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En un yerdadero impulso patriótico, el Sr. 
Presidente dije en Florida el pasado 25 de agos
to: “Por eso digo que estamos en una hora de 
liberación, liberación que vamos a llevar ade
lante, que vamos a profundizar y afirmar cada 
vez más, y para la cual contamos con la inmen
sa mayoría del pueblo uruguayo*'. El impulso, 
muy a tono con la fecha y el día. Explica —sin

PATRIOTICO

BORDABERRY EN FLORIDA

Al locuaz Ministro del Interior, pa
rafraseando: ,

¿Qué se fizo el Acuerdo de B. Lan
za?

Los comunicados 4 y íí ¿Qué se fi- 
zieron?

ZOOLOGICAS
Hay pájaros que se alimentan pico

teando entre los dientes de los coco
drilos los restos de las victimas. Las 
oligarquías viven de los mendrugos 
que les deja el tiburón mientras de
vora a ios pueblos.

El camaleón es un reptil saurio que 
cambia de color bajo la influencia de 
diversas causas. Los personeros de la 
rosca anti patria se parecen al cama
león tanto por ser reptiles, como por 
su capacidad para hacerse poco visi
bles detrás de las decisiones de los 
gobiernos.

El lince es una pequeña bestia de 
aguda mirada que enseña al león 
dónde está su presa. En pago el león 
le deja las sobras. Las oligarquías son 
minúsculas, pero despiadadas entre- 
guistas de sus propios pueblos. De eso 
viven.

El zorrillo es un mamífero de nues
tro campo que, si se siente atacado, 
lanza un líquido de olor infecto. La 
reacción anti-obrera se parece al zo
rrillo porque, para defender sus privi
legios, infecta el ambiente con la 
mentira y la calumnia contra los tra
bajadores.

En algunos países llaman perro de 
agua a un roedor grande parecido al 
capincho; pero, a la inversa del can 
que cuida al hombre y su vivienda, 
es como algunos “personajes” que 
viven royendo el sustento, la liber
tad y la honra de los demás.

duda— gruesos olvidos lejanos y cercanos. El 
que sólo un 22 por ciento lo acompañó en no
viembre del 71 y el que sólo unas decenas de 
funcionarios lo acompañaron en la conmemora
ción del pasado 18 dé julio, según versión no 
corregida del matutino “El Día”. Y explica el 
nuevo lenguaje presidencial, claro y por la in
versa.

ENTRE EL IMPULSO 
Y LA REPETICION

LA dimos, más arriba, una detonante 
frase del Sr. Bordaberry, buena am
blen tación para tan magna fecha:

la del 25 de agosto.
Pero no podemos alegrarnos por el no

vedoso giro estilístico del Príncipe. Está 
hecho en medio de un discurso duro, ma
chaconamente reaccionario, que alegró a 
los consabidos órganos de la ultradere- 
cha, los matutinos La Mañana y El País. 
Aquella Inveterada cavernícola desde la 
dictadura de Terra y éste, tal cual le 
ocurriera a su desmemoriado redactor y 
hoy ministro de Cultura, de diario blan
co se ha convertido en pasquín azul y 
blanco, trasmutación para la cual, al de

cir de Trotsky, nos basta la lógica for
mal.

“Ley de la libertad” como rectora, de
fensa de la "independencia nacional", 
“independencia amenazada’, los peligros 
de las “..ons.gnas internacionales” y de 
la “semilla de la división”, la “hora de 
liberac ó. ’, la “unión de todos en pos de 
grandes objetivos”, dieron costoso armado 
a un discurso qve, no por esperado, de
cepcionó menos a la inmensa mayoría.

Y ello es asi, porque el Sf. Presidente 
se empeña en danés a las cosas su sig
nificada inverso. Porque su “ley de la 
libertad’ n.o es la del pueblo oriental, 
perseguido y hambreado: su “indepen
dencia amenazada” no es la nuestra, la

SIGUE PRESO 
H. RODRIGUEZ

Días pasados y a 48 horas de la clausura de 
RESPUESTA, fue detenido el compañero Héctor Ro
dríguez, Redactor Responsable de dicho semanario, 
Secretario General de los G.A.U. y uno de los más 
respetados líderes de nuestro movimiento obrero.

Como se sabe, el nombrado compañero, con más 
de treinta años de militancia sindical en el gremio 
textil y en las organizaciones unitarias de nuestro 
poderoso sindicalismo nacional, venía desempeñán
dose como periodista en “Stusa”, por supuesto des
pedido, y como Redactor del nombrado semanario 
frenteamplista.

Sumamos nuestra protesta por tan injusta de
tención.

FARO
EL ORIENTAL taluda la reaparición de "FARO", 
periódico del Frente Amplio de Rocha. ADELAN
TE, COMPAÑEROS, CON LA FE DE SIEMPRE.

de la nación sojuzgada por el extranjero 
y su tesis de “liberación” y de “unión” 
no es la del artiguismo, estafado por las 
oligarquías vendepatrias.

Bordaberry defiende la “libertad” de la 
explotación capitalista; la “independen
cia” para que el país siga sometido al 
imperialismo extranjero, la del Brasil 
para convertirnos en una nueva Cispla- 
tina; y los peligros en materia de con
signas no le impiden mantener las re
cetas enteras del PMI y otros organis
mos verdaderamente extranjeros, etc.

Sin duda en la Piedra Alta, no muy 
alta brilló la estrella presidencial.

Lo que no 
se dice

NUEVAS ESTRUCTURAS

Editorial
Distribuidora

Librería

JOSE LUIS 
BLASSINA 

EN LIBERTAD

Bartolomé Mitre 1414Teléf. 85660

Luego de más de cincuenta días 
de detención, ha recobrado su li
bertad ol querido compañero José 
Luis Blassina, respetado militante 
bancarío y prestigioso miembro del 
Partido Socialista.

Nos congratulamos en saludar 
esta liberación y reclamar libertad 
de los demás compañeros aun de
tenido!.

