hombre que se 
ha  hecho famoso no sólo por el ne 
gocio de quesos sino por su pro
verbial valentía.

De vez en cuando, siempre sen
tado al lado de la puerta, lanza 
furibundas andanadas “democráti
cas” que no adm iten interrupciones 
ni réplicas. Termina y se va. Al día 
siguiente, en radios y periódicos lu 
gareños ,se difunden sus recurren
tes mensajes anticomunistas.

Un día, luego de atacar a  un sec 
tor, se encuentra con que no puede 
disparar. En la  puerta se le in-

La Recurrente Sombra del Pachecato
No se hizo esperar la adhesión del Sr. Pacheco Areco a su fiel y aventajado discípulo. 
Desde Madrid le envió el siguiente telegrama: “Habiendo asumido Ud. responsabilidad 
histórica preservación valores fundamentales democracia uruguaya y defensa proceso que 
garantice vertiente trabajo y progreso efectivos en pos supremos objetivos nacionales vi
da segura respetada y feliz del pueblo exprésole mi anhelo de que le acompañen la com
prensión de los orientales levantándose los puntos de mira el mejor destino de la patria. 
Jorge Pacheco Areco, embajador en España”. Sin necesidad de comentario.

Los Amores del Príncipe
t N  reciente reportaje del matutino 
™ porteño "La Nación” (e 1 de Mitre), 

el Sr. Presidente de nuestro país hizo im
portantes revelaciones.

Frases de antología (“...  el Parlamen
to no nos dejaba gobernar, se colocó fue
ra de las instituciones”), contundentes 
tesis reaccionarias contra la Reforma 
Agraria y la Nacionalización de la Ban
ca (“la llamada Reforma Agraria”, dijo, 
y un “No señor” tajante sobre nacio
nalización) y un recuerdo, digno de me
jor causa, respecto a la proyectada re
estructura de la OEA (“tampoco conce
bimos una OEA que excluya a los países 
americanos que no son latinoamerica
nos”), jalonan una larga entrevista que 
juzgará la Historia.

Pero lo que resulta aleccionante es la 
franqueza del Sr. Presidente sobre sus 
simpatías desembozadas hacia la dicta
dura militar ultraderechista de Brasil.

Textualmente dijo: “Por otra parte, 
no puedo negar que tenemos cierta ac
titud de simpatía con el régimen brasi
leño y alguna vez dije que tenemos pun
tos en común”. ¿Cuáles son esas coinci
dencias? preguntó, perplejo, el perio

dista argentino. Y para que no saliera 
de este estado, el Sr. Presidente contestó: 
“Son la defensa de la democracia y el 
anticomunismo”.

Sin duda, es comprensible la simpatía 
hacia el régimen brasileño:. Es expli
cable que lo admire por su anticomunis
mo. Lo que no podrá fundamentar, seria
mente, es el carácter democrático de 
una Dictadura que sucede a otra que 
desalojó violentamente del poder, en 1964, 
al Presidente Goulart, elegido por el Rue- 
blo brasileño. Dictaduras que se vienen 
sucediendo durante casi diez años, sin 
la mínima consulta popular. Que se sos
tienen barriendo todas las libertades; 
asesinando y torturando al nivel de los 
regímenes fascistas de Hitler y Musso- 
lini; entregando la riqueza y soberanía 
nacionales al imperio, mediante la tris
temente célebre tesis de la “alianza leaf” 
y el subimperialismo de la Escuela de 
la Sorbona, etc., etc.

Es grave la confusión del Sr. Borda- 
berry. Pero amores son amores. Sobre to
do cuando tienen la confesa y tropical 
calidez norteña de este casó.

LOS BLANCOS

Otro Gran Paso
■JEMOS venido subrayando en edi- 
”  ciones anteriores y desde esta 

página, la importancia del proceso en 
desarrollo dentro del Partido Nacio
nal y sus sectores, abrumadoramente 
mayoritarios.

Un documento claro y valiente leí
do por el diputado Moreira Parson, 
el pasado mes; y un acto de masas 
con definiciones no menos claras y 
valientes, se constituyeron en dos 
importantes hitos de la historia cer
cana de viejo Partido de Aparicio Sa- 
ravia. Precisamente, retomando lo 
mejor de la tradición blanca de los 
viejos caudillos populares.

Los hechos de la semana pasada, 
lejos de agostar este proceso progre
sista dentro del Partido Nacional lo 
han profundizado, ampliando las ba
ses de sustentación de los blancos

opositores y avanzando en su línea 
política.

No sólo han coincidido con nuestro 
Frente Amplio en la apreciación de 
la actual situación y su enfrenta
miento radical sino que han comen
zado a transitar nuevos caminos de 
imprescindible y patriótica confluen
cia. Una declaración conjunta, reunio
nes para avanzar en el acuerdo y el 
combate, vienen afirmando el avance 
na cionalista y conformando la mayo- 
ritaria voluntad de nuestro pueblo.

Al cierre de esta edición, otro fir
me y g r a n  paso han dado los 
sectores mayoritarios del Partido Na
cional, aprobando un documento tras 
cendente junto al Frente Amplio, que 
procura una auténtica salida a la di
fícil situación actual, mal que le pese 
a “El País”.

Lo que no 
se dice

• Que en los años 50 integraron una 
misma y mayoritaria agrupación

gremial (Gremialismo Auténtico) del 
Centro de Estudiantes de Derecho) 
cuya Secretaría General ejercieron su- 
sucesivamente el actual Ministro Car
los Abdala y el Dr. Ariel Collazo el 
primero personero del Gobierno ros
quero y el segundo prisionero del mis
mo desde su instauración.
•  Que el Sr. Bordaberry llamó Re

forma Agraria a “una política
progresiva de presión fiscal tendiente 
a aumentar la productividad de la 
tierra”, viejo sonsonete de comienzos 
de siglo, pero lo que no dijo fue que 
país conocía donde semejante ac
ción tributaria hubiera cambiado real
mente la situación riel agro.
•  Que la nueva entrega del Insti

tuto de Economía de la Facultad
de Ciencias Económicas, Coyuntura 3, 
mediante cifras e interpretaciones 
ajustadas, se ha constituido en el ver
dadero lo que no se dice de las do
minicales y tramposas entregas del en- 
treguista Mirador Económico del Dr. 
Daniel Rodríguez Larreta.
•  Que en Punta de Rieles —cárcel 

de presas políticas— se tomaron
diversas medidas en perjuicio de 
los familiares de las detenidas, a raíz 
de una protesta colectiva de éstas.
•  Que el inefable, obeso y ultrade

rechista Juan J. Gari, hizo un en
cendido elogio del actual régimen en 
“La Mañana” del pasado domingo, 
lo que constituye toda una definición 
sobre el carácter de éste. Dime quien 
te elogia y te diré quién eres.
•  Que por él Chuy se han visto en

trar vehículos militares brasileños
con personal, sin que se conozca ver
sión oficial rie lo que sería una evi
dente lesión a la soberanía nacional.
•  Que el hoy activísimo Gari (en 

la disparadora de febrero), tomó
parte en un procedimiento efectuado 
en LANASUR, de triste recuerdo, se
ñalando a quienes se debía detener, 
demostrando que es no sólo un ubi
cuo negociante ladrón sino un buen
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UN MONTESQUIEU PREMONITORIO
terpone un diputado blanco que le 
dice: “Si sos hombre y blanco, te 
quedás en la banca y te defiendes”. 
Espontáneamente, el valiente dipu
tado de referencias se queda en su 
banca pero, ital vez por a ltu ra par
lam entaria, no reacciona n i cuando 
el diputado Arismendi le grita, m a
chaconamente: “Ladronzuelo de que 
sos”.

Pero su involuntaria despedida 
parlamentario, por imperio de su 
Príncipe amigo, nos depara una nue 
va faceta que agrandará su fama. 
La de jurista. La de aventajado 
discípulo de Montesquieu.

No contento con las enseñanzas 
del viejo maestro (que quizás le sea 
de tan  viejo, un  tan to  desconoci
do), y para probar que puede supe
rarlo, agrega a  la  teoría de los tres 
poderes y su separación, un nuevo 
poder, el militar, en peculiar mez
colanza.

Para el colectivo celo de nuestros 
abogados, la  historia del derecho 
colocará al no tan  lego diputado 
Planchón junto  a los enciclopedis
tas. Como autor inédito de la  teo
ría  de los cuatro poderes aunque 
la separación entre ellos no sea del

agrado de los maestros (y del pue
blo).

No obstante todo lo dicho, quere
mos resaltar dos méritos excepcio
nales más del hombre de los quesos 
convertido en un hombre de dere
cho:

UNO: que en vez de instituciona
lizar una nueva realidad se adelan
ta  a ella, descubriendo su insospe
chada fecundidad patriótica;

DOS: que bastó que el valiente 
diputado colonifánse teorizara, para 
que una nueva realidad avalara su 
original concepción. Un Montes
quieu uruguaya' Y premonitorio.



U N I R N O S

UNIRNOS
Todos los compañeros, todos los 

ciudadanos que apoyan con su sim
patía y su adhesión al Partido So
cialista —del que “El Oriental” es 
vocero— todos los lectores, en fin, 
se explicarán cabalmente la forma 
en que expresamos nuestras opinio
nes y sabrán apreciar y compren
der, bajo los conceptos y enuncia
dos generales, nuestra definición 
ante hechos concretos ocurridos en 
estos días en lo político y en lo gré- 
mial, y a los que no podemos re
ferimos.

Queremos decir, al comenzar, 
que hay conceptos de tal fuerza en 
la lucha política, que desconocerlos 
o despreciarlos equivale a estrellar
se contra una pared. Intentar la 
anulación de un movimiento popu
lar a cuya cabeza está la clase obre
ra, es lo mismo que marchar con
tra el rumbo de la historia, con 
mayor razón cuando, en un período 
crucial de la vida del país, los tra
bajadores organizados dan pruebas 
claras de ser una fuerza protagó- 
nica, que va más allá de la direc
ción que puedan tomar los aconte
cimientos en una fase determinada 
del proceso.

A esta concepción del significa
do trascendente que tiene el papel 
de vanguardia asumido hoy por la 
dase obrera, se une una fundamen
tal posición política al encarar la 
marcha del proceso uruguayo, y 
cuando nos encaminamos hacia la 
salida de la situación regresiva en 
que los intereses dominantes han 
sumido al país.

Nos referimos a la unidad nacio
nal. Recientemente, en un documen 
to del Partido Socialista distribui
do a sus bases, se destaca la im
portancia decisiva y el carácter ine
ludible que hoy, más que nunca, 
tiene la unidad del pueblo oriental.

De poco o nada valdrá que ha
blemos de poder popular y de re
sistir a la reacción, si eso no apun
ta a una salida concreta, capaz de

ser visualizada, ya no sólo por los 
frenteamplistas sino por toda la 
masa que sufre una situación de 
angustias e incertidumbre. Es la 
hora de concretar la unidad de “los 
orientales honestos”. Sólo con ella 
encontraremos las fuerzas suficien
tes para alcanzar la victoria.

En esa dirección se está traba
jando y ya se han producido hechos 
importantes. No se trata sólo de 
corrientes distintas que hoy se unen 
en el seno generoso del pueblo, si
no también de posiciones comunes 
acordadas a nivel de las organiza
ciones políticas, como ha ocurrido 
con las posiciones conjuntas del 
Frente Amplio y el Partido Na
cional.

Seamos duros, con los que obsta
culizan la imprescindible unidad del 
pueblo ya sea con actitudes secta
rias, ya limitándose “a las conde
nas enérgicas desde los balcones, 
mientras todo está en juego”.

El Frente Amplio, en manifies
to de estos últimos días, ha dicho 
su palabra sobre esta cuestión de
cisiva:

“El Frente Amplio reafirma su 
amplitud a todo el pueblo oriental, 
así como su inquebrantable deci
sión de lucha. Nada nos dividirá; 
todo nos unirá.

“Como en los tiempos de la Pa
tria Vieja, el pueblo oriental vol
verá a ser protagonista de su pro
pia historia para construir, con el 
fecundo trabajo de todos los días, 
un Uruguay nuevo cuya paz será 
duradera porque estará asentada 
en la justicia”.

En los dos documentos citados, 
el del Partido Socialista y el del 
Frente Amplio, aparecen estrecha
mente unidos dos conceptos polí
ticos de fundamental significación 
en estos momentos: el de la unidad 
y el de la amplitud.

En efecto, deben unirse y orga
nizarse, es decir hacer efectiva su

unidad, las organizaciones políticas 
y los más diversos sectores socia
les y gremiales que, en el marco 
de la amplitud, tengan el gran 
vínculo común de claros objetivos 
políticos, económicos y sociales.

Son objetivos que constituyen so
luciones imprescindibles para que el 
país comience a recorrer el cami
no que lo conduzca a la salida de 
la dramática situación en que se 
encuentra.

Son objetivos sentidos, compren
didos, queridos por la masa popu
lar, aunque no todos sus integran
tes puedan expresarlos en fórmu
las jurídicas, en medidas económi
cas, en estructuras sociales. Es la 
vigencia de los derechos, liberta
des constitucionales y legales y del 
respeto a la persona humana; es la 
adopción de medidas que saquen al 
pueblo de la inseguridad económi
ca, del empobrecimiento y de la 
angustia; es el derecho a la libre 
organización política y gremial; es 
la defensa de la independencia na
cional y de la riqueza del país en
tregada hoy a una minoría voraz 
y al capital extranjero. Hemos ci
tado algunos aspectos básicos de 
las soluciones requeridas vitalmen
te por la nación.

La concreción de esa amplia uni
dad modifica decisivamente, como 
tantas veces lo hemos dicho, la co
rrelación de las fuerzas actuantes 
en el país y constituye una base fir
me, una base poderosa para la exi
gencia de un gobierno de unidad 
nacional y de una auténtica con
sulta al pueblo, que habrá demos
trado su fuerza victoriosa y su 
capacidad para determinar, por sí 
mismo, su destino.

En esa lucha estamos. En ella 
continuaremos. No somos francoti
radores, sino integrantes de una 
organización conciente de la res
ponsabilidad que ha asumido en la 
tarea patriótica de conquistar la ya 
cercana liberación nacional.

\



Nuestra Opinión

LO SINDICAL 
Y
LO POLITICO

Si-, volvemos la vista atrás, ■ al desarrollo de todas 
las revoluciones del mundo, la historia nos mostra
rá que permanentemente y más aún en los tiempos 
de crisis, cuando el enfrentamiento de clases se agu- 
dia, los sectores dominantes han intentado siempre 
frenar el avance impetuoso de los trabajadores, com 
batiendo por todos los medios la ideología del prole
tariado y tratando de imponer su propia concepción 
del mundo y del hombre, basada en la aceptación 
de la explotación y la miseria, en aras de una con
ciliación que garantice la permanencia del “status” 
social y económico vigente.

Una de las polémicas históricas más frecuentes, 
ha sido siempre sobre ef papel de las organizaciones 
sindicales, y más concretamente, sobre el campo en 
que estas deben desarrolar su actividad.

Concretamente en nuestro país, especialmente, a j 
partir de los comicios de 1971, desde todos los ór- j 
ganos de prensa de la Oligarquía, se ha lanzado una j 
intensa campaña de propaganda contra la actividad 
“política” de los sindicatos, tratando de demostrar 
que su verdadera ocupación deben ser los temas “gre 
míales”. que según ellos “nada tienen que ver con la 
política”.

Son vanos intentos de dar marcha atrás a la his
toria. Las clases gobernantes se aterran por el gra
do de desarrollo que va alcanzando la conciencia de 
las clases explotadas y del proletariado, al que re
conocen —por experiencia— su papel de “enterra
dor del capitalismo”, como lo calificara Carlos Marx.

Pero sólo remitámonos a los contenidos de los pro
pios planteamientos reivindicativos de los obreros en 
los últimos años, ¿no demuestran ellos que los tra
bajadores uruguayos han ido “viendo” que con sólo 
combatir a una patronal no arreglan süs problemas?; 
¿que también han aprendido que el origen de sus ma
les es la política económica de las clases dominan
tes traducidas en congelación- de salarios, liquidación 
de la industria nacional y COPRIN?; ¿que han com
probado que cuando ellos dan su opinión sobre el 
tema, reclamando nacionalización de nuestro sistema 
financiero y productivo, defensa de la soberanía so
bre los monopolios extranjeros que liquidan al país, 
etc., despiertan la ira del gobierno y los ataques des
piadados a sus propias organizaciones gremiales?