QUE a pocos meses de los aguinaldos, 
ninguna empresa sabe cómo los podrá 
pagar, dada la tremenda illquldez de 
la plaza y las negras perspectivas del 
mercado interno.
—QUE igual incertidutnbre existe en 
esferas oficiales, dado el abultado y 
creciente déficit fiscal.
—QUE tampoco las empresas privadas 
saben cómo van a pagar el salario 
vacacional de reciente data y aquellas 
que lo debieron pagar aún —en tér
minos generales— no están debiendo, 
con las lógicas consecuencias sufridas 
por los expectantes hogares de los tra
bajadores y del propio comercio.
—QUE recientes datos oficiales han 
dado una cifra escalofriante de muer-, 
tes por hambre en nuestro país, sin 
contar los cientos de niños que en ve
rano mueren de gastroenteritis y otras 
enfermedades que son- consecuencia 
directa de la desnutrición.
—QUE en una sola escuela de la 
ciudad de Artigas —la de la Aldea—, 
de alrededor de mil niños, quinientos 
sólo se alimentan del cada vez más

, magro plato del cojmedor escolar el 
que, por falta de todo apoyo oficial, 
está al borde del cierre.
—QUE no habrá verdaderamente se
guridad nacional —término tan en 
boga—, sin que se asegure dignamente 
la vida y el trabajo de miles de orien
tales.
—QUE tiene muy preocupada a la 
oficialidad más honesta el surgimien
to —cual hongos después de las llu
vias— de gorilas en importantes car
gos oficiales, trabando toda medida

. positiva.

Por “EL ORIENTAL” en OFFSET. - CONTRIBUYA con la Campaña Especial haciendo su 
suscripción militante.

LO VISITARA UN AMIGO DEL SEMANARIO.
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UNIDAD
Más y más unidad. Para sumar 

la fuerza. Para enfrentar los pla
nes represivos que impulsan la 
rosca. Para traducir de manera 
eficaz las legítimas aspiraciones 
de las grandes masas de trabaja
dores. Más y más unidad.

Y actitud consecuente con esa 
postura. Aportando al esfuerzo co
mún nuestra fuerza, valorando en 
la forma debida lo que nos acer
ca y lo que diferencia nuestras po
siciones, prontos a discutir —fran
ca y debidamente— sin mellar la 
unidad, procediendo con honesti
dad.

Consecuentes también para ser 
unitarios por definición estratégi
ca, sin vacilaciones y sin altera
ciones. Hoy y mañana. Para resis
tir la embestida enemiga y para 
conquistar terreno al enemigo. 
Donde somos más fuertes y don
de no lo somos. Sin cálculos opor
tunistas.

Para utilizar las palabras de En
rico Berlinguer, hablando ante el 
Congreso de los comunistas italia
nos (“Un Partido con buena sa
lud”): "quien tenga más hilo, que 
más teja”. Con sinceridad, con 
honestidad, • con sentido de res
ponsabilidad. Con criterio unitario.

No alcanza proclamarlo. Se de
be conjugar en todas partes. Y se 
debe probar de una sola manera: 
en la práctica de la militancia de 
todos los días. Inequívocamente..

CARLOS MACHADO

ABOCADO á la preparación de 
una nueva edición de su “His
toria de los Orientales”, el 

compañero Machado interrumpe, por 
unas semanas, sus comentarios inter
nacionales.' Volverán en octubre a las 
páginas de “El Oriental”.

......—■
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en este número de los materiales 
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EDITORIAL

siempre hay 
algo que decir

REAPARECE hoy “El Oriental” después de las 5 
semanas de clausura que le impuso el Poder

Ejecutivo. Demás está aclarar que no vamos a for
mular un juicio sobre la resolución gubernativa que 
nos condenó al silencio durante ese lapso. Si lo hi
ciéramos, seríamos, sin duda, bojeto de una nueva 
sanción, y es obvio que nuestro interés es man
tener el contacto con nuestros lectores.

¿Aunque las posibilidades de emitir nuestra opi
nión. sean obligadamente restringidas? Sí, aunqüé 
lo sean.'

¿Por qué? Porque un periódico surgido para ser 
vehículo de un pensamiento político que presido 
hoy las grandes transformaciones del mundo y que 
se identifica con el más alto destino de la nación 
uruguaya, es un periódico que siempre tiene algo 
importante que decir.

Así es porque hablar en nombre del Socialismo, 
en nombre de la doctrina socialista, en nombre de 
los intereses de la clase obrera a la que el socia
lismo científico dio el más fecundo cauce para la 
lucha, significa la apertura de una amplia perspec
tiva para interpretar y juzgar los hechosi de la vida 
nacional e internacional.

Asi es, también porque el Partido Socialista inte
gra el Frente Amplio, conjunción de distintas 

clases sociales víctimas de los mismos intereses an
tipopulares y antinacionales, conjunción constitui
da en torno a un claro y definido programa anti- 
oligáquico y antimperialista, lo que significa denun
cia y soluciones,, sobre las que mucho hay que
hablar.

Siempre tenemos algo que decir, porque aunque 
las prohibiciones vigentes nos impiden juzgar li
bremente los actos del gobierno, sus responsabili
dades frente a muchos hechos concretos, no ños im
piden examinar la línea general de la clase domi
nante en lo político, en lo económico, en lo social, 
en relación con las tremendas realidades del país, 
así como señalar los caminos que deberían seguir 
se, pero que no se siguen, las soluciones que de
bían adoptarse, pero que no se adoptan.

Estamos en una dramática encruci j ada : o el país 
aborda ía agravada crisis de sus estructuras eco
nómicas o se hunde cada día más en la pobreza 
y en la dependencia.

Naturalmente, que en grado quizás sin preceden
tes en la historia nacional, esa crisis está indisolu
blemente ligada con la otra, cor la crisis institucio
nal y política. En efecto, a- pesar de estar, comq 
estamos, ante un poder casi ilimitado en sus facul; 
tades, ningún hecho nos permite percibir en la actual 
situación las bases políticas para transformaciones 

conómicas y sociales de fondo. Y la situación del

país, en esos aspectos esenciales de su yida, es muy 
grave.

No somos tremendistas, no nos complacemos en 
mostrar el lado negativo u oscuro de las cosas que 
debemos juzgar. Por el contrario, nuestra convic
ción de los cambios inevitables que traerán una vidq 
distinta para el pueblo, nos lleva a una concepción 
optimista del devenir nacional. Tenemfos, por otra 
parte, una gran confianza en la conformación, en 
rápido procesb, de una conciencia nacional que será 
el sustento del nuevo tiempo.

Pero no podemos dejar de decir algunas cosas:
LA situación de las clases populares se ha vuelto 

insostenible ante el alza del costo de la vida y 
la pérdida, del valor de sueldos, salarios y pasivi
dades. Los medios fundamentales de producción si
guen en manos de los que manejan grandes con
centraciones capitalistas y esta oligarquía mantiene 
al país en el estancamiento y supeditado al capita
lismo extranjero, que impone, para sus préstamos 
y sus inversiones, condiciones lesivas de la sobe
ranía nacional.

Las carencias económicas, alimenticias y de me
dios diversos para prevenir y curar las enfermeda
des han producido un desmedro en la salud de la 
población, especialmente en la salud y en e¡ creci
miento de los niños.