Pretender ahora la Oligarquía que toda , la historia 
de nuestro movimiento sindical sea de pronto olvi
dada, que los trabajadores no recuerden lo que pasó 
en 1968 y 1969 cuando enfrentaron la política eco
nómica de Pacheco, oponiéndose a la reestructura 
bancaria, al desmantelamiento de la industria frigo
rífica y soportaron la represión más cruda.de par
te de los mismos que luego regalaron a los frigorí
ficos privados. miles de millones de . pesos, vaciaron 
los bancos privados y hasta vendieron nuestras reser 
Tas de oro, se comprometieron hasta los tuétanos con 
el capital monopólico yanqui, destruyen ANCAP y 
nuestro .sistema energético, desmantelan nuestra flota 
mercante, etc., etc., etc., siempre en. beneficio de un 
grupo de familias vinculadas a los monopolios inter 

" nacionales.'
Es demasiado grande el cielo para taparlo con un 

carnero. Por eso suenan en el Uruguay de 1973 tan 
estériles1 y absurdas las palabras de quienes inten
tan obligár a los obreros a “no pensar ni opinar de 
política”. Lo que está en juego pues, es el enfrenta
miento de dos concepciones; la de los obreros, que 
sostiene que el país debe ser gobernado por quie
nes producen, de acuerdo a los intereses de quienes 
producen; y la de los oligarcas, que afirma que los 
obreros deben limitarse solo a producir, dejando la 
“difícil tarea de gobernar” precisamente a quienes 
los explotan, que no existen las clases sociales y que 
solo el país se recuperará si todos aunamos nuestros 
esfuerzos en una indefinida “récuperación nacional” 
basada en la conciliación social que ya pregonara en 
los años; 30 don Benito Mussolirii.

'¿Pero Corno convencer a nuestros obreros que sus 
intereses y los del gordo Garí (por ejemplo) se pue
den armonizar? ¿Como-resignarlos a Vivir cada vez 
peor para que los conocidos de siempre se lleven más 

•¡- i ' y más. millones - sin sudar ni una gota?
. v . Creemos que ya es demasiado tarde para la Oligar

quía. Ño se pueden borrar más de cien años de lu- 
. chas sindicales, ni todo el proceso que ha vivido el 

país. Nadie impedirá que continúe abriéndose paso 
el proletariado conciente, único forjador de un nue- 

í  5 vo amanecer para la patria.

CG1 EN ARGENTINA

De las ¡legalizaciones a hoy
» s

En 1955 la oligarquía porteña agosta el proceso progresista que encabezara Perón. Con 
el apoyo de traidores internos —peronistas dé derecha asustados por el creciente auge de la 
clase obrera, principalmente- inspirado por Eva Perón—, los enemigos del pueblo argentino y 
de Perón imponen una férrea dictadura militar, levantando las falsas ideas liberales de la lla
mada Revolución Liberadora.

Tanto la vieja oligarquía porteña como, la nueva burguesía enriquecida en ql período 
anterior apuntaron sus baterías a destruir al movimiento obrero organizado en torno a la 
C. G. T. » f •

La poderosa central obrera, 
a influjos del ascenso social de 
grandes masas provenientes del 
interior (los llamados con des
dén “cabeciitas negras”), fue el 
blanco preferido de la repre
sión. Sus locales así como el 
de sus filiales fueron invadi
dos por hordas armadás, que 
se incautaron dé sus bienes, en
tregándoselos a pseudo sindi
calistas de triste historia. Cien
tos de militantes sindicales-pe- • 
ronistas fueron asesinados, to r
turados y encarcelados. Pare
cía que la. CGT quedaba des
truida y el prestigio mayorita- 
riq del peronismo completa
mente destrozado.

Pasó el tiempo, y a  través de 
Ja heroica resistencia peronis
ta  teñida de sangre genero
sa, los sindicatos y la CGT 
fueron reconquistados por la 
causa popular.

Poco a poco, y no sin lu
cha, fueron reconquistando de
rechos y beneficios perdidos por

la violencia de la Libertadora 
h asta  que un líder burgués lú
cido, Arturo Frondizi procura, 
no sin éxito parcial, institucio
nalizar ai movimiento sindi
cal, integrándolo al sistema.

Mediante dos leyes aparen
temente inofensivas, se entre
gó a j a  dirigencia sindical mi
llones de pesos para la adm i
nistración de fabulosos palacios 
sindicales, y de los servicios de 
la seguridad social. Surgió una 
camarilla sindical pseudo pe
ronista que se envileció. Ca
marilla colaboracionista que, 
con la caída de Frondizi, me
diante un nuevo golpe de esta
do militar, sólo atina a nego
ciar con la dictadura para 
mantener sus enormes privile
gios. : . •.

No obstante,, el opganiato 
trae una nueva etapa difícil 
para los trabajadores y m últi
ples sindicatos y CGT regiona
les (como la de Córdoba), su

fren nuevas proscripciones e ile
galizaciones. '

Fue precisamente la CGT cor
dobesa j a  que en histórica lu
cha marca el comienzo del fin 
deí m|i!itárismo uttrdderechis 
ta que cayera estrepitosamen
te, el pasado mes de marzo, 
con una avalancha de .votos 
peronistas.

Más allá de los traidores y 
colaboracionistas y de las m a
niobras imtegracionistas de 
Frondizi, de las proscripciones 
de dirigentes obreros clasistas, 
de las intervenciones y ¡lega
lizaciones de sindicatos, v cen
trales regionales, el movimien
to obrero, argentino no solo re
sistió heroicamente sino que fue 
capaz de ponerse a la ofensi
va, convirtiéndose en la co
lumna vertebral de’L -.rotundo 
triunfo peronista de hoy. Una 
enseñanza aleccionante. Un es
timulo para la lucha de todos 
los trabajadores latinoamerica
nos.

S e m a n a  S in d ic a l

Esta sección permanente de la  página sindi
cal de El Oriental sintetizaba la actividad de 
los gremios cuyas luchas no eran recogidas en 
crónicas especiales. La sem ana que ha pasado 
ha . sido ¡tan rica en acontecimientos sindicales 
que ni todo el semanario podría abarbar. Se 
necesitaría un libro. El libro grande de la His
toria lo recogerá. A él nos remitimos.

Adrián M on tañ ez
Tras larga agonía'falleció el domingo, Adrián Mon

tañez, militante del GAÜ, dirigente textil y miem
bro de la Dirección de la CNT. a-Consecuencia de 
las heridas que recibiera en un accidente de trán
sito en momentos en que militaba por su . gremio.

Desde estas mismas páginas, que reflejan las in- : 
numerables luchas obreras de que fuera protagonis
ta, EL ORIENTAL expresa su profundo pesar por 
la pérdida irreparable, que priva a movimiento po
pular uruguayo de uno de sus- más esforzados mi
litantes. • * . ,
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É L  ESPINILLAR
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“Para los que vivimos en este Ingenio, la intranquilidad au

menta día a día al ver que todo se derrumba y pensamos que no 
podemos permanecer de brazos cruzados, principalmente los que 
buscamos con todas nuestras fuerzas un cambio, una sociedad 
nueva.

“No tenemos dudas que seremos muchos los defensores de 
este establecimiento, que malos uruguayos están haciendo lo po
sible para que fracase y pase a manos privadas, o lo que es peor, 
que sea adquirido por capitales extranjeros, consumando otra de 
las entregas de nuestra soberanía, tan en “onda” en los últimos 
tiempos”.

Con estas expresivas palabras, un 
'trabajador de “El Espinillar”, sin
tetiza claram ente cuál es la situa
ción y el previsible futuro de este 
Ingenio estatal, único en el país, y 
otrora orgullo nacional, ubicado en 
el departam ento de Salto.

Sistemáticamente destruido por 
una eolítica desnacionalizadora, el 
establecimiento, que tiene capacidad 
para moler cientos de toneladas de 
caña de azúcar, y abastecer de este 
producto a todo el país, sin utilizar 
todo su potencial, es defendido ac
tualm ente por los obreros y vecinos 
del departamento, que tozudamente 
se niegán a aceptar su desaparición, 
o su entrega.

La comunidad de criterios de las 
fuerzas vivas de la zona ha  permi
tido la creación de una Comisión 
de Defensa de “El Espinillar”, la 
que junto a  la organización sindl 
cal de los obreros del estableci
miento; y a la Federación Ancap, lu
cha actualmente porque se aumente 
e] área de caña de azúcar sem
brada ya que actualmente, por fal
ta  de m ateria prima, el Ingenio só
lo funciona durante tres meses en 
el año, lo que habla claramente de 
las orientaciones gubernamentales 
sobre el tema.

Los propios obreros del Ingenio 
son los más perjudicados por el caos 
imperante, su plataform a reivindl- 
cativa ilustra elocuentemente la si
tuación en que ven.

Exigen el pago de los días perdi
dos “por imposibilidad de llegar al 
Ingenio en los días de lluvia, a cau

sa del desborde de ríos y arroyos”, 
subvención del transporte, (ya que 
la mayoría de ellos debe costearse 
un ómnibus especial para ir a tra 
bajar, y el Directorio del Ente les 
congeló la subvención del 65 por 
ciento q,ue pagaba, desde hace un 
año), y la mejora del Servicio Mé
dico, que es brindado por el Centro 
de Asistencia Médica de Salto (C.A.- 
M.S.) para que el mismo sea simi
lar al que reciben los trabajadores 
de ANCAp  en el resto del país.

EL ORIENTAL, que ya ha infor
mado y opinado en" anteriores opor

tunidades sobre la compleja situa
ción de “El Espinillar”, y la m ara
ña de intereses que se mueven en 
su torno, retom ará el tema en los 
próximos números, siempre en  base 
a la  colaboración de los propios 
obreros, que generosamente, nos han

ofrecido su colaboración militante, 
“para que los comerciantes, indus
triales, y demás fuerzas vivas de 
Salto y del país, comprendan la im
portancia que tiene “El Espinillar” 
y sumen sus esfuerzos para defen
derlo”.

SALTO

IMPORTANTE TRABAJO SINDICAL
El corresponsal salteño de El Orden 

tal reporteó al militante bancario 
José Texeira, Secretario de la Seccio
nal de AEBU sobre las importantes 
tareas, sindicales. Estas fueron sus 
respuestas:

—¿Ha habido incorporación de nue 
vos sectores a la lucha del movimien
to obrero en el Departamento?

—Ha habido varios. Hay compañe
ros que se dedican específicamente a 
“detectar” lugares de trabajo donde 
existe posibilidad de formar nuevos 
sindicatos. Por ejemplo, los compa
ñeros de la Federación de la Bebi
da que ha nucleado en tomo a la 
Federación de la Alimentación y la 
Bebida a muchos grupos.

—¿Y concretamente cuáles son 
esos grupos?

—Los de más peso, podríamos de
cir son los molineros. También los re 
partidores de leche: los empleados del 
Palacio de la Galíetita; en fin, son 
los que recuerdo.

—¿Qué movilizaciones tiene plan
teadas al movimiento obrero a nivel 
local?

—A nivel local propiamente ven
dría a ser el Tercer Congreso Depar 
tamental, que como Mesa Filial, le 
corresponde hacer, más o menos un 
mes antes 'del Congreso Nacional, el 
Congreso Departamental. Crea su 
propio Plan de lucha, forma la nue
va Mesa Ejecutiva, en fin, se ponen 
ai día distintos aspectos, por ejem
plo: número de afiliados, nuevas cuo

tas de los sindicatos. Es un adelan
to a | lo que viene a ser el Congreso 
Nacional. De allí salen prácticamen
te los delegados al Congreso Nacio
nal.

—¿Y en bancarios, qué activida
des se cumplen actualmente?

—Bueno, a nivel de la Banca Ofi
cial se está luchando por el Presu
puestó, y el sector privado por ver 
si logra otro nuevo convenio colec
tivo, que desde enero hasta el Ulti
mo acuerdo han quedado algunas co 
sas para atrás; horas extras, licen
cias especiales. Además se está ha
ciendo conocer los problemas de la 
Bancá, tratando de denunciar los ne 
gociados.

Temas Laborales por Rubén N. Caggiani

EL DERECHO LABORAL Y  LOS DERECHOS HUMANOS
El Derecho Laboral en cuanto derecho regulador 

del trabajo humano, rio puede permanecer ajeno a 
los derechos del hombre, desde el momento que el 
trabajador es, ante todo, un ser humano concreto 
que integra, al igual que los demás, una sociedad 
determinada.

Y el valor y dignidad del hombre en cuanto tra
bajador aparecen reflejados en los principios inter
nacionales que informan los fines de la Organización 
Internacional del Trapajo, al establecerse en su Cons
titución que “el trabajo es esencial para el progre
so constante”.

En consecuencia para que tengan efectividad y 
sean reales estos principios jurídicos que configuran 
la esencia del Derecho del Trabajo, es indispensable

En efecto, sólo un orden jurídico que reconozca, 
no solamente en la letra sino en la realidad de los 
hechos, el pleno goce de los ‘derechos humanos esen
ciales para la existencia y el desarrollo del hombre 
y en especial de su personalidad humana, puede ase
gurar la existencia de los derechos del trabajador 
en cuanto productor de la riqueza social.

Por ello tiene particular importancia para el De
recho d,el Trabajo, la “Declaración de los Derechos 
del Hombre” aprobada por la Asamblea General de

las Naciones Unidas en 1948, en cuyo preámbulo se 
considera “esencial que los derechos del hombre sean 
protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que 
el hombre no se vea compelido al supremo recurso 
de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

En- ésta misma línea se ubica nuestra Constitu
ción cuando además de poner el trabajo bajo la pro
tección de la ley y de establecer la obligación de to
do habitante de la República de aplicar sus energías 
en beneficio de la colectividad, al disponer que la 
ley há de reconocer a quien se hallare en una rela
ción de trabajo “la independencia de su conciencia 
moral y cívica”, sin perjuicio de señalar que "la enu
meración de derechos, deberes y garantías hecha por 
la Constitución, no excluye los otros que son inhe
rentes a la personalidad humana o se derivan de la 
forma republicana de gobierno”.
Derecho Laboral si no se respetan los 'derechos esen 
cíales del sér humano, pues el dereého del trabajo 
en cuanto conjunto normativo se refiere a la expre
sión más valiosa del hombre, o sea la creación de ri- 
queaz social a través del trabajo.

Por ello mismo es esencial el reconocimiento del de
recho a constituir sindicatos y de que éstos desarro
llen libremente su acción, pues es a través de ellos 
que el trabajador ha ido creando los instrumentos

jurídicos que aseguran el respeto de los derechos la
borales consagrados en la legislación o en los acuer
dos profesionales.

En efecto, él Derecho 'del Trabajo en cuanto dere
cho colectivo implica la ! existencia de un movimien
to sindical y el libré ejercicio de sus facultades de 
propulsión y de defensa! dé los derechos de los tra
bajadores, los cuales a sil ve presuponen el reconoci
miento efectivo de los derechos del hombre.

En este sentido son ilustrativas las observaciones 
‘de la Comisión de Expertos en aplicación de Conve
nios y Recomendaciones! de la OIT, cuando ha ex
presado que “el grado de libertad de que disfrutan 
las organizaciones profesionales para determinar y or
ganizar su acción depende mucho de ciertas normas 
legales de carácter general sobre el derecho de libre 
reunión, sobre el derecho de libre expresión del pen
samiento y, en general, ¡ sobre las libertades cívicas 
y políticas de que gozan los habitantes de un país”. 
(Informe a la 43» Reunión OIT. Ginebra 1959).

En conclusión, pues, a los trabajadores corresponde 
la defensa dé las derechos humanos como condición 
para el goce de los derechos laborales, pues el des
conocimiento de los- primeros supone la negación de 
los segundos.

el  o r i e n t a l 5
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OTRA ESTAFA CON SALARIOS Y PRECIOS
. . .  d) establecer una política de precios y salarios 
que asegure el mantenimiento del poder adquisitivo a 
todos los niveles, sin afectar la producción (Comunica
dos 4 y 7 del mes de febrero).

Los propósitos enunciados en el mes de febrero por las Fuerzas 
Armadas, como se puede deducir de una lectura cuidadosa de los 
párrafos transcriptos en el acápite, no contenían proposiciones revo
lucionarias en lo que tiene relación con los salarios y los precios. 
Solo se proponían el “mantenimiento del poder adquisitivo a todos 
los niveles”.

El día martes 3 de julio, el Poder Ejecutivo homologó una 
resolución de Coprin, por la que se dispone un aumento general del 
31.48 % para los salarios de la actividad privada, descompuesto en 
27 % de aumento neto en los salarios y 4.48 % de rebaja en los 
aportes jubilatorios. En lo que atañe al sector de trabajadores es
tatales el aumento es del 25 % general.

Simultáneamente, el gobierno decretó un aumento general de 
precios, que una estimación global sitúa entre un 15 y 20% para 
las tarifas de los servicios públicos y rubros básicos de la alimen
tación popular aumentan aún a niveles mayores (azúcar, leche, 
carne, etc.).