Todas las ramas de la educación y la cultura 
tienen sus posibilidades mutiladas por un presu
puesto que atenta contra el cumplimiento de sus 
fines.

Son algunos ejemplos, entre muchos. Las solu
ciones son conocidas. Hay montañas de anteceden
tes, de estudios... y de promesas vanas en materia 
de redistribución del ingreso, de planes agrarios, de 
nacionalizaciones, de servicio nacional de salud, de 
prioridades presupuéstales, etc. Pero la economía 
uruguaya Jgue estancada o en retroceso.

Las estructuras anquilosadas siguen en pie. Man
tenerlas es una especie de suicidio nacional.

Está bien apresar y procesar a algunos grandes 
ganaderos que estafaban el Estado, pero el acapa
ramiento de la tierra sigue intocado.

Hablan Jos gobernantes de incremento de la pro
ducción. Un», política económica dirigida a ese obje
tivo tiene que ser planificada de modo tal que, tanto 
en el terrerío agrario e industrial, como en el del 
comercio exterior y en el de la banca, se aplique con 
objetivos nacionales y sociales y no al servicio del 
interés privado, del privilegio de los grupos domi
nantes-

Es necesario sacar al país de la situación en que 
lo ha sumido su crisis integral Para ello hay que 
Unirse en una lucha sin tregua.



El pasado lunes 27 de agosto nuestro querido compañero José Pedro Cardoso cumplid 
setenta años de una vida fecunda , plena, llena de momentos de alegría y también de dolor, esos 
que a cada paso tiene que enfrentar el militante revolucionario.

Setenta años, la mayoría de los cuales estuvieron dedicados a una militancia sin pau 
sas por el Partido Socialista, ya que su afiliación data del mes de noviembre del año 1931. En el 
momento de su incorporación al Partido Cardoso cumplía funciones como Secretario General de 
FEUU, a muy poco tiempo de haber sido fundada.

De ahí hasta hoy Cardoso fue ejemplo, como ningún otro, de una militancia conse
cuente y plena, sin altibajos^ sin claudicaciones. Siempre estuvo en la vanguardia de los socia
listas, luchando cdn dureza contra el enemigo, frente al cual nunca bajó la guardia, ocupando 
los puestos de, milátanoia más di&ciles, ganando sus responsabilidades por consecuencia en la 
militancia por las ideas de nuestro PartidoT

“EL ORIENTAL”, con motivo de esta fecha, armó un reportaje múltiple para el que 
contó con un panel de calificadas figuras del Partido, que paso a- paso, prégunta a pregunta, fue
ron desentrañando algunos de los momentos más importantes de su vida. Estuvo integrado por: 
Dr. Faustino Pereda, destacado dirigente universitario, Profesor Carlos Machado integrante de 
los Comités Central y Ejecutivo del Partido Socialista, Ramón Martínez Rodríguez, Presiden
te de la Federación AFE e integrante también del Comité Central, Dr. José Díaz, Secretario de 
Finanzas del Partido, Raúl Irazábal, encargado de la página gremial de “EL ORIENTAL”, Leo
nel Franzi, destacado) dirigente del Partido, Carlos Santiago, Secretario de Redacción de 
”EL ORIENTAL” e integrante del Consejo de Edición del diario “Ultima Hora” y el periodis» 
taCarlos Roji.

Aquí las preguntas y sus respuestas de acuerdo a la versión grabada.

_______ ___ . pregunta
Haga una comparación entre el Partido del año 1931, en 
que usted se afilió, y el que tenemos hoy.

—JPC: En el año 1931 nuestro Partido estaba tam
bién muy en auge. Recuerdo que me apresuré a afi
liarme antes de las elecciones de ese año, va que se es
peraba un gran resultado electoral. No quería que se pen
sara que mi afiliación se realizaba por un factor exl- 
tista. En materia de organización el Partido tenia la 
prganlzación clásica, sobre la base lie Centros, no de Nú
cleos como hoy, que era la misma del Partido Socialista 
argentino, del que nuestro Partido recogió muchos as
pectos de su organización, así como también, en gran 
parte, su conformación ideológica. El Partido Socialista 
argentino fue constituido inicialmente con el aporte de 
Socialistas europeos, usted Machado, como profesor de 
Historia, lo ha de saber mejor que yo—, alemanes, ita
lianos que trajeron al rio de la Plata su concepción 
del socialismo europeo. Algunas de esas características 
se reflejaron en nuestro Partido. De esto surge una di
ferencia bastante marcada con el de hoy; en aquel mo
mento cuando yo ingresé al Partido, y aún después, te
níamos sobre todo la vista puesta en Europa, en la lu
cha de los partidos Socialistas europeos. Estábamos muy 
desconectados con los movimientos socialistas, o de raíz 
socialista, de América Latina. Hoy es a la inversa; nos 
sentimos muy identificados con los Partidos y movimien
tos latinoamericanos. Consideramos, además, que el mo
vimiento liberador continental es uno solo. En aquella 
época no nos conocíamos casi, salvo con el Partido ar
gentino y alguna relación episódica con los socialistas 
chilenos, pero fuera de eso poco o nada más.

—Machado; Seguramente saltan a la vista algunas si
militudes, o sea las mismas metas, los mismos enemigos. 
Digamos, es la misma batalla. En ese plano, ¿sus expe
riencias, la larga lección aprendida?; seguramente usted 
la puede valorar.

—JPC: Experiencia proveniente,, fundamentalmente, de 
dos factores, uno que podríamos llamar externo, aunque 
en cierto modo no lo es, y otro interno. El primero, la 
penetración imperialista que en las últimas décadas se 
ba hecho mucho más profunda y que se señaló con ca
racterísticas que nunca habla tenido' en nuestro país. 
Para un examen más o menos superficial podría apa
recer el nuestro, en aquellos años como un país aparen
temente inmune a esa penetración. Conocíamos lo de 
México, lo de Centro América, lo de Panamá, lo de 
otros países de nuestro continente. Pero en el transcur
so de estos decenios la generalización ha sido muy cla
ra. Es uno de los factores que ha contribuido a la mo
dificación de las posiciones, de las definiciones, de las 
características de la lucha del Partido Socialista. En es
te panorama debemos incluir la poderosa influencia de 
la Revolución cubana. Esto ha sido bien estudiado por 
Trias.

En lo interno un proceso, estrechamente vinculado al

anterior, que por un lado ña sido, muchas veces lo he
mos señalado, el emparejamiento visible de los viejos Par 
todos tradicionales. Señalar un punto de partida en la 
muerte de Batlle, seria quizás un poco artificial Posi
blemente acelerado su punto de partida por la muerte 
de Batlle, que por su significación, por su gravitación, 
por el contenido de sus posiciones marcaba una diferen
cia bastante importante con el Partido Blanco. Se fue 
produciendo un proceso de emparejamiento de las posi
ciones de los viejos Partidos blanco y colorado, en lo eco
nómico, en lo social, en lo internacional, en lo político. 
Subrayo en lo político porque el emparejamiento se "pro
dujo también en la actitud ante los gobiernos de hecho, 
ante las dictaduras como las que se complicaron los dos 
viejos Partidos. Parte de uno y parte del otro fueron 
factores, de la implantación de la dictadura de Terra,- y 
parte de uno y parte del otro estuvieron contra, ella. 
Lo mismo ha ocurrido después. Naturalmente que esto 
no sucedió porque si; el hecho de vincular el factor.im
perialista con el aspecto interno que comentamos está 
Señalando que este proceso se acompañó con una agrava
ción de la crisis estructural del país, como el atraso de 
su producción con el acaparamiento de su tierra, con la 
banca y el comercio exterior sometidos al interés extran
jero. Esta crisis en relación muy estrecha con la pe
netración imperialista, fue precipitando la polarización 
y el emparejamiento de tos viejos Partidos y la adop
ción de posiciones de claros enfrentamientos son parte 
de los movimientos y organizaciones de la clase obrera. 
En lo que respecta a nuestro Partido esto se manifestó 
en forma muy especial y clara en el año 1952. Pode
mos decir que en esos años, en torno al 52, se vieron con 
mucha claridad todos estos factores de que estamos ha
blando. Antes le habría correspondido al Partido, al fi
nal de la guerra, denunciar en el Parlamento cómo a 
través de los empréstitos se afirmaba la penetración im
perialista en el país. Y también se vio claramente en 
aquel periodo, comienzo de la década de los años 50, el
Slanteo de clase que anidaba en el fondo. A raíz de una 

uelga, si mal no recuerdo en el transporte, en la que 
se dio la solidaridad de otros gremios, se implantaron las 
medidas de seguridad, con el voto de todos los secto
res, salvo el de los dos Partidos de la clase obre». Me
didas de seguridad que fueron acompañadas de un cor
tejo de acciones tremendas, prisiones, confinamientos, 
clausuras de locales, prohibición de asambleas, amena
zas de desafueros contra legisladoers. A partir .de en
tonces ese proceso se acentuó. Aparecieron con más ni
tidez las direcciones de los Partidos tradicionales como 
representativas de las corrientes burguesas, capitalistas y 
nosotros aparecimos con posiciones mucho más defini
das de enfrentamientos. Esos hechos contribuyeron a de
finir más claramente la nueva fisonqmia del Partido.

Después hasta el presente todo ha sido más claro y 
concluyente aún.

ETAPAS DE UNA LARGA MILITANCIA
—Díaz; ¿No podría usted centrar etapas de ese pro

ceso, desde su incorporación al Partido hasta nuestros 
días?

—JPC; En realidad esa etapa comenzada en torno al 
52 se mantuvo con características más o menos iguales, 
sin variaciones muy grandes, hasta el gobierno blanco 
con Azzini y el Pondo Monetario en 1959. Cuando los 
dos factores de que estamos hablando apareecn con mu
cha claridad. El Uruguay firma su primera “Carta de 
Intención’* con el PMI y realiza la reforma cambiarla y 
monetaria, es decir que, con el primer gobierno blanco 
se somete a la línea imperialista, y otra vez, esa polí
tica que era traducción de una posición clasista y de
pendiente es sostenida por el grueso de los dos Partidos 
tradicionales. Para ser justo tengo que señalar que ya 
bajo el gobierno batllista había habido, no una firma 
de “Carta de Intención”, sino un pronunciamiento fa
vorable a esa posición. De manera que a partir del 59 
empieza a agudizarse la crisis, el sustracto sobre el que 
operan los otros factores que estamos examinando, has
ta que llega la reforma “naranja”, que evidentemente, 
tal como nuestro Partido lo señalara, creó nuevas for
mas juridioas que sirvieron mejor al proceso de empare
jamiento de los Partidos tradicionales y le dio a la cla
se dominante un instrumento mejor para el enfrenta
miento a la clase obrera y a los sectores populares. Apro
bada esa Constitución y electo Oestido luego de su muer
te, empieza el período del “pachecato” .siendo éste el 
comienzo de la etapa que estamos viviendo ahora.

ALEGRIAS Y AMARGURAS
—Franzi; Son más de 40 años de militancia en el Par

tido. Yo supongo que en ese periodo ha tenido las dos 
variantes que se tienen en la lucha, satisfacciones y preo
cupaciones o amarguras. ¿Cuáles han sido las mayores 
satisfacciones políticas que ha tenido en el Partido y a 
la ves cuál fue su mayor preocupación?
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—JPC: Puedo contestarle, sin meditar más, lo segun
do, es deelr, lo que me ha significado disgusto. Han si
do aquellos episodios en los cuales, para algunos afilia
dos las situaciones conflictuales Internas tenían como so
lución la salida del Partidó. A propósito de esto las 
preguntas de Franzl me sugieren algunas consideracio
nes generales sobre mi relación con el Partido. Yo In
gresé en el Partido en el mes de noviembre de 1931 y 
me vi llevado pronto a asumir responsabilidades muy 
grandes. Al año siguiente, ya fui electo para el Comité 
Ejecutivq, lo que requirió, por no tener la antigüedad 
de dos años, una mayoría especial de dos tercios. Y en 
marzo del 33 se produce el golpe de estado y la depor
tación de Prugoni. Yo paso a ocupar la secretarla ge
neral del Partido. Viene todo el periodo dictatorial, se 
agrega mi actividad profesional, luego la vuelta a una 
semilegalidad, a la legalidad, y el Ingreso al Parlamen
to en el año 38. Esto es una especie de confesión; pien
so que al haber tenido que asumir tan rápidamente, tan 
tempranamente esas responsabiEdades, en un periodo de 
lucha tan absorbente, determinó que no tuviera el tiem
po necesario para formarme como lo debía haber hecho 
entonces en el terreno doctrinario, histórico, etc. Ustedes 
se preguntarán porqué traigo esto. Pienso que esa falta 
de capacitación en muchos planos la he suplido o he 
intentado suplirla en cierto modo, con un ajuste muy 
riguroso a ciertos conceptos fundamentales. Primero el 
criterio marxista; considero que el marxismo es una de 
las conquistas científicas más grandes, que le esclarece 
a uno los hechos históricos y sociales. Si bien no tenia 
una formación marxista muy profunda, tenia muy claro 
el criterio- marxista para juzgar los hechos políticos. Ese 
fue uno de los aspectos. El otro fue tener siempre pre
sente que actuaba en representación del Partido de la 
clase obrera. En la duda ante una posición a definir 
yo he tenido presente siempre eso, esa guia fundamen
tal: el interés de los trabajadores. _

Otro factor ha sido el haber actuado en el terreno 
que fuera, teniendo presente también que todas las ac
titudes que yo asumía fuera del Partido sé reflejaban 
en mi condición de socialista y por consecuencia en ei 
Partido mismo. Y aquí vuelvo a su pregunta, Franzl: 
otro concepto muy firme que ha guiado mi actuación de 
cuarenta y tantos años en el Partido, es considerar Inad
misible la solución a cualquier solución conflictual por 
la salida del Partido. En consecuencia, esos han sido 
los momentos que me han traído mayor preocupación, 
que me han disgustado más, mucho más que los de la 
lucha externa.