El Ministro Cohén indicó que estos 
aumentos implicarán un incremento del 
Ingreso real del 4 al 5% para la clase 
trabajadora. Dijo que “en realidad el 
31.48% equivalía a un 40% de aumen
to”, con lo que la magia ministerial per
mite sacar las siguientes conclusiones: 
de enero a fines de junio —primer se
mestre— el aumento del costo de vida 
ha sido del 35 %— medio punto más, me
dio punto menos, también palabras del 
Ministro de Hacienda—; los salarios sé 
aumentan un 31.48%, lo que en buen 
romance quiere decir un 3.52% menos 
de lo que subió el costo de vida, pero 
don Moisés Cohén dice que aquél equi
vale a un 40%.

El año pasado, las estadísticas permi
tieron constatar que el ingreso real de 
los trabajadores habia descendido un 17 
por ciento. Ahora, luego que la magia 
ministerial terminó sus pases, tendremos 
una nueva realidad, porque contamos 
con un Ministro 'de Hacienda que sólo 
calcula para el futuro.

En efecto Cohén dice que habrá una 
desaceleración en el incremento del costo 
de vida, que no pasará del 25% en los 
últimos seis meses del año; los trabaja
dores gozarán entonces de un ingreso 
global en la segunda parte del año, su
perior a lo que aumentará el costo de 
vida, porque sus salarios recibirán un 
incremento del 31.48%.

Los hechos dicen, sin embargo, que 
otra estafa al pueblo trabajador se ha 
consumado. Los hechos, tozudos hechos, 
desnudan por completo la política eco
nómica antipopular de quienes gobier
nan.

El pensamiento futurista del Ministro

quiere forjar una imagen rosada de lo 
que es una negra realidad.

Ya señalamos que el ingreso real de 
los trabajadores había descendido un 17% 
en 1972. Cuando a partir de enero se 
aprobó un aumento salarial, el mismo 
tuvo como objeto compensar el deterioro 
total que el año 1973 había acarreado 
con un 94% de aumento del costo de 
vida. Aún asi, también en aquella opor
tunidad los precios fueron parejamente 
aumentados con los salarios. La magia 
oligárquica daba con una mano y qui
taba con la otra.

Hoy, de nuevo, con otra cara, en Con
ferencia de Prensa y al son de trompetas 
militares, se decreta un aumento que no 
comprensa lo que ha crecido el costo de 
vida en el semestre. Al mismo tiempo, 
y justamente las tarifas públicas y los 
alimentos básicos son los que sufrirán 
los mayores incrementos. Eso sí, después 
de esto, aumentos; sus precios serán 
congelados hasta fin de año.

Hay otras perlas. El salario mínimo 
se fija en $ 60.000. Las estimaciones es
tadísticas dicen que una familia tipo (je
fe de familia, esposa y dos hijos) nece
sita ganar $ 220.000 para poder sobre
vivir.

En la actividad pública, el aumento del 
25% importará para el grueso de los 
servidores del Estado en la Administra
ción Central, Entes Autónomos y Go
biernos Municipales, al aplicarse sobre 
los sueldos básicos generará aumentos 
ridículos de $ 12.500 para quienes tienen 
un básico de cincuenta mil, con lo que 
tendrán que afrontar la andanada de 
aumentos.

Como se ve, una magnífica forma 'de

redistribuir el ingreso, de “beneficiar a 
los sectores más humildes", a los “bue
nos orientales que "Son engañados por la 
canalla marxista, antinacional y foránea”. 
Es una medida enderezada a "buscar la 
normalidad”, la paz y el orden.

La rosca, mientras tanto, sigue into
cada. Miles de millones de pesos con
vertidos en dólares se exportarán hacia 
el exterior por esta buena gente a la que 
nadie osaría acusar de antinacional. Ha
cerlo implicaría afectar el prestigio del 
Sr. Presidente, y esto, como se sabe, está 
prohibido por decreto del 27 de junio. A

los buenos orientales les toca rechazar 
a los que quieren tratarlos como rebaño, 
y acomodarse para comprar el aceite a 
$ 737 el litro, pagar el pan chico a $ 15 
la pieza, el boleto a $ 85, la leche a % 150, 
la carne de cadera y rueda a $ 1.320, 
pagar la mutualista un 21% más, en fin, 
Joderse de lo lindo y contentos, que para 
eso están los hijos de Artigas, para jo
derse.

Esa es, al parecer, la conclusión a la 
que llegan los que no creen en las com
plicadas cuentas de almacenero en difi
cultades del Sr. Ministro Cohén.

¿POR QUE DEBO AFILIARME?
ARTICULO l v — 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.

A F I L I A T E  YA
LA UNION HACE LA FUERZA

PARTIDO SOCIALISTA
e l  o r i e n t a l



ÉSTA EDICION
“EL ORIENTAL’’, por razones de 

notoriedad se ve imposibilitado de 
llegar esta semana a sus lectores 
con una edición normal. Pedimos 
disculpas en primer lugar al crecido 
grupo de los que semana a sema
na reciben nuestra publicación, por 
las deficiencias técnicas que encon
trarán en esta edición, asi como por 
su reducido número de páginas. •

En segundo lugar a nuestros cola
boradores, tanto permanentes como 
eventuales, cuyos materiales no po
drán ser incluidos en esta edición.

Además, lamentablemente, debe
mos anunciar que nuestro precio de 
venta es a partir de hoy de cien 
pesos. El Oriental no está afuera 
de la vorágine de carestía, y para 
continuar manteniéndose en la ca
lle ha debido incrementar su pre
cio en veinte pesos, lo que eviden
temente es insuficiente, pero alcan
za para mantener en la calle esta 
tribuna antioligárquica y anticapi
talista.

v

el oriental
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deo - Uruguay.
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EDIL SOI; ialiISTA LUCHA HAS1ÍA EL FINAL
Sr. ELISBURU (F.A. Socialismo 90) — En orden de cosas, ya en la sesión del primero de 

junio, cuando todavía el hecho estaba muy fresco, me referí acá, en el seno de esta Junta, a la im
plantación de las Medidas Prontas de Seguridad. No conocía todavía esa noche la fundamentación
de las mismas.

Hoy, ya enterado y con una 
cantidad de hechos sucedidos al 
amparo de estas Medidas Prontas 
de Seguridad que se ha reimplan
tado nuevamente . en nuestro 
país, entiendo que esta Junta no 
puede permanecer en silencio ante 
este hecho político muy impor
tante. Por lo menos así lo con
sideramos nosotros. Por lo tonto 
solicitaría que la comisión que co
rresponda, creo que debe ser la 
de Asuntos Generales, estudie el 
problema de la implantación de 
las Medidas Prontas de Seguri
dad para que esta Junta esté en 
condiciones de expedirse. Un sis
tema de Medidas Prontas de Se
guridad, que yo diría ha dejado 
un triste recuerdo en el Uruguay, 
y sería muy peligroso que los uru

guayos nos acostumbráramos a 
vivir permanentemente en régi
men de excepción, como lo son 
las Medidas Prontas de Seguri
dad. Estamos viviendo bajo este 
régimen desde el año 1968. Se ha 
pretendido darle distintos nom
bres, se han inventado leyes, pe
ro parece que nada alcanza. Yo 
diría que hay una triste historia 
de todo lo que se hizo al ampa
ro de las Medidas Prontas de 
Seguridad. Hubo un momento en 
que el país entero pendía del fa
moso marco de las Medidas. No 
quisiera que esta situación se 
volviera a reimplantar. Nosotros, 
lisa y llanamente nos inclinamos 
por ía derogación de las Medidas 
Prontas de Seguridad, porque en
tendemos que los argumentos que

se vierten en la fundamentación 
de las mismas, las condiciones que 
se establecen en nuestra consti
tución para que se implanten 
Medidas de tal estilo, no se dan 
en este momento en el Uruguay.
Por lo tanto, desearía que mis 
palabras pasaran a  la Comisión 
de Asuntos Generales, para que 
sea estudiado y la Junta se pro
nuncie en definitiva.

Más allá de que la Comisión 
de Asuntos Generales de ía Junta 
Departamental de Soriano no se 
pudiera expedir por la disolución 
del deliberativo comunal, recoge
mos estas palabras del Cro. Elis- 
buru como expresión de una lu
cha que rio ha terminado.

SALTO

MAESTROS EN LOCHA
El compañero Carlos Díaz, 25 años, 

maestro, presidente de la Comisión 
Directiva de la Asociación Magiste
rial, contesta al corresponsal de El 
Oriental así:

—Como presidente de la Asocia
ción Magisterial, ¿cómo ves la sitúa 
ción actual con respecto a la ense
ñanza?

—La pregunta es muy amplia. 
Abarcaría el aspecto de señalar las 
carencias que tiene la enseñanza y 
las perspectivas de lucha del magis
terio agremiado. En cuanto a la si
tuación tíe la enseñanza, se ha agra 
vado con la aprobación de la ley 
de la enseñanza y concretamente la 
actuación del CONAE. Es decir que 
si nosotros analizamos la situación 
de la enseñanza, que lógicamente te 
nemos que ver dentro del contexto 
de la crisis social y política del país, 
vemos que esa crisis se ha agrava
do precisamente al aprobarse la ley 
de enseñanza y comenzar el CONAE 
su actuación nefasta.

—¿Por qué se ha agravado concre
tamente?

—En primer lugar porque ningu
no de los problemas que estaban 
planteados antes de la aprobación de 
la ley se han solucionado. Podría
mos poner innumerables ejemplos, 
desde la deuda económica que man
tiene el Gobierno con la enseñan
za, hasta la parte sueldo de maestros, 
funcionarios, personal de servicio. En 
fin, la parte económica entonces, 
agravada. Y la parte de administra
ción, diriamos, también ha sido agra 
vada. Concretamente, el caballito de 
batalla utilizado por la reacción era 
“la eliminación de la política en la 
enseñanza”. Con el CONAE lo que 
hicieron fue imponer la política; des 
•de el mismo nombramiento del CO
NAE, hasta los “Consejitos” que co
mo se sabe tenía que nombrarlos el 
CONAE por la ley de enseñanza, ya 
los había nombrado el pacto antes de 
que el mismo CONAE estuviese nom 
brado. Si habrán metido la política 
en la enseñanza que en Salto, ac
tualmente, el personal de servicio, se 
provee desde las departamentales po
líticas. Concretamente hay maestros.

que son ediles también, que cumplen 
el triste oficio de ir a la Inspección 
de Escuelas, ver los cargos que hay, 
entonces lo llevan a la departamen
tal; ésta eleva la notificación de que 
existe tal cargo vacante y que pro
pone para ese cargo a determinada 
persona. Eso va directamente al Con 
se jo; allí hay tíos consejeros que es
tán especialmente destinados a pro 
veer cargos de ese tipo. Entonces de 
allá se realiza el nombramiento y 
va a la Inspección de Escuelas. Uno 
que está fuera se preguntaría si es 
una cosa mágica que en Montevideo 
se enteran de que fulano de tal, es 
una persona determinada y que pue
de ocupar ese cargo. No es nada má
gico, sino que se trata de una vía 
paralela que es la Departamental po
lítica.

Además se trata de estimular el 
“soplido”; nosotros sabemos que en 
la Inspección de Salto, hay una per
sona que se encarga tíe eso.

Resumiendo entonces: con la ley 
de educación y con el CONAE se 
ha agravado la situación. Sigue la 
situación de crisis, hay situaciones 
conflictivas que se originan en la cri
sis económica, en la deuda, en el pa
go de sueldos de hambre, en que no 
sale el seguro de salud, en la situa
ción angustiante de los maestros ju 
hilados, los despidos, los traslados ar 
bitrarios, los sumarios, el ingreso tíe 
gente totalmente incapacitada a tra 
vés de la cuota política. En fin, to
do esto contribuye a que se creen si 
tuaciones conflictivas.

—Ante esas situaciones conflictivas, 
¿qué salidas concretas plantea la 
Asociación?

—Bueno, nuestra Asociación .inte
grante de la FUM, gremio clasista, 
único representativo, ya que los otros 
son sellos, tales como la Asociación 
Magisterial de Montevideo, los maes
tros demókratas, ha levantado una 
plataforma reivindicativa y ha lu
chado por ella especialmente a par
tir de la creación de la ley de edu
cación. En lo inmediato se plantea 
recuperar el potíer adquisitivo de 
nuestro sueldo que se ha perdido des 
de el 67. En ese año ganábamos un 
sueldo básico de 12.000 pesos y el cos

to de la vida era justamente de 12 
mil pesos, o sea que nuestros sala
rios se equiparaban con el costo de 
la vida. En este momento el costo 
de la vida se sitúa alrededor de los 
200.000 pesos y nuestro salario en el 
orden de los 75.000 pesos.

Como sabemos que esto no se pue
de cumplir de un salto solo, reivin
dicamos un préstamo de $ 35.000 co
mo forma de paliar la situación.

En segundo lugar exigimos la pues
ta en marcha del Seguro de Salud, 
que es un beneficio que lo hemos lo
grado con la lucha del gremio y que 
estos señores lo quieren desconocer. 
Respecto a eso, nosotros queremos de 
nunciar (si bien es cierto no hay ele 
mentos probatorios) de que ese dine
ro del Seguro de Salud ($ 800.000.000) 
el Consejo esté previendo utilizarlo 
en otra cosa. En este momento exis 
te el ofrecimiento, por parte del Con 
sejo de la opción de trabajar más 
horas, que serían retribuidas; ahora, 
nosotros sabemos que por el presu
puesto no hay ningún dinero desti
nado a ese tipo de remuneración. 
Y ... sabemos que esos 800 millones 
del Seguro de bslud pueden ser una 
tentación que i„.iaiice el desconten
to en el mag.jierio; sueldo decoro
so, en lo inmediato $ 35.000, Seguro 
de Salud, reivindicaciones para los Ju 
hilados, contra las arbitrariedades del 
CONAE, contra los traslados, contra 
las designaciones a dedo y natural
mente en solidaridad con todos los 
compañeros de la CNT.

En lo departamental, se tiene pen . 
sado, aprovechando 1 a venida de 
Echeverri Boglo, hacerle un plantea
miento que contenga en general, la 
plataforma reivindicativa que hemos 
señalado con los problemas específi
cos del Departamento, que son mu
chos. Un planteamiento que esté res
paldado por la firma de los docen
tes. Y concederle un plazo pruden
cial para que se expida respecto a 
esos planteos.

Naturalmente sabemos, que de nin 
guna manera podemos quedarnos so 
lo en eso, o tomarlo como única 

forma tíe lucha, lo reforzaremos con 
todas las medidas que consideremos 
necesarias.

el  o r i e n t a l 7



El Plan de Desarrollo aprobado por el Poder Ejecutivo es, sin duda alguna, la aplicación 
del “modelo” brasileño a la economía y la sociedad uruguayas. ¿Qué significa esta afirma
ción? En la década de los 60, con el boom Kennedy - Johnson, culmina el proceso de “inter
nacionalización” de la economía norteamericana y de “norteamericanización” de la economía 
internacional. Una nueva fase se abre en la historia del imperialismo; signada por el capita
lismo monopólico - estatal, por las corporaciones multinacionales, por la integración del sis
tema capitalista mundial en torno a Estados Unidos. Desde el ángulo de los países depen
dientes, ello implica una explotación mucho más sistematizada y profunda, nuestras economías 
son verdaderamente ocupadas y manipuladas “desde dentro”, mediante mecanismos endógenos 
y no exógenos como en tiempos anteriores. La inversión extranjera se orienta hacia las indus
triad de “punta”, hacia los sectores claves de la economía moderna; siderurgia, petroquími
ca, electrónica, etc.

La integración regional sustituye a  la  tradicional 
política balkanizadora y la tecnología, lo que Me 
Ñamara llam ara el “gap” tecnológico, se erige en un 
nuevo e implacable mecanismo de opresión y san
gría.

Todo ello configura un padrón para nuestras so
ciedades, una nueva estructura del subdesarrollo 
que se ha  experimentado con éxito deslumbrante en 
Brasil, con el' oficio diligente de Roberto Oampos, 
pero que há fracasado en el resto del continente.

Su últim a derrota h a  ocurrido en la Argentina, 
donde el esquema Krieger Vassena y la dictadura 
m ilitar desembocan en el retorno apoteósico del pe
ronismo.

El “modelo” brasileño requiere formas políticas 
represivas sañudas e inhumanas. De ahí que en los 
60, la receta del Fondo Monetario Internacional — 
que resume dicho “modelo”— vaya de la mano con 
el fascismo colonial.

La ten tativa de aplicarlo en el Uruguay se inicia 
y progresa con pacheco. Desde este punto de vista, 
el Plan de Desarrollo es la  continuación congruente 
y lógica del pachequismo. Pero en las primeras fa
ses de su puesta en práctica, generó tales contra
dicciones, dio lugar a tales cambios en la correla
ción de fuerzas que hoy el molde resulta inaplica
ble a nuestra sociedad. Puede intentarse. Sería, se
guramente, el caos y probablemente la guerra civil; 
pero no puede prosperar.