El otro aspecto de su pregunta es un poco más difí
cil: Usted me pregunta sobre recuerdos gartos o algo 
así. Son muchos. Es difícil.

LA CONFIANZA DEL PARTIDO
—Franzi: Por ejemplo para visualizar más claramente 

mi pregunta, ¿podría haber sido su elección como Se
nador, podría haber sido ,ei retomo del Partido a la le
galidad, podría haber sido encontrar el Partido después 
de tres años de ilegalidad en el 37* Congreso, o alguna 
otra cosa que a usted personalmente le hubiera provo
cado una satisfacción poco común?

—JPC: Le voy a contestar en una forma un poco ge
neral. Puedo decirle que lo que me ha dado las mayores 
satisfacciones en el Partido es haber tenido la demos
tración de que este me otorgaba su confianza. Puede pa
recer una cosa un poco pequeña o demasiado persoñal 
o de debilidad personal, pero así en tren de confesión 
eso es realmente lo que me ha dado una mayor - satis
facción. Y naturalmente, entre las cosas que usted men
cionó, el haber sido el primer Senador socialista, los 
últimos avances del Partido, el 37* Congreso.

—Franzl: Una cosa que no tiene nada que ver con es
to, que me parece que es muy importante. ¿Cómo valo
ra a los amigos dentro del Partido'

—JPC: Esa pregunta suya aunque parezca que tuviera 
un ámbito muy personal, tiene también una connotación 
política. Se la voy a explicar. Estos últimos año» de la 
vida del país , en que se han polarizado las posiciones, 
ha modificado en cierto modo hasta las amistades. En 
aquellos primeros años era muy frecuente que uno tu
viera amistad, y hasta amistad estrecha con personas 
políticamente muy enfrentadas a uno. Eso se ha ido mo
dificando: en los últimos años es muy difícil ser amigo, 
realmente ser amigo, de quien está en una posición de 
apoyo, «de solidaridad o aún de indiferencia ante un ré
gimen como el actual Esto ha tenido una consecuen
cia, que prácticamente, diría que mis amigos los en
cuentro en los compañeros del Partido y en el Frente 
Amplio.

Esto no quiere decir que no tenga buenas relaciones 
amistosas en el ámbito profesional y en otros ámbitos. 
Pero yo siento, especialmente en los últimos años, y 
no creo que este sea un criterio sectario, que la propia

Un aspecto del reportaje múltiple que armara “isi w» 
ental con motivo del cumpleaños de José Pedro Cardosq, 

realidad social y política del país ha determinado que cuerda?
para mi cada vez vea más a mis amigos en los com
pañeros.

—Franzi: La verdad que no me expliqué bien. El sen
tido de mi pregunta era de cómo valoraba a los ami
gos dentro del Partido. El problema de ios amigos y el 
problema del amiguismo.

—JPC: En esos episodios de que hablaba recién de con
flictos internos, se ha visto más de una vez en la adop
ción de posiciones divisionistas ha gravitado la vincula
ción amistosa entre personas que adoptaban esa acti
tud. Siempre consideré eso como inadmisible y pienso 
que lo he acreditado con mi actuación. Hay que separar 
radicalmente todo lo que sea vinculación amistosa con 
los imperativos de la vida del Partido, que es lo inmor
tal. En algunos episodios me ha tocado romper vínculos 
afectivos, muy profundos, muy hondos con compañeros 
que eran mis amigos, pero que dejaron de serlo desde 
el momento que adoptaron una posición antlpartido.

.. LA PRIMERA MILITANCIA
—Díaz: Usted presidió el Congreso constituyente de la 

FEUU en 1930 y ocupó importantes cargos en la Fede
ración en un momento histórico muy cercano a su afi
liación al Partido. En torno a este tema de su mllitan- 
cia estudiantil y universitaria algunas preguntas: ¿Qué 
relación pudo tener su militancia estudiantil con su re
solución de afiliarse al Partido?, otra: ¿qué enseñanza 
usted puede trasmitir de la militancia estudiantil en 
nuestro país y en América Latina? Luego, por último, 
¿qué importancia le asigna específicamente a la FEUU 
en sus orígenes?

—JPC: Bueno, yo considero que mi militancia en el 
movimiento estudiantil, desde la Asocación de Estudian
tes de Medicina, anteriormente de una forma bastante 
inorgánica en preparatorios, luego en la Comisión Na
cional de Estudiantes, que fue la etapa previa a la fun
dación de la FEUU y posteriormente en esta organiza
ción, en sus congresos o representándola en congresos y 
reuniones internacionales, etc., está estrechamente vin
culada a mi incorporación al Partido Socialista. Alguna 
vez he dicho que yo debo agradecimiento al movimien
to estudiantil gremial, pues el me impulsó a afiliarme al 
Partido. Por un imperativo de conciencia me parecía a 
mi que para ser consecuente en mi vida ciudadana con 
los principios fundamentales de la militancia estudian
til, la lucha antimperialista, la lucha contra la explo
tación social, contra las dictaduras en cierto modo al
gunas posiciones anticapitalistas, la lucha por las liber
tades fundamentales, etc., tenia que ocupar en la vida 
política de mi país una posición acorde con aquella. No 
era posible ser un militante gremialista, levantar la ban
dera del antimperialismo, contra las dictaduras, oligar
quías, contra la explotación capitalista, de solidaridad con 
los movimientos deliberación «de otros pueblos, y luego 
en política, militar en un Partido de la burguesía. Por 
eso puedo decir que mi militancia en el movimiento es
tudiantil me impulsó a la afiliación al Partido Socialista.

Yo diría que mi experiencia, mejor dicho el enfoque 
que tuvimos del movimiento estudiantil, ha sido confir
mado por la evolución de la propia militancia gremial 
estudlantiL Las agremiaciones estudiantiles cumplen una 
misión extrauniversitaria, pero eso tiene una limitación 
en el gremio. Es decir que los fines plenos que surgen 
de esas misiones extrauniversítarias no pueden cumplir
se si no es en el terreno de la militancia poltiica. Yo lo 
veía claro entonces y lo veo más claro hoy ante la rea
lidad universitaria que estamos viviendo. Y pienso que 
esto debe ser común a todos los países latinoamericanos.

LA FUNDACION DE FEUU
—Díaz: De ese Congreso Constituyente de la FEUU: 

¿Cuáles fueron los episodios más importantes que re*

—JPC: No hubo Congreso.
—Díaz: Hay memorias del Congreso.
—JPC: Ai que usted se refiere es otro, fue el prttñer 

Congreso Nacional de Estudiantes, que se realizó estan
do ya constituida la FEUU y del que yo fui secretarte 
general.

—Machado: ¿Usted fue el primer secretario general íé 
FEUU?

—JPC: Mire, realmente, no recuerdo. Quizás no sé co
nocen bien las reales circunstancias en que se fundo 
la FEUU. Desde la Asociación de lbs Estudiantes de Me
dicina empezamos a promover un movimiento de for
mación de la Federación de Estudiantes y logramos cons
tituir un organismo que se llamaba Comisión Nacional 
de Estudiantes. Poco tiempo después la Comisión Na
cional de Estudiantes funcionaba comò un organismo 
gremial pre-Federación. Se actuó ante diversos aconteci
mientos, por ejemplo, cuando la larga huelga de los es
tudiantes de Derecho bajo el decanato de Irureta Goyena, 
etc. Llegó un momento en que se vio claro que eso te
nía que traducirse en la constitución de la Federación. 
Entonces Se plantearon dos tesis: una más formal de 
los estudiantes de derecho, que sostenían que habla que 
convocar un Congreso con todos los requisitos para de
clarar constituida la FEUU. Un criterio más pragmá
tico sostuvimos nosotros, que era éste; desde el mo
mento que todos los centros estudiantiles estaban Inte
grando la Comisión Nacional de Estudiantes, entendía
mos que esta, debidamente autorizada por sus mandan
tes, tenía facultad para declarar constituida la Fede
ración de Estudiantes. Triunfó esta tesis. De manera que 
no hubo un Congreso constituyente de la FEUU, hubo 
una transformación de la Comisión Nacional de Estu
diantes en FEUU.

—Pereda: Dr., usted hace un rato planteaba la vin
culación de su actividad como estudiante, haciendo una 
unión estrecha de la militancia gremial con la posterior 
militancia política. ¿Tiene algo que ver, relacionando fi
guras como Juan B. Justo, médico, o Allende también 
médico, su profesión con su militancia en nuestro Par
tido?

—JPC: Creo que el estudiante de medicina en gene
ral, gana conciencia, por la índole de su disciplina. Es
to está ahora más acentuado por que hacen un curso 
básico que los obliga a estudiar sociología, psicologia, etc. 
Luego, por la índole misma de la actividad profesional, 
directamente en contacto con los problemas humanos y 
su raíz social.

—Pereda: la experiencia hospitalaria?
—JPC: Si, influye, pero no creo que haya sido mi con- 

«dición de estudiante de medicina ni la influencia de de
terminadas figuras lo que me llevó a la definición po
lítica, sino más bien mi condición de militante gremial. 
Cierto es que en aquella época se daba una diferencia 
de posiciones entre los estudiantes de derecho y los de 
medicina. Los de derecho eran ms bien conservadores, 
apegados a las formas. Los de medicina empujábamos 
mucho más. Recuerdo que la toma de la Facultad de 
Derecho, que abrió la solución a la huelga, fue reali
zada fundamentalmente con el aporte de los estudian
tes de medicina.

—Machado: sin comentarios.
—Díaz: ¡Cómo me tira!
—JPC: Estoy hablando de aquel entonces.

LAS LUCHAS DE LA CLASE OBRERA 
'—Martines: En su trayectoria de luchador politico y ►
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CUATRO DECADAS 
DE MILITANCIA

»

En julio de 1932 Terra rompió relaciones con el go
bierno argentino. La Federación Universitaria Argentina 
y la FEUU intercambiaron amplias delegaciones para 
afirmar la amistad de los pueblos. En la foto Cardoso 
por la FEUU y May por la FUA se abrazan en Bs. Aires

social seguramente recordará trascendentes episodios re
lacionados con el movimiento obrero. Nos gustaría que 
nos relatara lo que considera como los hechos más im
portantes, o los hitos más salientes en este proceso de 
desarrollo del movimiento obrero uruguayo.

—JPC: En lo que yo pueda recordar en este momento 
si lo vinculo con mi militancia socialista, recuerdo, en 
primer término, dos hechos que tienen señalada signi
ficación en el proceso del movimiento obrero de estos 
últimos decenios. Uno es de comienzo dé la década del 
50, cuando como recordábamos hace un rato, la clase 
patronal representada en el gobierno por los Partidos 
tradicionales unidos, de los que se han desgajado fe
lizmente algunas ramas que se han integrado al Frente 
Amplio, asumió una posición dura, represiva, crudamen
te clasista, planificadamente anti-obrera. y para mi hay 
otro episodio muy importante, que se vincula con la lu
cha de los obreros de la carne, lo que nos lleva a evo
car la figura* de un gran luchador proletario, nuestifo 
compañero Humberto Gómez. Esa lucha fue contra el in
tento de limitar el derecho de huelga intento contra lqs 
trabajadores del Frigorífico Nacional, como organismo 
para-estatal, lo. que puso en él tapete el derecho de 
huelga de todos los trabajadores del Estado. Me parece 
que esos dos episodios son muy significativos. En cuanto 
ai segundo, se dio una situación muy aleccionadora po
liticamente. El conflicto se ventiló en un largo debate 
parlamentario discutiéndose si el gobierno debía permi
tir o debía prohibir toda intento de huelga en un or
ganismo estatal.

Eh un plano más general, de hechos importante, el'^de 
la unidad de lá clase obrera, la constitución de la Cen
tral Unica que seguramente es el episodio' más trascen
dente en el terreno de la lucha proletaria en los últi
mos años. Y no puedo hablar en este reportaje dé los 
hechos presentes, porque acabamos de vivir, lo que esta
mos viviendo.

LOS HONORES DEL REGIMEN
—Santiago: La. represión ha golpeado muy duramente, 

en muchas opasjiones, a nuestro partido. Me gustaría que 
usted recordara algunos episodios que le tocaran Vivir, 
especialmente alguno del año 1938, en que usted fue en
carcelado y procesado.