Sin embargo, el análisis del P lan  de Desarrollo 
no resulta ocioso. Es una clave esencial para  inte- 
legir la  actual y difícil coyuntura política nacional.

“UNIDAD Y REFORMA” Y EL PLAN DE 
DESARROLLO

El Plan es el fruto de la  doctrina elaborada por 
“Unidad y Reforma”. Preparado durante el Minis
terio de Francisco Forteza, se debe, principalmente, 
al trabajo  de dos destacados técnicos quincistas: 
Ricardo Zerbino y Alberto Bención (a cuyo cargo 
está la Dirección de Planeamiento).

Luego de dilatados estudios se concreta en los pri
meros meses de 1973, cuándo el país transita por su 
aguda crisis político - militar.

Como podrá apreciarse, el Plan de Desarrollo y 
los comunicados 4 y 7 son inconciliables. Es lo que 
explica su alumbramiento polémico, erizado de con 
flictos y tensiones. No es invento nuestro. Lo ex
presa “Acción” el 28 de marzo de 1973.

“ ...d en tro  del gobierno existen diferencias de 
orientación, que si bien no coinciden exactamente 
con las tendencias militares (se refiere a  las ten
dencias que dicho rotativo califica de “neoperuanis- 
ta ” y “tradicional”), tiene sin embargo vinculación 
con esa disputa interna. Esa divergencia se exterio
rizó a  raíz de la discusión del p lan de Desarrollo 
elaborado por la  Oficina de Planeamiento (a cargo 
de los contadores Ricardo Zerbino y Alberto Ben
ción) dentro de un planteo de planificación indica
tiva —estilo francés— con economía de mercado, li
bertad comercial y coexistencia de la  empresa pú
blica —en los términos actuales— con la empresa 
privada.

Esa orientación fue controvertida fundam ental
mente por el Ministro de Economía Cr. Moisés

Escribe V I V I A N  T R I A S

Cohén Berro, quien es partidario de una actitud fran 
camente intervencionista, que nacionalice vastos 
sectores de la  economía y ubique al Estado como 
director de todos los aspectos del proceso econó
mico”.

Luego, diversos trascendidos que fueron puntual
m ente recogidos por los diarios frentistas, pusieron 
en evidencia que el Ministro Cohén se alineaba con 
la opinión de im portantes sectores m ilitares contra
rios al Plan de Desarrollo.

La decisión final del Presidente Bordaberry en 
favor del criterio de “Unidad y Reforma”, no puso 
punto final a  la  querella. Las tendencias militares 
comprometidas con los comunicados 4 y 7 siguen 
activas y ello se trasun ta en las razones por las 
cuales el sector del Dr. Jorge Batlle deslinda posi
ciones con el gobierno-Bordaberry, el 22 de mayo 
de 1973.

Sus disidencias se atribuyen, con cierta frivolidad 
política, a la m era disconformidad con el veto que 
se h a  cernido sobre varios candidatos quincistas a 
los Entes autónomos. Es solo parte de la verdad. Es 
cierto que h a  habido resistencias militares a  de
terminados hombres de “Unidad y Reforma”, pero 
ello refiere a  diferencias ideológicas y políticas aho 
ra  inocultables.

Ese día “Acción” publica un editorial muy suges
tivo. Su tem a es el COSENA.

Dice: “El Consejo, por o tra  parte, debe definir 
con toda claridad cuáles son los criterios para el 
desarrollo. ¿Son los del recientemente lanzado Plan 
Nacional de Desarrollo? s i  es así, faltaría enton
ces una adecuada divulgación de sus aspectos y de 
su filosofía que lo informa, que debiera entonces 
transform arse en doctrina nacional. No se tra ta  
de una inquietud teórica sino de que si esa es la 
teoría, deben entonces aceptarse todas sus conse
cuencias y establecer mecanismos, porque de lo con 
trario  pasa lo que pasa, que todo el mundo se me
te en todas las cosas a  la vez y no se definen ór
bitas de acción.

Por ejemplo, ¿cuál será el papel de la  empresa 
privada? ¿Cuál es el papel asignado a las grandes 
empresas sean nacionales o multinacionales? El Plan 
de Desarrollo define una política, muy clara que les 
asigna un lugar im portante en nuestro desarrollo. 
Pero, ios hechos de la vida actual del país parece
rían m ostrar que la línea oficial se estaría incli
nando más hacia la posición m arxista de reducir 
y aún eliminar su presencia”.

Las revelaciones son interesantes. El P lan de De
sarrollo, lanzado públicamente, está en veremos. En 
el Poder Ejecutivo gravitan fuerzas —léase COSE
NA— q.ue se oponen a él y que son contrarias a la 
omnipotencia de la gran empresa privada. Eso de
salienta y angustia a los hombres de “Unidad y 
Reforma”. La “Lista 15” se va del gobierno “por la 
derecha”.

Sus actitudes posteriores lo confirman. No con
tribuye a  hacer quorum en la  Asamblea General 
para  levantar las medidas de seguridad, las sorpren 
dentes declaraciones del diputado Pozzolo resultan

rro ta  en la formación de causa al senador Enri
que Erro, el CONAE —suprema creación quincisita— 
está rindiendo abundantes y amargos frutos reac
cionarios en la  enseñanza, etc.

LA DOCTRINA DEL PLAN DE DESARROLLO 
Y EL “MODELO” BRASILEÑO

Un breve resumen permite enum erar los siguien
tes contenidos doctrinarios substanciales del Plan 
de Desarrollo.

1) La economía debe funcionar en un equilibrio 
emergente de la libre competencia, es un  criterio 
neo-liberal, ya que admite normas indicativas de 
planificación. Ello es la  consecuencia de que, en 
nuestra época, es imposible la acumulación capita
lista sin la intervención del Estado, por eso transi
tamos por la modalidad monopólico-estatal del ca
pitalismo. En los países subdesarrollados se exhi
ben formas de capitalismo monopólico - estatal - 
dependientes que, entre nosotros, se hicieron tan 
gibles durante el régimen de Pacheco.

2) Ese equilibrio debe lograrse dentro de dos 
coordenadas básicas; rentabilidad y libre mercado.

Expresa el P lan (pág. 1-20): “P ara que esto úl
timo ocurra, sin embargo, será necesario revitali
zar dos instrumentos -dativam ente postergados en 
la experiencia uruguaya y de indudable im portan
cia para que las decisiones del empresario indivi
dual respondan en definitiva a los objetivos del 
Plan; el mercado y como consecuencia, la  ren ta
bilidad”. ,

En el marco de esas coordenadas, el protagonista 
principal del desarrollo; la  empresa privada.

3) Pero en las condiciones actuales del capita
lismo, facilitar la privanza de la  empresa privada, 
es facilitar el dominio de las empresas m ultinacio
nales.

Así lo reconoce el Plan (pág. 1-22).
4) Ello supone abrir la economía nacional a  la 

penetración extranjera, al exterior, significa con
diciones de libre competencia no sólo en el merca
do interno, sino en el mercado internacional al 
cual se abre plenamente el primero.

Ninguna empresa uruguaya puede resistir, en  esas 
condiciones, la pugna con las corporaciones m ulti
nacionales.

El p lan establece la necesidad de “un mayor gra
do de apertura de la  economía h a d a  él exterior”.

Consecuentemente, aspira a  establecer la  libre 
importación. -
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io d o  ello no es más que aceptar sumisamente, las 
directivas del integracionismo monopolista digitado 
desde el Imperio.

5) El P-an aspira a  incorporar la m ás moderna 
tecnología al desarrollo y para ello confía en las 
grandes empresas multinacionales que tendrán a su 
cargo los sectores de “punta” ; petroquímica, elec
trónica, etc.

Dice en la  pág. 1 - 2 6 : .  .esta dinámica incesante 
sólo podrá cumplirse si tiene como protagonistas 
principales del cambio a empresas eficientes y en 
continuo perfeccionamiento, cualquiera sea su na
cionalidad de origen. Por ello, el P lan reitera la po
sición tradicional del país de no discriminar entre 
el capital nacional y el ex tra n je ro ...”.

En relación íntim a con estos principios, el Plan 
anuncia que no habrá nuevas nacionalizaciones. Se 
descarta, así, toda posibilidad de nacionalizar la 
banca o la industria frigorífica. Por otra parte, los 
Entes estatales deben comportarse como empresas 
privadas y luego de afirm ar que el Estado es ine
ficiente administrado, concluye que debe ensayarse 
la empresa mixta en el ámbito de su propiedad in
dustrial. O sea, plantea el inicio de la privatización 
de las empresas, ya nacionalizadas.

Esta tesis de la ineficiencia del Estado-adminis
trador en boca de los ideólogos quincistas, es de 
sumo interés. Repiten el argum entó con que el oli
garca diario “El Siglo” combatía las nacionaliza
ciones de don José Batí le y que hoy reiteran el 
FMI y la prensa reaccionaria.

Nadie niega el desastre de las empresas estatales, 
pero sus causas son bien concretas. Por un lado, 
la  descomposición y corrupción de los partidos tra 
dicionales, sus afanes electoralistas, la ausencia de 
competencia en los directores designados.

Por otro, los resultados de una política concien- 
ite y persistentemente antinacional. Es lo acaecido 
con los contratos petroleros, con el sabotaje a  Pal
mar, con la política anti-AFE. Las intervenciones 
pachequistas son elocuentes al respecto.

Es evidente, rompe los ojos, que la  doctrina del 
P lan de Desarrollo contraría flagrantem ente los ob

jetivos v uuiiopoiistas, de “mayor extensión del 
control j. olico de los medios de producción” y de 
defensa firme de la soberanía nacional, de los Co
municados 4 y 7.

A esta altura conviene detenerse en el concepto 
de dependencia que m anejan los autorés del Plan. 
Para ellos dependencia equivale a la vulnerabilidad 
a la  debilidad de la economía uruguaya an te los 
avatares y embates de la economía mundial.

Para nada se refieren a  la división de las nacio
nes capitalistas entre explotadoras y explotadas, pa 
ra nada al imperialismo, pero ello es lógico, si te 
nemos en cuenta que el P lan se vertebre sobre el 
eje de la inversión de las corporaciones m ultina
cionales.

6) El Plan establece que la mayor participación 
de los salarios en la ren ta  nacional se obtendrá, so
lamente, por crecimiento del producto bruto. Es de 
cir, a la vez que los beneficios capitalistas acrecen 
su magnitud. No existe el propósito de redistribuir 
la ren ta  de arriba abajo, como, por ejemplo, lo 
estipulan los Comunicados 4 y 7. En suma, el P lan 
postula la congelación salarial.

7) Por último, el P lan establece la vinculación 
indisoluble entre vigencia de la propiedad privada 
en la economía y régimen democrático. O sea, al 
falaz paralelismo entre liberalismo económico y po
lítico. En un modo burdo de descartar la posibili
dad de la democracia socialista. Pero tan to  más fa
laz, cuando el “modelo” que el Plan preconiza só
lo es viable m ediante un régimen represivo. Así lo 
demuestran, dramáticamente, el Brasil de Castelo 
Branco, la Argentina de Onganía y el Uruguay de 
Pacheco.

EL ENTIERRO DE LA DOCTRINA BATLLISTA

En su libro “Batlle y el Batllismo”, Giúdice y 
González Conzi explican —pág. 1118— la doctrina 
económica del Batllismo: “El Batllismo persigue 
como solución final el desplazamiento hacia la  so
ciedad de los medios de riqueza”.

Basta para  demostrar que ta jan te  y contunden

te es la discrepancia doctrinaria entre el Plan de 
Desarrollo y las ideas económicas de José Batlle.

Pero el anti-Batllismo llega más lejos. Hay una 
condena expresa para el esquema económico —cam 
bios múltiples, proteccionismo, sustitución de im
portaciones, subsidios a la agricultura y al consu
mo— puesta en marcha por Luis Batlle durante 
sus dos gobiernos.

Dice —pág. 1-9— con respecto a dicha política: 
“El transcurso del tiempo se encargó de demostrar 
sin embargo, que el camino elegido sólo podría dar 
frutos a  corto plazo y que era “inconsistente, a lo 
largo, con los objetivos declarados”.

El batUeberrismo fue, en el peculiar encuadre 
uruguayo, nuestra expresión populista.

“Unidad y Reforma” ha exhibido el destino de 
otros populismos frustrados de la misma época. Co
mo el APRA peruano, “Acción Democrática” vene
zolana o  el MNR de Paz Estensoro en  Bolivia, aban
dona lo nacional y  popular, para asumir un desa- 
rrollismo reaccionario y proimperialísta.

CONCLUSIONES

El Plan de Desarrollo concreta el croquis trazado 
po reí discurso de Juan María Bordaberry del 2 de 
marzo de 1972. Pero su alumbramiento ocurre des
pués de los episodios de febrero. Ello le otorga el 
valor de la respuesta de la rosca a los Comunica
dos 4 y 7. No creemos que dichos Comunicados 
sean soluciones definitivas e integrales para la 
problemática nacional, siempre lo hemos dicho. Pe
ro nadie puede negar —a no ser rosquero o cie
go antimilitarista— que los mismos indican la exis
tencia de tendencias hondas y positivas en las 
Fuerzas Armadas. Son esas tendencias las que se 
han opuesto al Plan de Desarrollo y las que siguen 
cuestionando su cumplimiento.

Tendencias que no pueden soslayarse en cual
quier estrategia liberadora y que no obstan a  la 
vigencia plena de la ley esencial de los grandes 
cambios sociales; sólo las masas, vanguardizadas 
por la clase obrera, son capaces de promoverlos.

PARTIDO SOCIALISTA
L a  o r g a n iz a c ió n  

e s  n u e s t r a  

m e jo r  a r m a

filíate
LAUMONHACE LA FUERZA

ya
—  í



Juventud Socialista en Mercedes

M a rc e lo  A r ia s !  U n i r  y  o r g a n iz a r s e
La ciudad de Mercedes vivió en los últimos días el par

ticular clima que es propio de las elecciones estudiantiles. La 
profusión de carteles, pancartas y afiches dio un colorido per
fil a la movilización juvenil; y esta alegría —alegría de vivir, 
de militar, de saberse constructores de un porvenir mejor— 
contrastó notablemente con la sombría y cerril propaganda an
ticomunista que un minúsculo de militantes de la JUP inten
tó desarrollar simultáneamente, mientras usurpaban la sigla dis
tintiva de la Asociación de Estudiantes Mercedes, y armaban 
una payasada a la que llamaron “elecciones”. Recibieron, co
mo es lógico, el repudio de toda la masa estudiantil del medio.

ganizamos el año pasado resultó 
una “pegada” ; por esta vía, m u
chos compañeros se acercan al 
gremio, empiezan a considerarlo 
como algo yivo, propio y útil, y 
se les gana así para tareas real
mente útiles y profundas.

Los resultados del comicio de
cretaron la reelección para el car
go de Secretario de la Asociación 
de Estudiantes del joven Marcelo 
Arias, m ilitante de la Juventud 
Estudiantil; mantuvimos el si
guiente diálogo con el ya vete
rano dirigente sindical de 16 
años.

—Cómo valoras los resultados de
la movilización?

—Como excelente, por varios 
motivos: por el despliegue de es
fuerzos que realizaron los estu
diantes, por la respuesta de la 
masa, por la unificación de cri
terios de trabajo, y por el defi
nitivo colapso de los grupos fas 
cistas antipatrias como la JUP, 
que en otros años lograron enga
ñar a  muchos jóvenes honestos, 
pero que hoy están en vías de 
desaparición total.

—¿Qué piensas de tu  reelección.
—Expresa evidentemente la co

rrección no de una conducta per
sonal, sino de una linea de ac
ción gremial que captó la con
fianza de la masa estudiantil, y 
que se tradujo en la exacta dupli
cación de las fuerzas de nuestra 
lista; tuvimos el doble de votos 
que el año pasado, y nos corres
ponden por tan to  el doble de car
gos en la directiva.

—¿En que consistió, esencial
mente, esa línea de acción gre
mial?

—Tuvimos claro siempre que es 
fundamental realizar una acción 
de masas, tendiente a  lograr la 
participación de m ás amplios sec
tores de estudiantes en las movi
lizaciones; a esos efectos, siem
pre sostuvimos la necesidad de 
convertir a la dirección gremial 
en un instrum ento puesto al ser
vicio de las inquietudes concre
tas de los jóvenes; así, impulsa
mos la realización de activida
des de índole reivindicativa, ten
diente a  solucionar dificultades 
concretas para el funcionamiento 
de los liceos, de índole cultural, 
deportiva, social, etc.. Un cam
peonato de fútbol de salón que or

—¿Qué planes concretos de fu
turo encaran?