—JPC: Tu me preguntas sobre la represión y en se
guida la relacionas con lo que yo pueda ser como prue
ba testimoniai He tenido el honor de estar seis veces 
preso, no sólo por consecuencia de mi ideología, sino por 
algo que es más importante, la actividad consecuente 
con ella. Pienso que el honor que distintos gobiernos me 
han discernido al apresarme deriva de que, como lo 
hacemos los socialistas, que actuamos de acuerdo con 
nuestras responsabilidades, unimos nuestra consecuencia 
ideológica a la actividad consiguiente. Las dos primeras 
detenciones fueron bajo la dictadura de Térra y esa 
tercera a que tu te refieres, en >el período de ti^nsición 
entre el regimen terrista y pl baldomirista. En ese en
tonces parecía que comenaban a asomar algunos pruri
tos jurídicos. Se me acusó de defender en la tribuna 
callejera el intento revolucionario de 1935, lo que era 
cierto y fui sometido a Juez, pero fue muy breve mi 
pasaje por Miguelete. Luego las otras detenciones son 
más recientes: una bajo Pacheco Areco y dos bajo Bor- 
daberry. Naturalmente esto te lo digo ya que me pre
guntabas sobre mi vinculación personal con la repre
sión que sufrió el Partido. Naturalmente que son he
chos que no se habrían producido, si, tal como tu lo 
señalabas, no hubiera habido represión anti popular y 
anti obrera..

CUATRO MANDATARIOS
—Machado: En los últimos tiempos usted ha tenido 

en circunstancias diversas la ooasión de tratar a cuatro 
mandatarios: al Presidente de Rumania Nicoiau Ceau-

Oscar Salnz, afiliado N? 1 del Partido, entrega un ál
bum con firmas de los compañeros y trabajadores de 

Fray Bentos al primer senador socialista (1954).

sescu, el' de Corea Kim 11 Sung, ei de Chile Salvador 
Allende y por último Bordaberry. ¿Qué recuerdos tiene 
de estos mandatarios?

—JPC: Separar en el juicio que cada uno de estos go
bernantes nos pueda merecer, lo que son los elemen
tos del contacto episódico del conocimiento que se tie
ne de su conducta es imposible. ¿Cómo poder juzgar, 
cómo poder traducir la impresión de mis entrevistas con 
Bordaberry, por ejemplo, despegándolas tde todo lo de
más?

Kim H Sung es un hombre afable, cordial cuya mi
rada se volvía dura, acerada, cuando nos narraba los 
episodios de la lucha anti japonesa y los de la lucha 
contra el imperialismo para la liberación de su pa¡5. 
Es un hombre sumamente informado sobre los más di
versos tópicos de la -vida nacional e internacional. Ob
servándolo se comprer.'de el inmenso prestigio y la gra
vitación que tiene sobre su pueblo. Es un hombre preo
cupado, tal como se tradujo de la conversación que 
mantuvimos, por las cosas grandes, las que están con
dicionando el destino general de su patria y por todas 
las cosas de la vida del país, desde el trabajo en las 
fábricas hasta los palacios de los pioneros v las manifes
taciones artísticas, .
'Iffiaufiéscu. estadista de gravitación internacidnai, 63 
un hombre simpático y sencillo. En la entrevista se in
teresó mucho por nuestras cosas y puso mucho el acen
to en la política internacional de Rumania. Ustedes sa
ben que los rumanos ostentan con satisfacción el méri
to, el logro importante, de ser un país que tiene mu
chos amigos, que tiene establecidas relaciones con una 
gran cantidad de países. Desde luego que todo lo que 
fuera conocimiento de la realidad económica, social y 
política de Rumania, que ya nos había sido proporciona
da en gran parte por dirigentes del Partido y miembros 
del gobierno, fue admirablemente sintetizado por este es-

En la sesión ae clausura del Congreso de Partidos So
cialistas y democráticos de América Latina. Santiago, 
en el mes de octubre de 1940. Preside Marmaduque Gro- 

ve. fundador del Partido Socialista de Chile.
Frente a la tumba de Carlos Marx, en Londres
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Presidente de la Comisión Interventora de la Colonia 
Etchepare (1965) muestra a los Ministros de Salud Pu
blica y Obras Públicas y legisladores la realidad del 

establecimiento psiquiátrico.

En la sesión inaugural del 37’ Congreso del P. S., con 
Seregni, Crottoggini, Villar, Licandro, Trías, Ramón 

Martines y José Díaz
Con Seregni en el acto ’de clausura de la campaña elec

toral del Partido Socialista

En La Habana, junto a Fidel Castro, pocos días después 
del triunfo de la revolución. (Enero de 1959).

Mensajes recibidos 
por el
compañero Cardoso

Con motivo de su 70* Aniversario, el compañero 
José Pedro Cardoso ha recibido numerosos y signiii- 
cativos mensajes. Damos a conocer varios de los lle
gados del exterior y el de nuestra Juventud Socialista
• DE SALVADOR ALLENDE

Envióle fraternal abrazo que reafirma nuestra vieja' 
amistad con motivo cumplir 70 años plenos de acti
tudes ejemplares. Aprovecho oportunidad para reite
rarle mi invariable afecto proyección de la tradicional 
hermandad entre su pueblo y el mío. Cordialmente.

Salvador Allende Gossens.
• DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO 

COMUNISTA DE LA UNION SOVIETICA
Querido qompañero Cardoso: el CC del PCUS le 

felfuita. calurosamente a usted, destacado dirigente 
de los socialistas del Uruguay, luchador consecuente 
por el futuro feliz de su pueblo, partidario activo de 
acciones conjuntas y de la unidad entre socialistas 
y comunistas, en ocasión de su 70 aniversario y le de
sea a usted, mucha salud, largos años de vida y éxitos 
en la lucha por la dicha y bienestar del pueblo uru
guayo.

El Comité Central del Partido Comunista 
de la Unión Soviética.

• DEL CONSEJO NAL. DEL FRENTE POPULAR 
PATRIOTICO DE HUNGRIA

Apreciado camarada José Pedro Cardoso. — Con 
motivo de su septuagésimo aniversario natalicio, le 
felicitamos con profundo afecto y un cariño amigo. 
Le deseamos que, aún en muchos años más preste su 
concurso con éxito en buena salud para aglutinar la? 
fuerzas progresivas y seguir fortaleciendo el Frente 
Amplio. Con un saludo fraternal.

Consejo Nacional del Frente Popular Patriótico 
de la República Popular de Hungría,

• DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
Setenta años de vida adquieren verdadera dimen

sión cuando los cumple un luchador de la causa po
pular y el socialismo. Reciba el saludo y admiración 
Üe los socialistas chilenos junto con mi personal 
anhelo de mayores éxitos y más grandes victorias. En 
usted saludamos al pueblo uruguayo dolido y comba
tiente, altivo y generoso, que sabrá vencer.

CARLOS ALTAMIRANO, Secretario General 
del Partido Socialista de Chile.

• DEL PARTIDO COMUNISTA DE 
CHECOESLOVAQUIA

Estimado compañero: en ocasión de tan destacada 
celebración, de sus 70 años, hacemos llegar a usted 
nuestro saludo internacional, junto con los votos de 
buena salud y ’disposición para la activa participa
ción en la lucha actual por el socialismo y la paz 
mundial.

Secretariado del CC del PCCH
• DEL COMPAÑERO RAMON MARTINEZ,

DESDE BUCAREST
El Secretario General de nuestro Partido. Arqui

tecto Ramón Martínez, que se encuentra en Europa, 
en misión partidaria, envió el siguiente telegrama 
desde Buc^-^t:

Muchas felicitaciones junto a la familia 
y Compañeros. RAMON.

• DE LA JUVENTUD SOCIALISTA
Comité Nacional Juventud Socialista saluda com

pañero Cardoso, 70 años y 41 de militancia ininte
rrumpida gran Partido Socialista. Seguimos mismo 
camino comprometido con pueblo uruguayo y sacrifi
cado ejemplo suyo. Fraternalmente.

EMILIO MANCILLA,
Secretario General de la JSU.

tadista y conductor de expresión sencilla y clara. Se
guramente ustedes han leído sus discursos, que tienen 
esa característica, como los tienen también los de Kim 
II Sung.

Muestran muy nítidamente la realidad que quieren 
exponer.

A Allende lo he visitado varias veces después de ser 
Presidente de Chile. He encontrado siempre en él al mis
mo. Allende que conocí en Santiago cuando era Ministro 
de Salud Pública, en el año 1940, al Allende que en 
sus visitas a Montevideo llegaba hasta la Casa del Pue
blo para hablar con nosotros de las cosas de nuestro 
país y de Chile.

Sigue siendo el mismo Allende de todas esas oportuni
dades, en lo personal, pero ahora con toda la prestan
cia de un estadista de estatura continental. Ya lo he 
dicho otras veces. No sé como finalizarán en esta eta
pa los acontecimientos de Chile, pero podemos decir que 
la forma en que Allende ha enfrentado los mismos, es 
repito, la de un estadista y la de un conductor revo-

luclonario.
—Machado: en ese largo trajín parlamentario, más de 

veinte años.
—JPC: Veinticuatro años. Diez y seis diputado, ocho se

nador.
'" En fin, son tantos años, tantas cosas, tantos episodios. 
Podría decirle que en el Senado se'intentó agredirme 
tres veces. Una a raíz de mi defensa de Patricio Lu
mumba. Ya les recordé las intervenciones con motivo de 
grandes conflictos obreros. Informes. Planteamientos. Se
guro Nacional de Salud, Reforma Agraria, saneamiento 
político y administrativo, es decir el programa y los pos
tulados del Partido sostenidos junto con mis compañe
ros de representación.

Recuerdo con satisfacción, <de los últimos años de mí 
actuación parlamentaria, la defensa de la Universidad, 
violentamente atacada durante el Rectorado histórico de 
Cassinoni.. 

ORO
ALHAJAS - MONEDAS 

PLATA

compro
Pago mejor precio 

BUENOS AIRES 535
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ELECCIONES: POR LA UNIVERSIDAD 
DEFENSA DE LA ENSEÑANZA

,En dos semanas, la Universidad acaparará la atención de todo el país. Ya hace tiempo que está en 
los'primros lugares de la atención pública. Las disposiciones de la Ley de Educación que asignan vo
to obligatorio y secreto para estas elecciones de Claustro General y Claustro de Facultades, además 
del Consejo de la Fac. de Ingeniería, le han impreso una característica muy concreta, realzada por la 
realidad política y económica que se vive: la de significar un plebiscito claro y determinante en cuan
to al pensamiento que debe guiar los pasos de nuestro país. En los tres órdenes de la Universidad: 
studiantes, docentes y egresados, la movilización ha sido intensa y fecunda.

Se ha discutido intensamente cuál 
es el papel que debe tener la Uni
versidad en estos instantes de cri
sis para el país. Se ha tomado con
ciencia en todos los órdenes de 
cuál es la responsabilidad que el 
universitario debe enfrentar en esta 
hora. La participación, de esta ma
nera, se ha vuelto útil' y muy dis
tinta de la que quizás imaginaron 
los que con una Ley imprimieron 
un carácter diferente a las eleccio
nes que siempre Jueron ejemplo de 
democracia, interna y de respeto por 
las distintas posiciones. La vigencia 
de la autonomía universitaria y del 
cogobiemo son banderas que se han 
levantado en estos- momentos. La 
única garantía de una. educación

libre es su autonomía y la conduc
ción por sus propios gestores. En 
manos de los educadores, los estu
diantes, los padres, en manos del 
mismo pueblo, es que la enseñanza 
seguirá siempre un camino de ser
vicio al país y a todos sus habitan
tes. El cogobierno, atacado por di
ferentes ángulos en las últimas se
manas, demostrará con estas elec-. 
ciones, tal como lo hizo desde su 
instauración definitva en 1958, du
rante el histórico rectorado de Ma
rró Cassinoni, que es la .unión de 
la experiencia y de la inquietud re
novadora, la que ha dado a. la Uni
versidad el carácter de crisol de 
ideas y( de edificadora del futuro 
de un 'país. Por eso, en estos ins

tantes, la palabra del Rector, de ios 
Decanos, de los estudiantes, de los 
egresados y docentes, es unánime en 
reconocer que estas elecciones con
figurarán una Universidad- compro
metida realmente con el desarrollo 
del Uruguay y del bienestar de sus 
hombres.

El poder de los obreros chilenos 
se ha visto en forma concreta a 
través de la organización de los 
cordones industriales de Santiago. 
Pero no sólo en la Capital de Chile 
se ha visto la movilización comba
tiva de la clase trabajadora, en todo 
el país, allí donde hay clase obrera, 
se defiende el Gobierno Popular y 
su camino al socialismo, atacado y 
enfrentado por el fascismo crecien
te de la, derecha y el imperialismo.

LICHTENSZTEIN

LA UNIVERSIDAD NO MEDIRA LOS 
SACRIFICIOS PARA CUMPLIR FINES

El Rector de la Universidad a pocos días de elec
ciones mantiene una actividad extraordinaria por lo

intenso y complejo. A pesar de ello mantuvimos mi 
breve diálogo con Samuel Lichtensztejn. He aquí sus 
palabras.

—¿Cómo ha enfrentado la Universidad de la