—Lógicamente, serán discutidos 
con el resto de la  dirección ele
gida, y con las bases. Pero en 
principio, nuestro lema actual es 
“unir y organizarse”. Pretende
mos arrim ar la mayor cantidad 
de compañeros dispuestos a lu
char por los problemas concretos 
de ía enseñanza local y nacio
nal; y organizar sus esfuerzos a 
través de una estructura orgáni
ca que perm ita que el gremio 
funcione efectivamente como tal. 
Así, daremos gran im portancia a 
la actividad de los delegados ele
gidos por las clases, y buscaremos 
orientar su participación en el 
sentido de afrontar la  solución 
de los más orguntes y sentidos 
problemas que se enfrentan a ni
vel estudiantil.

—¿Concretamente?

—Bueno, es pavorosa la serie de 
carencias; el CONAE no atiende 
ni siquiera en lo mínimo las ne 
cesidades de los centros de estu
dio; así, aunque parezca m enti
ra, en los liceos de Mercedes no 
hay hojas de escrito, no hay tex
tos para estudiantes, faltan  las 
tizas, los profesores no han  re
cibido libretas, etc Esta situación 
requiere, como es obvio, solucio
nes de fondo; pero éstas solo sp 
lograrán en la  medida en que la 
masa estudiantil comprenda la 
raiz de los problemas, y luche, 
como masa, para  su erradicación 
Y para la conformación de esta 
mentalidad, se hace necesario h a 
cerla participar, como etapa pre
via y necesaria, en la concreta 
■olución de estos problemas prác
ticos y cotidianos. De aquí a  las 
formas más generales y profundas 
de la lucha, hay solo un paso.

M I M E O C R A F I C A
INZAURRALDE

LIBROS - FOLLETOS - BALANCES
PLANILLADOS - Listas de precios

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

TELEFONO 29 58 10

- ¿ ........ ?
—Nos esperan etapas duras; la 

defensa de la  enseñanza, com
batiendo al CONAE; la defensa 
de las libertades gremiales, com
batiendo el proyecto de ley de 
Reglamentación Sindical; y en un 
plano más general, la lucha por 
transform ar esta realidad negra 
que enfrentan nuestras juventu
des, a  la  que no se ofrece otro 
horizonte que la miseria y el acó

modo político. A efectos del lo
gro de estos fines, que son tan  
grandes como concretos y, viables, 
tenemos muy claro que se hace 
.mprescindible la unión de los es
tudiantes con otros sectores de 
la población, sobre todo con los 
obreros. A la materialización de 
esta unión apuntamos; hoy más 
que nunca tiene vigencia el a n 
tiguo dicho: “la unión hace la 
fuerza”.

10 el  o r i e n t a l
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democracia y necesitan de la represión y de la violencia 
para someter y contener el embate popular por la li
beración y la democracia. Así como la paz no es nego
cio para el imperialismo, la democracia no lo es para 
las oligarquías y sus estructuras de dominación política.

El riesgo de que Corea se mantenga como foco latente 
de tensión internacional y vuelva a ser usado —cuan
do el imperialismo lo necesite— como escenario de lu
cha. es una preocupación presente e inquietante en el 
pueblo de la República Democrática de Corea que se 
suma a las permanentes y lógicas ansias de ver algún 
día su patria reunificada.

COREA: REUNIFICACION PACIFICA
Esto explica la Insistente acción del gobierno y pueblo 

de la RDC por reclamar pasos concretos tendientes a 
la reunificación pacífica y sin ingerencia extranjera ba
jo un programa de entendimiento que culmine en elec
ciones generales y libres en las que toda la patria co
reana defina su destino, reencuentre a familiares y ami
gos del norte y del sur y aleje para siempre la ame
naza del imperialismo y sus guerras de destrucción y 
dominio.

En 1973 la República Democrática de Corea ya ha 
demostrado al mundo su esfuerzo de trabajo y avance 
social, junto a sus grandes logros en la industria, la 
agricultura y la tecnificación. Ha demostrado su voca
ción insistente a la solución pacifica del conflicto deri
vado dei mantenimiento de una frontera falsa que las 
Naciones Unidas ya no pueden seguir encubriendo con 
una etiqueta que diga ONU sobre los uniformes de los 
soldados norteamericanos. Mientras tanto en el sur, una 
sucesiva variación de diferentes gobiernos títeres no han 
podido superar el atraso que obliga a miles y miles de 
coreanos a emigrar a Europa y América Latina, mien
tras mantienen un régimen de “estado de sitio”, me
didas de seguridad, negación de libertades y represión, 
haciendo de la zona sur de Oorea un territorio crecien
temente militarizado en la perspectiva de una nueva 
frontera de guerra antes que de un país en desarrollo.

La actual correlación de fuerzas internacionales hace 
pensar con esperanza en que en este año la Asamblea 
■de las Naciones Unidas ponga término a la situación irre 
guiar que mantiene a Corea dividida y apoye un pro
cedimiento efectivo para que se avance en la solución 
pacifica para esa re unificación.
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Por JOR G E IR IS ITY

El 27 de julio próximo se cumplen 20 años de la fir
ma de la paz en la guerra imperialista contra el pueblo 
coreano, en la que EE.UU. con los "votos” en las Na
ciones Unidas, buscó encubrir su intervención tendien
te a  evitar que la corriente liberadora triunfante en la 
zona norte del país alcanzara la paz y la independen
cia para toda la patria coreana.

La guerra de Corea fue noticia dolorosa en los pri
meros años de la década de los 50 y en el caso de nues
tro país siempre se la recuerda como el último período 
positivo para los precios internacionales de la lana, que 
engordaron por muchos años los bolsillos y las fortunas 
de nuestra oligarquía. Después del auge de esos precios 
en la segunda guerra mundial y el repunte transitorio 
de esa "guerra de Corea” nuestro país entró en su es
tado de crisis permanente. Esta crisis en la que aún 
se debate buscando su destino de liberación.

UNA FRONTERA PROVISORIA POR 6 MESES
La patria y el pueblo de Corea quedaron divididos 

por una frontera artificial desde el año 1953. La paz 
de las “Naciones Unidas” vigilada por fuerzas de ocu
pación del imperialismo norteamericano en la paute sur 
del país, se estableció por un término transitorio de 6 
meses para legrar en ese período encaminar los pasos 
para la reunificación social, económica y política del 
país dividido.

Los 6 meses de esa paz se han transformado en vein
te años. Las Naciones Unidas siguen prestando su nom 
bre como etiqueta para encubrir la ocupación de Corea 
del Sur por tropas de EE.UU. y para sostener la de
pendencia colonial de sucesivos gobiernos colaboracionis
tas en la administración del sur del país.
R.D.C.: ESPECTACULAR DESARROLLO SOCIALISTA

En la visita que hicimos a la República Democrática 
Ide Corea en 1972, integrando la delegación de nuestro 
Partido que presidió el compañero José Pedro Cardoso, 
hemos apreciado el excepcional nivel de desarrollo eco
nómico, organizativo y social que alcanzó Corea bajo la 
conducción política del Partido del Trabajo y el lide
razgo de su actual presidente Kim II Sung. Esa apre
ciación es común a todos los que visitan Corea y tam
bién es un hecho tangible en la creciente vida de re
lación internacional que ha desarrollado este país a 
través de intercambios comerciales y culturales en el 
marco de sus relaciones independientes y fraternas en 
el área de los países socialistas y de franca solidaridad

con los países y pueblos en fases de sus luchas de li
beración.

Los avances del pueblo coreano en la construcción so
cialista de la República Democrática de Corea debieron 
sortear no sólo la guerra de agresión que terminó en 
1953, sino el transcurrir de estos 20 años sometidos a 
permanente hostigamiento, provocaciones, espionaje e 
incidentes provocados por el imperialismo desde la fron
tera artificial que divide la patria con la zona sur del 
país. Se trata de una frontera desde la cual el impe
rialismo alimenta la posibilidad del revanchismo y la re 
conquista del norte liberado y al sur de la cual los co
reanos sufren el destino de una tierra postergada en el 
subdesarrollo, la ausencia de libertades políticas, la ex
plotación capitalista y de las empresas monopólicas del 
imperialismo, principalmente las asentads en Japón.

UNA RESERVA POTENCIAL DE CONFLICTO
Es evidente que la arbitraria frontera que fracciona 

desde hace 20 años a la patria coreana juega, en los 
intereses del imperialismo, el papel de una zona de re
serva estratégica para la tensión internacional. La eco
nomía de guerra del imperialismo necesita conflictos ac 
tivos o latentes en el mundo para mantener el nivel de 
ganancias de la industria de guerra, de la "ocupación” 
de guerra de la modernización y tecnificación permanen
te de los' “stocks” de equipos y artefactos bélicos.

En el orden internacional la “paz no es negocio” pa
ra el imperialismo. En circunstancias coyunturales ad
versas la paz puede ser aceptada como un repliegue tác
tico, tal como lo expresa actualmente la política rea
lista del binomio Nixon - Kissinger después de la hu
millante derrota sufrida en Vietnam, del acercamiento 
obligado a China, y de las crecientes derrotas políti
cas en el escenario de América Latina. Pero el imperia
lismo acepta la paz sin deponer sus intenciones dé do
minio en las zonas bajo su coloniaje y sin ocultar sus 
propósitos de agresión al mundo ya liberado. Acepta la 
paz que incube nuevas guerras porque en la paz ni lu
cra económicamente ni gana politicamente.

IMPERIALISMO Y CAPITALISMO 
NO VIVEN SIN VIOLENCIA

. En otra escala, esta condición de violencia, conflicto 
y guerra inserta en la propia condición económica y po
lítica del imperialismo, es la misma que se manifiesta en 
la Yida interna de las naciones en las cuales el capitalis
mo y los grupos oligárquicos que le sostienen niegan la

__  _ gobier
norte y del sur, que se iniciaron en 1972 bajo la iniciati
va de un programa de siete puntos propuesto por el 
presidente -Kim II Sung, se han estancado relativamen
te por el obstruccionismo del gobierno títere de Corea 
del Sur que insiste en no reconocer a las tropas nor
teamericanas como “extranjeras”. Esas negociaciones 
abrieron en 1972 una perspectiva de esperanza que debe 
ser reactualizada con una eefetiva política de soiidan- 
tdad y con una postura inteligente de los países en las 
Naciones Unidas para prevenir antes que curar...
ONU: REPARAR UN ERROR HISTORICO EN 1973
Las Naciones Unidas pueden este año reparar un 

error histórico y hacer desaparecer del escenario asiáti
co un pedo potencial de reactivación del conflicto inter
nacional en beneficio de un pueblo que recuerda este 
año una experiencia de guerra desvastadora que nadie 
puede desear se repita. Mantener la situación arrastra
da en estos últimos 20 años seria permitir que la ONU 
siga siendo la máscara de las posturas tácticas del im
perialismo.

En este mes de julio de 1973 se cumplen 20 años de 
la etapa concentrada en Corea y justamente en este mes 
de la solidaridad con el pueblo y el gobierno de la Re
pública Democrática de Corea se anotan algalies he
chos de evidente significación en favor de la causa sa
na del pueblo coreano. El reconocimiento y estableci
miento de relaciones a nivel de embajadores entre la 
RDC y Argentina; la participación de representantes 
de la Asamblea Popular Suprema de la RDC en la reu
nión de la Unión de Parlamentarios del Mundo reali
zada en Costa de Marfil en abril de este año y el in
greso de la RDC a la Organización Mundial de la Sa
lud (OMS )en la reunión celebrada en Ginebra el 17 
de mayo de 1973.

ÜHARAMELO Y BONAVOTA
DOS AMIGOS BE SU CREDITO

CREDITOS A SOLA FIRMA

M u e b l e s

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

Dormitorios de cebruno, 
caoba o inglés enchapa
dos - entrega $ 56000 y 
cuotas de 19.000.

Artículos para 
el Hogar

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

Teléf. 29 25 73 
San Martín 3350 y 3313 bis
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La elección de Brasil como guardián de la política de Estados Unidos en América Latina se en
cuentra condensada en dos frases pronunciadas en diferentes momentos y por distintos hombres: 
“Todo lo que es bueno para Estados Unidos, lo es para Brasil’’ y “El resto del continente se deberá 
inclinar, delante o hacia donde Brasil se incline’’. La primera, pronunciada por el entonces ministro 
brasileño de Relaciones Exteriores, Juracy Magalhaes, quedó corroborada en 1965 por los Castelo 
Branco y compañía (fieles a la teoría de las fronteras ideológicas) con el envío de tropas a Santo 
Domingo para “ayudar’’ a los marines en su tarea de aplastar el movimiento popular insurreccional 
dominicano. La segunda pertenece al actual presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, quien 
con su “delicadeza proverbial’’ advertía así a los gobiernos latinoamericanos el claro y preciso obje
tivo de la política norteamericana hacia América Latina. A saber:

rasi
—Confirmar la hegemonía de Brasil en América Lati

na y enfrentarla a la Argentina y su apertura hacia el 
Pacífico, manifiesta claramente luego de la visita del- 
presidente Lanusse a Chile y Perú.

—Utilizar a Brasil como medio de penetración político 
económico en otros continentes, especialmente eñ aque
llas regiones donde existen similitudes étnicas y cultura
les y donde el colonialismo caduco resulta una pesada 
carga financiera.

Es decir, Estados Unidos consolida hoy el régimen bra
sileño para transformarlo no sólo en un subimperialismo 
en América Latina, sino para la expansión económico- 
financiera en otros continentes, como el Africa.

Las elocuencias de las cifras 'deja claramente estable
cida la estructura dependiente de Brasil. Nadie puede 
equivocarse... a menos que lo desee deliberadamente.

El organismo financiero gubernamental, la Banca Cen 
tral de Brasil, ha ofrecido datos precisos sobre la par
ticipación de los capitales extranjeros en las diversas 
ramas de la actividad económica nacional:

Intdustria 70.2 por ciento; Comercio 58.3 por ciento; 
Transporte 67.8; Prensa 69.2; Publicidad 89.9 por ciento.

Al margen de estas cifras alarmantes, agrava la si
tuación el hecho de las facilidades acordadas a los gru
pos económicos extranjeros, al extremo que estos traba
jan con los recursos internos del país y sus aportes de 
capital son débiles y exiguos. Así, se constata que las 
veinte compañías que deben más dinero a la Banca de 
Brasil son extranjeras y las diez compañías que reciben 
la mayor parte del capital del mercado brasileño son 
extranjeras también. Se da el caso que algunas de es
tas empresas recuperan el capital invertido y ya ob
tienen beneficios en un lapso inferior a los seis años.

La permanente desnacionalización de las industrias bra 
sileñas y la dócil actitud de la burguesía local consti
tuyen una sangría económica de proporciones gigantes
cas, sin entrar en el análisis de la super explotación 
de los trabajadores.

De este modo, existe una estrecha ligazón entre la 
“capadura” (los militares) y las grandes sociedades mul
tinacionales, con saldo favorable para estas últimas, que 
encuentran un clima propicio para la penetración econó
mica, garantía absoluta de repatriación de capitales: 
ambiente forzado de orden y paz, mano de obra barata, 
inexistencia de estructuras sindicales exigentes y recur
sos naturales inagotables.

Con el objetivo de convertirse, a corto plazo, en el 
gendarme de América Latina (por encima de los veci
nos argentinos), la diplomacia brasileña se mueve aho
ra hacia la búsqueda de un nuevo... y mejor, rostro 
para la dictadura militar.

En este sentido sobresale la figura del general en 
retiro Hugo Bathelm, quien declaró en una comida ofre 
cida al embajador argentino que “los hermanos mayores 
(Brasil y Argentina) debían ejercer un protectorado so
bre Boliria”.

¿Puede hablarse de entendimiento argentino - brasi
leño? La visita de Lanusse a Brasil puede considerarse 
como el comienzo de una nueva estrategia entre ambos 
países, aún separados por diferencias en la carrera por 
la hegemonía latinoamericana... y más allá del Atlán
tico.

El comunicado común publicado luego del encuentro 
Lanusse - Médicí es un documento que pretende un es- 
fuezo por "El progreso acelerado” de la comunidad la
tinoamericana.

Es preciso recalcar la total ignorancia o referencia 
del documento a la tesis del “pluralismo ideológico” 
(eventual unión con el peronismo o la experiencia de la 
Unidad Popular chilena), ni tampoco se hace referen
cia al uso de los ríos comunes, al saldo comercial des
favorable a Brasil (unos 100 millones de dólares) y 
otros problemas existentes entre los dos países.

Pero al margen 'de las diferencias entre los dos “her
manos mayores” de América Latina, los consorcios in
ternacionales continúan instalándose en Brasil, donde ya 
se encaminan hacia la utilización de los centros indus
triales para la fabricación de armamentos, bajo el pre
texto gubernamental de la “salvaguardia nacional y la 
seguridad del estado”.

No deja de llamar la atención la próxima instala

ción a cargo de la Westinghouse Electric Co., de una 
planta para la fabricación de material nuclear a par
tir ‘de 1976, así como el acuerdo firmado con la Repú
blica Federal de Alemania para la investigación con
junta en materia de energía nuclear y coheteril.

Otros compromisos bilaterales señalan la instalación 
de radares modernos en lugares claves del país, adquisi
ción de submarinos provistos de misiles, aviones super
sónicos para proteger “la plataforma marítima” y otros 
elementos de la guerra moderna.

Pero Brasil no sólo actúa en el ámbito continental. 
La política de Estados Unidos para el Africa Occiden
tal tiene en los militares de Río de Janeiro un buen 
aliaido “disfrazado de tercermundista”, y con lazos ét
nicos, lingüísticos y culturales que facilitan la penetra
ción.

Es notorio y manifiesto el afianzamiento considerable 
de las relaciones entre Brasil y Portugal, que han deja
do para la historia la etapa de congelación que existía 
en los años presidenciales de Quadros - Goulart, go
bernantes que no dejaron de condenar la política colo
nial de Lisboa. . ' . . , . ,  ,

En 1969, úna misión económica brasileña visitó las 
colonias portuguesas, en Africa con el propósito de refor

zar las relaciones Lisboa - Río de Janeiro, pero al mis
mo tiempo para sondear las posibilidades de merca'dos.

Así, después de un inicio de “despegue discreto”, las 
autoridades brasileñas comenzaron el desarrollo de sus 
líneas económicas con Sudáfrica y las “provincias africa
nas” de Portugal.

Hace apenas un año, en junio de 1971, Brasil y Portu
gal firmaron un acuerdo reglamentando, además de fa
cilidades aduaneras, las exportaciones de productos ma
nufacturados brasileños y la instalación de depósitos ge
nerales de Brasil con franquicia en Lisboa, Luanda y 
Lourenco Marques.

Por otra parte, se ha previsto la negociación entre 
empresas de ambos países para el mejoramiento del sis
tema de transporte marítimo y aéreo, así como la po
sibilidad de inversiones comunes en proyectos 'de natu
raleza industrial y comercial.

Brasil mantiene una línea aérea semanal con Africa 
del Sur y en Johannesburgo y Río de Janeiro, capitales 
económicas de ambos países, funcionan ya cámaras de 
comercio brasileño - sudafricanas. Pero las líneas de Bra 
sil con Sudáfrica y Portugal no se limitan al ámbito 
financiero y comercial. Con el primero existe un pacto 
militar secreto para la “defensa del Atlántico Sur”, en
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el cual parecen no estar al margen los gobiernos cte 
Argentina y Portugal.

Con las autoridades portuguesas fueron firmados en 
setiembre pasado una serie 'de convenios para la repre
sión de los movimientos de resistencia popular de Bra
sil y de Portugal, incluidas las colonias portuguesas 
africanas

Entre estos acuerdos se destaca “la convención de 
nacionalidad” que estipula los mismos derechos y_ debe
res pare, los portugueses en Brasi] y los brasileños ne 
Portugal. Es decir, están sujetos a las mismas leyes pe
nales. Todo perseguido político de Portugal y sus colo
nias, lo será automáticamente en Brasil y viceversa.

En el dominio estrictamente militar, en Lisboa y Río 
de Janeiro se comenta la existencia de un acuerdo me

diante el cual las fuerzas armadas brasileñas podrían 
actuar en las colonias portuguesas africanas “en cier
tas ciscunstancias”.

Este entendimiento mutuo se comprende mejor des
pués ‘de las declaraciones del Ministro de Relaciones Ex
teriores de Brasil, Gibson Barbosa, para quien “el pro
blema de Angola v Mozambique es de la exclusiva y so
berana competencia de Portugal”.

Estas declaraciones están corroboradas por la políti
ca del régimen brasileño, que se ha abstenido sistemá
ticamente en todas las resoluciones de las Naciones Uni
das relacionadas con el problema del “apartheid’’ y las 
colonias portuguesas, dando como razón “El pragmatis
mo diplomático”.

En los últimos meses los contactos y visitas entre el 
eje Río de Janeiro - Lisboa - Johannesburgo confirman 
el estrechamiento de las relaciones entre los tres países.

Recientemente, el presidente de la Banca de Brasil, 
Néstor Jost. estuvo en Sudáfrica. Esta visita coincidió 
con la estancia en Brasil de una misión comercial su
dafricana. En reciprocidad, la Confederación de Indus
trias Brasileñas enviará una misión a Johannesburgo, 
Lourenco Marques y Luanda. En esta última montará 
una exposición de maquinarias agrícolas.

Todas estas idas y venidas, dimes y diretes, tienen 
un objetivo definido, hecho público por el canciller Gib
son: “El Africa Occidental constituye el mercado po
tencial más amplio para las manufacturas brasileñas”.

La Petrobras realiza ya fuertes inversiones en la pros
pección de yacimiento petrolíferos y abrirá una sucur
sal bancaria en Angola, mientras en Mozambique las 
manufacturas brasileñas adquieren relevancia.

Pero ahora el objetivo se sitúa más allá del Africa 
Austral, hacia los países del Golfo de Guinea y de la 
“Costa de los Graines”. En esta óptica de “nuevos mer
cados ” africanos, se enmarca la gira en setiembre del 
canciller Gibson Barbosa por Senegal, Costa de Marfil, 
Togo, Dahomey, Camerún, Zaire y Nigeria.

Sin embargo, los intereses pseudo-bra' "eños no pare
cen limitarse a la parte austral y occidental del con
tinente negro. Bordeando el Cabo de Buena Esperanza 
está el Africa Oriental y sus potencialidades gigantes
cas para absorber productos manufacturados "made m 
Brasil”.

Al parecer, la visita que realizó a Río de Janeiro ei 
ministro de Relaciones Exteriores de Kenya Njoroge 
Mungai (de paso hacia la Conferencia de los Países No 
Alineados de Guyana) no está al margen de las pre
tensiones brasileñas.

Es significativa la declaración de Mungai, quien 24 
horas antes de sostener una entrevista con su homó
logo Gibson Barbosa, dijo que “Brasil puede ayudar al 
Africa. Puede influir sobre Portugal para que dé la in
dependencia a sus colonias africanas, formando con 
ellas una comunidad”.

Es poco probable que cuando, hace casi un siglo, un desconocido 
químico estadounidense puso a la venta una rara .mezcla de azú
car, ácido fosfórico y cafeína, con un anunciado efecto sobre la 
borrachera, haya imaginado que ésta se convertiría en la más 
conocida de las bebidas no alcohólicas y alcanzaría ventas de más 
de 1.700 millones de dólares anuales. En efecto, desde su naci
miento en una pequeña farmacia de Atlanta, en el sur de Esta
dos Unidos, en 1886, la Coca Cola se ha convertido en un gigan
tesco imperio que, comenzando por Cuba a fines del siglo pasado, 
lleva hoy su familiar botellita curvada a más de 135 países en 
nuestro planeta.

EL FABULOSO IMPERIO 
DEL AGUA CON AZUCAR

Así, casi centavo a centavo, el burbujeante líquido 
que según la Asociación Dental Norteamericana tie
ne entre otras cualidades la de destruir dentaduras, 
proporciona ingresos a más millonarios que cualquier 
otro producto en el mundo.

La verdadera expansión internacional de la Coca 
Cola tuvo lugar con la génesis de la Segunda Gue 
rra Mundial.

Los lazos de su presidente Robert Woodruff con el 
difunto General Dwight D. Eisenhower lograron que 
donde quiera que fuese un soldado estadounidense 
éste fuera seguido por una planta embotelladora que, 
al final de la guerra, pasaba a manos civiles, o sea, 
de Woodruff en este caso.

El advenimiento de la guerra fría luego del fin de 
la caliente proporcionó nuevos horizontes, en mo
mentos en que se necesitaba un símbolo inofensivo 
del “american way”. . ,

Y ¿qué mejor símbolo que el de la pequeña botella 
que se presentaba como pilar de la libre empresa y 
la libertad individual, y hasta aseveraba tener sensi
bilidad respecto a los problemas de los países donde 
opera, proporcionando empleos y otras bondades?

No se señalaba, —¿para qué?— el hecho de que 
el 50% de las ganancias de la Coca Cola provenían 
de sus ventas en el exterior, mientras que estas ven
tas repersentaban sólo el 39 por ciento del total. De 
haberlo señalado, hubiesen tenido que entrar en ex
plicaciones sobre la utilización de mano de obra ba
rata, productos locales* de1 bajo precio y prohibición 
a la mayoría de sus 30 mil obreros de sindicalizar- 
se, así como otros aspectos que empañarían la "ima
gen”. , .

La producción del gigante nó.se reduce al refres
co embotellado.

La Coca Cola fabrica y comercializa más de 250

productos, que incluyen siropes, concentrados, café 
elaborado, té, jugo de naranja y otros refrescos em
botellados bajo distintos nombres.

Además, con 40 mil acres de cítricos en la Florida, 
es el principal productor y comercializador privado 
de esas frutas en el mundo.

Posee también una fábrica que construye plan
tas para el tratamiento del agua, cuyas ventas lle
gan a casi 60 millones de dólares anuales.

Su inversión más reciente es la compra de irnos 
manantiales con el fin de embotellar agua, ante la 
creciente demanda de ese producto en Estados Unidos 
debido al mal sabor de la que proporcionan los acue
ductos locales, contaminados por la ausencia ‘de me
didas para controlar los ‘derechos industriales.

Paralelamente a su expansión, la Coca Cola ha 
adaptado sus métodos de promoción de ventas a las 
condiciones actuales.

Así, aprovechando el ansia que existe en todo el 
mundo de que se ponga fin a la agresión en Indo
china, el énfasis publicitario no se pone ya tanto 
en “la pausa que refresca”, sino en la armonía mun
dial: “Quisiera enseñarle al murrdo a cantar en per
fecta armonía, quisiera comprarle al mundo una Co
ca Cola”, reza una nueva tonalidad propagandística.

En realidad, en vez de “quisiera comprarle al mun 
do una Coca Cola”, la canción debería señalar las 
verdaderas intenciones: “quisiera que todo el mundo 
comparara Coca Cola”.

Pero ya varios países han visto que esta especie 
de “Coca Colonialismo” no tiende necesariamente a 
hacer cantar al mundo en perfecta armonía, y la 
pequeña botellita encuentra que su larga asociación 
con el “american way” no es hoy en día necesaria
mente refrescante.

Comentario internacional Por C A R L O S  MACHADO

Gracias por la guerra g gracias por la paz
“Trabajo mucho y no tengo tiempo para envejecer”. Son palabras 
de Tito, que a los 81, conduce a Yugoslavia. ‘Xo de Tito es una 
abreviatura”, conjeturaban en el “New York Times”, en los años 
de guerra (“Third International Terrorist Organization” ; organi
zación terrorista de la tercera internacional). En «1 44, todavía, el 
“Time” aventuraba que era una mujer. Pero Tito {Walter, o 
Friedrich, o Ruzi, o Joze, o Georgy, o “el metalúrgico”, sencilla
mente, o tantas otras formas para nominarse clandestinamente y 
burlar la persecución), llevaba muchos años al frente del partido 
de los comunistas.

C S una larga historia. Comenzó en 
“  un poblado rural ("había más de 

300 chiquilines en la escuela y un solo 
profesor; era tuberculoso; tosía y es
cupía sangre en el pañuelo, que yo 
después tomaba y lavaba en el arro
yo; luego acostumbrábamos secarlo al 
fuego, porque era el único pañuelo 
que ten ia ...”). Ligó después a Tito 
—Jósip Broz— a los primeros grupos 
socialistas. Recogía donaciones para 
“Libre Palabra”, el diario socialista 
—23 números requistados entre 24 
apariciones, por aquella fecha— cuan
do se afilió a la socialdemocracia: 
1910.

Fue cuidador de caballos, cerrajero 
y mecánico. También agitador. Lue
go vino la cárcel, muchas veces. “En 
la policía nunca pudieron comprobar
me nada; me apaleaban y me mal
trataban, pero nunca pudieron sacar

nada de mi”, rememora. En 1914 fue 
a dar a la cárcel de Petrovaradin 
“por propaganda antimilitarista” con
tra e ejército imperial de Viena. Pri
sionero de tropas zaristas en la pri
mera guerra, fue deportado a Rusia, 
hasta su fin. Dos veces lo “guarda^ 
ron” por “agitación”. Testigo de oc
tubre, regresó a Yugoslavia, indepen
dizada y formada en la paz de Ver- 
solles, para integrar las filas del nue
vo P.C. En el 25 fue a parar a la 
cárcel, de nuevo, en Markova, des
pués de un discurso. En el 27 lo apre
san dos veces, en Bákar y Ogulín. 
En el 28, en Zagreb, después de un 
l1? de mayo. Unos meses más tarde, 
otra vez. Y la dura prisión de Lepo- 
glava lo guardó por seis años. “No 
le reconozco competencia a las auto
ridades burguessa”, dijo ante el tri
bunal. “Sólo me considero responsa

ble frente a Mi Paritdo”.
Tras su liberación, los años del tra

bajo antifascista, con Dimitrov, en el 
exterior. Y un rico anecdotario de 
percances. “Partí para París, a tra
vés de Finlandia y Dinamarca,_ ¡Lle
vaba un pasaporte canadiense, a nom
bre de Spiridion Mekas. Al llegar a 
Copenhague, un policía, que según 
supe más tarde, era socialdemócrata, 
me formuló una pregunta en inglés. 
Mi inglés era muy malo; empezaba 
a estudiar el idioma. Mascullé no sé 
qué. Se dio cuenta ‘de todo y me dijo: 
“La próxima vez, camarada, antes, de 
usar un pasaporte canadiense, apren
da a hablar inglés”.

Después una resolución: trasladar 
la lucha al interior. Elegido Secreta
rio General, desde la emigración, to
mó esa decisión (1937). “La dirección 
debía necesariamente regresar al país; 
tenía que vivir entre las masas 
Preparamos nuestra quinta conferen
cia nacional bajo el terror fascista 
de la dictadura. Pudimos llevar, casi 
hasta las mismas narices de la poli
cía, ciento cinco delegados, durante 
varios días. Durante su transcurso, no 
perdimos a un solo hombre íñ la po
licía pudo saber nada ( ...)  Penetra
mos hasta en el ejército. Por ejem
plo, Mitar Bakich tenía reaciones en 
Zagreb entre los aviadores, y fue él 
quien me los hizo conocer. Después 
asistía a las reuniones de sus células. 
En una de estas células conocí a va
rios de sus miembros, entre ellos a La-

zarevich, :qíie ‘hoy es general retirado”.
Luego levantamiento contra la 

dictadura fascista, en el 41, el ataque 
alemán en respaldo de sus partida
rios. la ocupación' y la fragmentación 
de Yugoslavia (Pávelich y un estado 
fascista en Croacia, partición de Es- 
lovenia', anexión ‘le Daimacia al es
tado fascista italiano, un régimen de 
títeres en Servia y amputación de zo
nas fronterizas).

AU1 la insurrección, en .un 7 de ju
lio, la formación de Consejo Antifas
cista de Liberación, la decisión his
tórica tomada en el 43 acerca del fu
turo yugoslavo y la lucha implacable 
contra el invasor. De mil relatos, ele
gimos uno: “El Cuartel General había 
llegado a !a ciudad hacia el atarde
cer. Tito había ordeñado a un oficial 
agregado a los cuarteles que exami
nada el aserradero para ver si pedía 
usarse aún. Volvió durante la noche 
e informó; “Dos de los tornos pueden 
ser usados todavía”. Estas palabras 
enfurecieron a Tito: “¿Qué quiere de
cir? ¿Tornos en un aserradero? ¡Son 
sierras mecánicas ¡ Ya que quiere pa
sar por un intelectual, aprenda a dis
tinguir las maquinarias!”

El 15 de mayo del 45 los ejércitos 
nazis capitulaban delante de Tito. 
Habían dejado un saldo pavoroso: un 
millón setecientos mil muertos; ocho
cientas veinte mil viviendas arrasa
das; once millones de reses extermi
nadas; treinta mil kilómetros de ea- 

(Pasa a la pág. 14) v
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A R G E L I A

LA REVOLUCION 
AGRARIA
—¿Has comprendido bien lo que es la revolución agraria? —La 
tierra a quien la trabaja. Los interlocutores dialogan francamen
te. Es el suyo un lenguaje desprovisto de sutilezas, hecho de pa
labras simples, conocidas y reiteradas, pero de un alcance histó
rico que imprime solemnidad al instante y  lugar en que se pro
nuncian. No es a puertas cerradas, ni en un recinto amurallado 
donde los hombres hablan. Es por el contrario en el escenario 
mismo en que la revolución agraria argelina actúa transformando 
una existencia arcaica y miserable, detenida en el tiempo. El vien
to helado que sopla desde los Aures en aquella tarde de setiem
bre revuelve los cabellos del interrogador. Durante varias sema
nas se ha desplazado fuera del Palacio de Gobierno en Argel, se 
ha detenido múltiples veces entre feüahines de ceños endurecidos 
y manos callosas que se acercan a recibir todos los sueños secula
res contenidos en un titulo de propiedad. Es la revolución cam
pesina que un día se alentó cargada de fusiles en esos mismos 
Aures, el 1ro. de noviembre de 1954, y que hoy reviene en las 
diestras de uno de sus jefes guerrilleros y de su más fiel con
tinuador, el presidente de la Argelia independiente, Houari Bou- 
medienne. El campesino que responde conoce bien lo que fue 
aquella guerra gloriosa. Sus hermanos de clase aportaron el no
venta por ciento de los combatientes del ejército de liberación que 
derrotó la maquinaria colonial francesa. Ellos fueron los que pa
garon el más alto tributo de sangre por la independencia. Perse
guidos, acosados, expoliados inmisericordemente durante siglo y me 
dio de ocupación extranjera, fueron los más legítimos depositarios 
de la identidad nacional.

DESPOJO COLONIAL Y 
REBELION CAMPESINA

El famoso "golpe $e abanico’* propi
nado en 1830 por e f rey Hussein sobre 
el rostro de un plenipotenciario francés, 
que los historiadores de la colonización 
invocan para Justificar la agresión y ocu 
pación del territorio argelino, no es más 
que un burdo pretexto. La burguesía 
francesa buscaba un incidente para apro 
piarse de las 'mejores tierras, imponien
do una colonización directa que asegu
rara el suministro de productos agríco
las, principalmente cereales y de mate
rias primas del exclusivo interés de la 
metrópoli. Después sería el petróleo.

Al momento de producirse la invasión 
colonial, Argelia constituía un estado de 
fuerte vocación rural, en la que se en
contraba Junto a los sistemas de te
nencia privada de la tierra, enormes 
propiedades públicas y numerosas ex
tensiones indivisibles, patriarcales, orga
nizadas comunitariamente, tal como las 
describe Carlos Marx en sus célebres 
“Cartas de Argel”.

I.s vuerra de conquista de Argelia no 
se libró para lavar ningún orgullo na
cional herido, sino para sentar colonos. 
En fechas tempranas, a medida que se 

libraba la guerra y se comenzaba a 
desplazar las primeras comunidades in
dígenas, en París se propugnaba con ci
nismo que la tierra conquistada debía 
convertirse en el “depósito de la men
dicidad de Europa”. Lamorciere escribía 
en sus "Campañas de Africa” que hay 
que “hacer de todo para atraer lo más 
pronto posibe a Argelia el mayor nú
mero de colonos, animarlos enseguida 
dándoles tierras a medida que lleguen”.

Sólo entre 1851 y 1881 más de 340 mil 
hectáreas fueron arrebatadas a una vein 
tena de tribus ya gravemente empobre
cidas y en una quincena de años (de 
1851 a 1865) más de 450.000 hectáreas 
concedidas a grupos financieros y a par 
ticulares franceses. Al término de la re
belión c"tnoPsina de 1871. las comuni
dades agrarias, que en su casi totali
dad hablan participado, perdieron 500 
mil hectáreas que fueron a dar a ma
nos del colonato y de los feudales au
tóctonos.

No fue desde luego, un despojo apa
cible. Por ejemplo en Aufia, una tribu 
entera, calculada en 12.000 personas, re
sultó brutalmente diezmada por la vio
lencia colonialista. r»e otra parte, en las 
constantes insurrecciones que estallaron 
desde 1830 hasta las primeras décadas 
del presente siglo, se incubaba el patrio
tismo combativo y guerrero, que en 1954

sostuvo la definitiva batalla liberadora.
Es entre los campesinos, los monta

ñeses, los rímales en general, donde prl 
mero se reclutarán ls Jefes guerrilleros, 
los cuadros regulares de Abd el-Kader, 
el gran héroe nacional, el joven emir 
de 24 años que encabezara desde 1832 
un estado de rebeldía, y quien hiciera 
apuntar al historiador francés C. Rous- 
set, cuando los ocupantes buscaban una 
contrafigura cómplice: ‘lo difícil era 
escoger bien entre los grandes jefes: 
Abd el-Kader, con una admirable se
guridad 'de juicio habla "traído a la éli
te. Fuimos obligados a dirigimos a hom 
bres de segundo orden”.

Los dos tercios restantes del siglo 
XIX estuvieron caracterizados en Arge
lia por una sucesión ininterrumpida de 
rebeliones y represiones, que invariable
mente encontraban al amenazado cam
pesino en el centro nervioso. Las suble
vaciones de 1845, 1849. 1857, 1859. 1860, 
1864, y 1871. marcaron los puntos cul
minantes del espíritu levantisco. Par
ticularmente aquella que coincidiera en 
fecha con la Comuna de París, condu
cida por El-Mokrani y Chelkh El-Had- 
tíad, alcanzó la categoría de virtual re 
volución, puesto que se trataba de un 
movimiento que se extendió a la casi 
totalidad del territorio nacional y per
sistió hasta 1884.

Era el de aquellos valientes subleva
dos un patriotismo defensivo, pero en 
última instancia el nacionalismo cita- 
dino que luego explota en 1923 con la 
constitución de “La Estrella Norafrica- 
na”, nació entre los campesinos argeli
nos emigrados en Francia.

JUSTICIA SOCIAL Y URGENCIA 
ECONOMICA

Ese fellah de tez curtida a quien se 
dirige hoy el primer hombre de la na
ción está en el centro de la historia de 
un país que se industrializa acelerada
mente. Protagonizó de manera destaca
da la contienda libertaria y ahora se

fNinvcH»**, p  rpvnlcp** iv *o  c.nn-
tradictoria, retrasada. Porque la revolu
ción agraria no es solamente la respues
ta  que busca Boumedienne, es también, 
y sobre todo, como él mismo advierte 
incansablemente “una acción de justicia 
social, que parte del principio de que 
todos los argelinos deben alcanzar el 
mism nivel de vida”.

Porque en Argelia cohabitan aún dos 
polos contrapuestos: la industria pesada 
en desarrollo sustentada por el petróleo 
y^una tierra insuficientemente explo-

De una población total de 15.000.000

de habitantes, 8 millones de argelinos 
deben su existencia a la agricultura, y 
sin embargo el aporte global al produc
to nacional bruto apenas llega al 11%. 
Desproporción reveladora que las auto
ridades de este país están empeñadas 
en superar. La revolución agraria es por 
lo tanto un acto de justicia social y 
una urgencia económica que sitúa en
tre sus grandes objetivos la moderniza
ción de la agricultura, el autoabasteci- 
miento, la exportación de ciertos pro
ductos remunerativos, la apertura de un 
vasto mercado interno que establezca un 
saludable equilibrio agrícola - industrial, 
y eliminar para siempre el éxodo a las 
ciudades a que se ven obligados los 

hombres del campo cuando carecen de 
medios y posibilidades de progreso.

Bien es cierto que la superficie cul
tivable de Argelia ocupa sólo el 3% de 
todo el conjunto del país (con 6.8 mi
llones 'de hectáreas), los embalses na
turales de agua son limitados y los pro 
blemas de la evaporación agudos, pero 
ninguno de esos factores pueden sosla
yar los efectos de la política colonial. 
La búsqueda por los colonos de una ren 
tabilidad máxima a corto plazo trajo 
dos consecuencias nefastas: la especiali- 
zación de la agricultura argelina en cul 
tivos destinados a la especulación co
mercial (viñedos y cítricos) en detri
mento de los cereales y las hortalizas 
(importados de Francia) y la degrada
ción de los suelos.

El drama que trajo consigo la dislo
cación de la economía y la sociedad ar
gelinas, perdura todavía. Desde la in
dependencia a la fecha múltiples han 
sido los esfuerzos en favor de la pro
ducción, la reconstitución de los suelos, 
el mayor aprovechamiento posible de los 
recursos hidráulicos y en ayuda a la 
agricultura tradicional. Entre 1966 y 1971 
se destinaron 745 millones de dinares 
(1 dólar: 4.93), sin embargo insuficien
tes si no se procede a una redistribu
ción de la tierra.

Este es el empeño a la orden del día. 
Una tarea muchas veces pospuesta, que 
ha cobrado vida desde que el jefe de 
la revolución argelina firmara en no
viembre de 1971 las Ordenanzas de la 
Revolución Agraria: “la tierra pertene
ce a quienes la trabajan. Sólo quienes 
la cultivan y la explotan tienen dere
cho a ella”.

La situación de las masas campesinas 
que aguardan un cambio radical de su 
tradicional modo de vida no es menos 
grave. De los 8 millones de seres aue 
dependen de la tierra para vivir, sólo 
1.3 renresenta la población activa. El 
llamado sector de autogestión, Integra
do a partir de las modernas explota
ciones abandonadas por los europeos al 
producirse la independencia, monopoliza 
las dos terceras partes de todo el te
rritorio cultivable, pero sólo proporcio
na empleos a 135.000 trabajadores per
manentes y 100.000 estacionarios. Sobre 
el tercio superficial restante queda una 
abrumadora población de 5 millones.

De acuerdo a una investigación rea
lizada por el Ministerio de de la Agri
cultura y la Reforma Agraria:

—16.500 explotadores de más de 50 hec 
táreas acaparan el 25% de las tierras 
del sector privado.

—147,000 poseen entre 10 a 50 há. 
que equivalen al 50%.

—114.000 entre 5 y 10 há. o sea el 15 
por ciento.

—310.000 pequeños campesinos, la em

pobrecida masa, el 10% de todas las pro 
piedades, deben contentarse con explo
tar menos (de 5 há.

Es decir que mientras el 3% de los 
propietarios acaparan la cuarta parte de 
las tierras cultivables más de la mitad 
del campesinado argelino explota preca
riamente una décima parte de toda la 
tierra disponible. La vida de una fami
lia se hace harto difícil, y el éxodo a 
las ciudades o el salto a la emigración 
viene a ser el complemento típico.

Los grandes propietarios, en cambio, 
se regodean extrayendo las rentas, con 
muy escasas inversiones en el campo. 
Agudizando aún más el desequilibrio 
económico. “Es a esta mentalidad anti
económica —señalan los dirigentes arge 
linos— a la que la Revolución Agraria 
pondrá fin”. (Continuará)

Gracias por la guerra...
(Viene de la página 13). 
rreteras dañadas (en un total de cua
renta y tres mil); ciento seis millones 
de dólares de pérdidas contabilizadas.

A poco del proceso 'de reconstruc
ción, la ruptura con el stalinismo. Al 
rechazar de plano sus imputaciones y 
sus exigencias, dándolas a conocer y 
obteniendo respaldo en las masas, Ti
to cimentó su conducción. “La vida 
me habla enseñado que lo peligroso ^ 
en momentos como éstos es la vaci- y \  
lación. En tales situaciones, las re
soluciones deebn ser valientes y muy 
claras”

Un cuarto de siglo después de la 
crisis, normalizada ya la realización 
con los demás estados socialistas, Yu
goslavia (250 mil kilómetros cuadra
dos, 21 millones 'de habitantes; una 
renta per capita que se multiplica 
por siete desde aquella fecha; un 
gran desarrollo industrial) revisa ex
periencias, innova, corrige desacier
tos, aprende y enseña.

Sin vacilaciones, como ya sucediera 
repetidas veces, es Tito quien orienta 
la sincera y severa autocrítica que 
se desarrolla con participación de la 
masa y con la orientación de su par
tido. Un largo reportaje, publicado 
hace poco por “El Oriental”, fue bien 
revelador en ese plano. Allí. Tito agre 
gó: “Tuve, hace poco, la oportunidad 
de decir en la Universidad de Bel
grado que es una vergüenza que en 
nuestra universidad el marxismo se 
estudie en total dos horas por sema
na. Debemos ofrecer una formación 
marxista a nuestra juventud. Traba
jamos entre los pioneros. Les pone
mos un pañuelo rojo al cuello, les 
hablamos y les damos a leer textos 
sobre la lucha de liberación. Pero en 
cuanto pasan a la escuela secundaria, 
ya no queda lugar para el marxismo. 
Debemos corregirlo. Volvamos al mar
xismo a su lugar”. Son palabras del 
Jefe de Estado, conductor del Par
tido, a la vez. Divulgadas por agen
cias oficiales. Repartidas por las em
bajadas. Sin tapujos ni vacilaciones.
Con la fuerza de su liderazgo, que 
supo ganar.

Por eso, las palabras de un corto 
telegrama con que lo saludaron jó
venes yugoslavos al pasar el umbral 
de los ochenta: “Camarada Tito: gra
cias por la guerra y gracias por la 
paz”.
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CARTELERA
LIBROSi .
•  ESTUDIOS SOBRE LOS ORI

GENES DEL rhK O N lSM U . —
por Miguel Murmis y Juan Carlos 
Portantiero. Es el primer volumen de 
una serie que se anuncia de dos, en 
los que sus autores advierten que no 
tratan hacer historia o dar una vi
sión integradora del peronismo sino 
plantear y discutir algunas condicio
nantes económicas, sociales y políti
cas que facilitaron el surgimiento de 
esa fuerza populista como alternati
va de poder en los comienzos de la 
década del 40. (Siglo XXI Argentina, 
1972, 129 páginas, 'distribuye América 
Latina).
•  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 compartióle 
—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 Fernando E. Sola
nas y Octavio Oetino. Los autores 
—dos famosos realizadores cinemato
gráficos que con La hora de los hor
nos revolucionaron, siguiendo la en
señanza de Eisenstein, el concepto de) 
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)

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 £¡. 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 si, pero ino
cuo y prescindible.
•  LOS EXITOS DE ATAHUALPA 

YUPANQUI (Solumbia CBS 9169, 
monofónico).

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- 
estereofónico).

La actividad de Camerata siempre 
resulta bienvenida. En pocos años es
te grupo supo perfilarse como uno de 
los mas 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.

TELEVIS IO N
•  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 
jomada, diluyen cualquier posible 
atractivo. Los monos de Quino son 
mejores sobre el papel y sin movi
miento alguno. (Canal 4)

PLASTICA
•  ROBERTO UMANSKY./ Es un

arquitecto con31 años que hace 
poco inició la exploración expresiva 
de diferentes maderas (peroba, álamo, 
caoba, cedro, peteribí) y 'de un in
terés inicialmente utilitario e inme
diato pasó a estructurar compejas 
construcciones que, si admiten un so
lo punto de vista, se adensan en su
cesivos planos entre los que apresa 
connotaciones más amplias como la 
urbanística y el compromiso político. 
(Losada Artes y Letras)
• JOSE P. COSTIGLIOLO. Quien

fuera uno de los más empecinados
tributarios del arte abstracto al prin
cipio de la década del 50, hace el 
balance de los últimos diez años: una 
repetición aburrida, sin imaginación 
ni sensibilidad —en la composición, 
en el color— ‘de elementos geométri
cos a los que se muestra impotente 
para inyectarles un sentido, cualquie
ra que sea. (Alianza Cultural Uru
guay-EE. UU.)
•  V ANIVERSARIO DE COPER-

NICO. Una selección de foto
grafías, afiches (de espléndida con
cepción, ya tradicional de la escuela 
polaca) y libros que registran la vida 
y obra del autor de la teoría helio
céntrica, se evoca, con elegancia, y se 
homenajea con elocuencia al celebre 
astrónomo. (Biblioteca Nacional)
•  ARDITTI, GALLARRETA, TABA-

REZ. Tres discípulos del Taller 
Edgardo Ribeiro, documentan los peo
res estigmas de esa escuela: la multi
plicación hasta la saciedad 'de estereo
tipos formales. (Trilce)

•  EDUARDO GIACOMETH. Sal-
teño nacido en 1949, alumno de 

la Escuela de Bellas Artes y de la 
Escuela de Artes Aplicadas, de Nelson 
Ramos desde su Centro de Expresión 
Artística, explícita una insolencia co- 
loristica. ruda e incipiente, que está 
a la altura de su pobreza ideativa. 
(Galería U)
•  ZINA FERNANDEZ. Con orfe

brería en plata, se presentó esta
semana un sólido artesano de segura 
trayectoria. (Galería U)
• CARLOS PIERI. Con dibujos, 

•desde hoy (Galería U)
•  NEDER COSTA. Pinturas, inau

guró ayer. (Boqui).
•  MANOLO LIMA. Pintura. (Bai 

Jauja).
•  JUAN ANGEL VIBRA. Con pin

turas, inauguró el limes. (Asocia
ción Cristiana de Jóvenes)
•  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)
•  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 totalmente la sunerficie 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)
•  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 alcanzo 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. 
(ICUB)

•  HORACIO COHAN. Es un uni
versitario argentino con inquietu

des variada» (poesía, pantomima, ac
tividad comercial) que hace un lustro 
encontró, modelando la arcilla, una 
veta inesperada para iu talento plás
tic»: pequeña» figuras de 15 a 25 cen
tímetro», aisladas o agrupadas, per» 
siempre empeñosas de contar algo 
situado a fines del siglo pasado. Ca
da personaje tiene »u 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 ee, 
también, «a moralista. (Karlen Gu- 
gelmeier) ggepifvrerr’v •» - sj
e NELSON T. ROMERO. El año

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

•  CARLOS CASTRO 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)

TEATRO
•  PEPE, EL ORIENTAL, de Milton

Schinca. Una obra pensada en
función del actor Pepe Vázquez, apro 
vechada por el intérprete hasta el 
máximo de sus posibilidades histrió- 
nicas. (Nuevo Stella).
•  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- 
domir, Susana Cañavero, Hugo Bar- 
dallo. Juan A. Maggiolo, Olida Do
lara, entre otros. (El Tinglado)

•  DIA BEL PBRDON, d* Luis No
vas Yerra. Los cronistas apresu

rados han querido ver de esta suce
sión de chistes judio» la ambigüedad 
de la dramaturgia pirandelliana, allí 
dond» n« hay Ano una clara impo
tencia para elaborar un asunto y dar
le estructura teatral. Estas debilida
des y efectismos de la pieza están 
satisfactoriamente servidos y mejora
dos por una vitalísima puesta a car
go de Jaime Yavitz y un trio exce
lente de actores (Dumas Lerena, Clau 
dio Solari, Jorge Triador) que se 

mueven entre aciertos escenográficos 
y luminotécnlcos. (Verdi).

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

crita, esta denuncia liberal que asocia 
un hecha real ocurrido en el siglo 
XVn a la cacarla de brujas del di
funto senador McCarthy, mantiene 
sus mecanismos escénicos, directos, 
eficaces, aunque la superficialidad d» 
su mensaje se hace notar. El director 
César Campodónico, luego de una pri
mera parte equivoca, logra un espec
táculo seguro y basta inspirado por 
momento», bien secundado por la des
pojada «scenografia de Gallup y las 
excelentes luces de Yáñes. El elenco, 
visiblemente mal distribuido, tiene su 
puntal en Rafael Salzano, que recu
pera el brillo de sus mejore» tiempos. 
(El Galpón, aala 18)

FOTOGRAFIA
•  JOSE P. CARDOSO - CLAUDIO 

RAMA. Inauguran una muestra 
fotográfica. (Casa Bertolt Brecht, hoy 
a las 10)
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FRACASO EL GOLPE 
DE LOS FASCISTAS

El viernes 29 de junio a las 8,50 horas chilena, las diversas 
agencias de noticias destacadas en Santiago de Chile (UPI, AP, 
AFP, EFE, ANSA, LATIN, REUTER etc.), irradiaban al mundo 
entero que UN GOLPE MILITAR SE HABIA PRODUCIDO 
CONTRA EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE SALVADOR 
ALLENDE; TANQUES HABIAN RODEADO EL PALACIO 
DE LA MONEDA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA: SE 
COMBATIA FURIOSAMENTE; MILITARES INSURRECTOS 
Y FRANCO TIRADORES PARAPETADOS DISPARABAN 
CON AMETRALLADORAS Y FUSILES CONTRA LA SEDE 
DEL PALACIO DE GOBIERNO Y EL MINISTERIO DE 
GUERRA; LA GUARDIA DE PALACIO Y DEL MINISTERIO 
NEGADOS A RENDIRSE COMBATIAN EXITOSAMENTE 
CONTRA LOS SUBLEVADOS i 7 MILITARES Y MUCHOS 
CIVILES, HABRIAN MUERTO; EL PRESIDENTE ALLEN
DE LLAMABA AL PUEBLO A OCUPAR LAS FABRICAS Y 
SITIOS DE TRABAJO: AGREGABA QUE LA SITUACION 
ESTABA CONTROLADA, TROPAS LEALES DE LOS REGI
MIENTOS BUIN Y TACNA MARCHABAN A DESTRUIR A 
LOS REBELDES. NUEVOS CABLES E INFORMACIONES 
DE LAS RADIOS CONCLUIAN QUE A MEDIODIA EL 
CUARTELAZO MILITAR ESTABA ABORTADO Y QUE EL 
PRESIDENTE Y SUS MINISTROS SE HABIAN POSESIO
NADO DEL PALACIO PRESIDENCIAL.

por Rodrigo lturriaga
El fracasado golpe de Estado había si

do provocado por un grupo de oficiales 
encabezado por el Mayor del Ejército 
Souper, del Regimiento Blindado N» 2 
de Santiago y un pelotón de hombres 
de tropa, que en total no llegaron a 100 
hombres; acompañó en esta aventura 
un grupo de civiles, fanáticos ultrarreac- 
cionarios y fascistas de "Patria y Liber
tad”, apoyados de toda suerte de aven
tureros, asesinos a sueldo y lumpen; ac
tivo planillado de esa organización, muy 
bien financiada por la oligarquía (ej.: 
Sociedad Nacional de Agricultores, cuyo 
líder Benjamín Matte, junto a Pablo 
Rodríguez y otros ultras se refugiaron 
inmediatamente que fracasó el golpe, en 
la Embajada de Ecuador). Los civiles 
fueron los francotiradores que se apos
taron en los rascacielos del Barrio Cí
vico que rodea La Moneda.

La aventura golpista era el coletazo 
•desesperado de un complot de grandes 
proporciones, urdido, claro está, por la 
directiva central del P. Nazi-onal, que 
dirigen, entre otros, Onofre Jarpa, Mario 
Amello, el Director de EL MERCURIO 
¡qué coincidencia!, los tres fueron en 
su juventud destacados militantes del 
partido nazi criollo, M.N.S. chileno, di
suelto a raíz de la segunda guerra mun
dial y alineamiento de la República de 
Chile a la causa de los aliados; y el ine
fable sirviente del imperialismo yanqui 
y la CIA, -Frei y sus secuaces, furibundo 
cipayo contra. él gobierno popular de 
Allende, cuya ira llegó al máximo a raíz 
de la denuncia de la prensa norteameri
cana al Congreso de EE. UU. y políticos 
republicanos y demócratas, cuando con
firmaron que el modesto abogadillo que 
sirvió esos intereses imperialistas como 
director del TARAPACA, el diario que las 
empresas norteamericanas del salitre y 
yodo mantenían en la provincia de Tara- 
pacá (norte *de Chile) por los años de 
1930 -1935.

LA SINIESTRA CONFABULACION
Dos, o mejor, tres sucesos muy sos

pechosos se produjeres casi en los mis
mos instantes de la asonada fascista. 
Clausura de EL MERCURO el día 22 
de junio, ordenada por el Ministro de 
la Corte de Apelaciones por publicar un 
manifiesto sedicioso llamando poco me
nos Ue al alzamiento armado contra 
el régimen constitucional de Allende; la 
orden desesperada 'de las directivas del 
P. Nazi-onal, momios; “de sus militan
tes se alejaron del teatro de los com
bates, el perímetro del centro de San
tiago, no cuando arreciaba el tiroteo de 
las ametralladoras y fusilería; sino cuan
do se vio: 1) Que la guardia de carabi
neros del Palacio de La Moneda y la 
guardia militar del Ministerio de Querrá,

atrincheradas en esos edificios, no da
ban cuartel, por el contrario, mantenían 
a raya a los militares traidores (un mi
núsculo puñado del Ejército) y a los ci
viles emboscados; y 2) Cuando el Alto 
Mando del Ejército, dirigido por su Co
mandante en Jefe, general Prats perso
nalmente dirigía la eliminación y lim
pieza con regimientos de la Guarnición 
de Santiago (4) entre los cuales se con
taba el glorioso BUIN, que se formó en 
los años de la guerra *de la independencia 
patria. El otro rasgo muy sugestivo es 
que después de fracasada la intentona 
de derrocamiento, es decir, a las 12 del 
día —después de tres horas de combate 
y cuando Allende y sus ministros y ase
sores estaban en Palacio, la directiva 
nacional del P.D.C. que está dominada 
por Frei y su grupo 'de profitadores que 
lo acompañaron en su gobierno (1964- 
1970), declaró públicamente "que el Par
tido Demócrata Cristiano apoyaba al Go
bierno Constitucional de Allende”. Sin 
embargo, no pasaron tantas horas para 
mostrar a Chile entero su asquerosa fe
lonía. Cuarenta y ocho horas más tar
de, haciendo causa común con el par
tido fascista y momio de la oligarquía, 
rechazaban en la Cámara de Diputados, 
en una votación de 81 contra 53 votos, 
el pedido de Medidas de Excepción por 
90 días solicitado por el Presidente Allen
de de “declarar al país en Estado de 
Sitio”, es decir, para disponer de las he
rramientas legales y detener a todos los 
comprometidos en el cuartelazo, civiles 
o militares, controlar la prensa oligár
quica, su cadena de radio y T.V. e in
vestigar a fondo el origen y repercusión 
de la asonada; la implicancia de los po
líticos golpistas y los agentes especiali
zados de EE. Uü., llámese CIA, etc., es
pecializada en tales siniestros planes y 
ver hasta qué punto el Depto. de Estado 
y los noveles Siracusa, dispersos no sólo 
en Uruguay sino en toda América La
tina (pero de preferencia en Chile, Ar
gentina y Perú) son los que están ati
zando la hoguera del enfrentamiento y 
el golpe.

NUEVOS ZARPAZOS
La semana anterior al pusch fascista, 

se sucedieron toda suerte de aconteci
mientos que bien se pueden señalar como 
adelantos de los hechos sangrientos que 
ocu ocurrirían, como sucedieron a fines 
de la úlima semana de junio: el viernes 
22, EL MERCURIO es clausurado por 
6 ediciones, a raíz del manifiesto pu
blicado como inserción por el P. Nazi-onal 
llamando a la subversión contra el ré
gimen constitucional de Allende; el sá- 
bado23, día del Congreso Nacional de 
los Partidos de la Unidad Popular en 
Santiago, el subsecretario del Interior,

Daniel Vergara, 'da cuenta al país de 
32 atentados dinamiteros contra perso
nalidades políticas y gubernativas de la 
izquierda (políticos, parlamentarios, hom
bres de gobierno), contra diarios de avan
zada, locales de partidos populares y me
dios de información; voladura de la to
rre de alta tensión de la T.V. canal 7 
de la televisión nacional, organismo del 
Estado; que tiene estaciones de T.V. 
a lo largo de 4.300 kms., de Arica a 
Tierra del Fuego; el dia 24, el maridaje 
momio - freísmo del Parlamento aprueba 
las censuras contra tres ministros de 
Estado: Millas, de Economía; Bitar, de 
Minería; y Figueroa, de Trabajo; pronto 
vendría la cuarta censura, contra e Mi
nistro del Interior, Gerardo Espinoza; que 
quedaban suspendidos hasta pronuncia
miento del Senado, lo que prácticamente 
significa que medio Ministerio queda fue
ra de actividad. Es indudable que la gui
llotina tiene que caer sobre ellos; la ra
zón es bien simple: e olgarco - freísmo 
dispone de 30 bancas en el Senado con
tra 20 de los partidos de-la U.P.

LA HUELGA MINERA
Las causas de estas acusaciones eran 

la actitud del gobierno en el conflicto 
laboral del Teniente; huelga artificial, 
gestada por los esbirros y sirvientes de 
las empresas del cobre norteamericanas, 
como sabotaje económico, traer la quie
bra 'del régimen económico - social; de 
la oposición momio - fascista, CA y la 
considera que este “paro” fabricado por 
Kennecott, cuyos agentes son Onofre 
Jarpa y Eduardo Frei, han costado a 
Chile, al erario fiscal más de 30 millones 
de dólares, tan indispensables para la 
economía chilena; además, con el paro, 
que llegó a los 75 días, aunque sólo sig
nificó qué un 36 por ciento del personal 
obrero -  empleados 'de la Mina de Cobre 
EL Te n ie n t e  dejara de producir, trajo 
una grieta muy peligrosa en la unidad 
de la clase trabajadora, que ni se pro
dujo siquiera durante el “Paro Patronal 
y la Escalada Fascista de octubre del 72”.

Y lo extraño y sospechoso es que este 
paro que los enemigos jurados del pue
blo trabajador, como son la oligarquía y 
yos monopolios yanquis, inflaron y dieron 
oxígeno, ya que está comprobado que 
erogaciones en alimentos, ropas y dinero” 
suministrados en colectas que se hicieron? 
en Rancagua y otros puntos del país, 
que suman dos millones de dólares, su
ma gigantesca en escudos, superior a los 
25 mil millones de escudos; a otro perro 
con ese hueso, ninguna colecta callejera 
ni fraternal puede dar esa suma side
ral, “eran los subsidios prontos y sin re
compensa del imperialismo”.

¡Vaya uno a cruparse esa mandarina!
Entre los días 25, 26, 27 y 28 de junio 

sigue activamente la labor de zapa de 
la oligarquía. En el 26, se produce el 
‘ntento callejero en el barrio alto, donde 
viven los momios, los pitucos, los agio
tistas del mercado negro 'de los artículos 
de primera necesidad y de la compra y 
venta de las divisas, contra el general 
Prats, siguiendo el mismo procedimiento

que se usó en el asalto y asesinato del 
general Schneider en octubre de 1970: 
encerrar su automóvil con otros y, en 
operación comando, darle muerte. Aten
tado que fracasó por la rápida y enér
gica, además íde valiente, actitud del 
Gral. Prats. El 27 y 28, el servicio de 
inteligencia militar descubre los hilos de 
un comploto militar en algunos regimien
tos de la guarnición de Santiago, el go
bierno decreta Zona de Emergencia la 
capital, nombra en esta misión de con
trol al Gral. Mario Sepúlveda; entre estos 
dos días, la Corte Suprema de Justicia, 
otro reducto de los momios —éstos no 
sólo son momios por o anquilosados, sino 
que el más íoven boi'dea los 80 años— 
agiliza los tramites de salida de la cár
cel del siniestro militar Roberto Viaux, 
famoso en octubre de 1969 cuando se 
alzó contra el gobierno' de Frei y pre
tendió su derrocamiento, en aqpei en
tonces todo el pueblo de Chile y las di
rectivas populares de la U.P. se jugaron 
entero contra el golpismo gorilista por 
salvar el régimen constitucional y las 
libertades. En octubre del 70, Viaux fue 
el líder del salvaje atentado que costó 
a vida del general Schneider. Viaux 
condenado por los tribunales militares 
a 20 años de presidio y cinco de extra
ñamiento; fue favorecido por la Corte 
Suprema (reducto político momio-freísta) 
que revisó la sentencia y se la rebajó a 
dos años, que ya los cumplió. En los 
instantes mismos que se espera su salida 
del presidio y su destierro —él ha esco
gido Ecuador—, se producía el descabe
llado asalto sangriento al Palacio de Go
bierno.

Allende, pese al respaldo masivo del 
pueblo trabajador, que se lo ha pedido 
con energía, no ha querido clausurar las 
Cámaras Legislativas, se ha ajustado to
talmente a las leyes y tradición jurídico- 
constitucional de Chile; ha soportado con 
paciencia como el Parlamento no le ha 
dejado gobernar; cada mes le destituye 
sus Ministros, le torpedea las leyes, le da 
sin financiamiento los presupuestos de 
sueídos, gastos y entrada, factor de la 
tremenda crisis que sufre Chile; le im
pide obtener una ley que castigue en 
forma drástica el delito económico para 
terminar con la carestía, el ocultamiento, 
el mercado negro. Y ahora, cuando la 
oligarquía y el freísmo coludidos con un 
puñado de militares traidores y sedición 
sos, que no representan en nada la con
dición obediente y profesiona de las Fuer
zas Armadas, pretendieron asaltar la Ca
sa de Gobierno, derrocar a su legítimo 
presidente; intentaron asesinar al jefe 
máximo del ejército utilizando un tráns
fuga del glorioso ejercito (el capitán Ser
gio Rocha Aros). El parlamento, le im
pide hacer la limpieza de los elementos 
fascistas principales, algunos de los cua
les han salvado su pellejo pidiendo asilo 
en la Embajada de Ecuador en Santiago, 
entre los cuales se encuentra el joven 
abogado y homosexual, Pablo Rodríguez 
Grez y el ex presidente 'de la centenaria 
sociedad de terratenientes (S.N.A.) So
ciedad Nacional de Agricultura.


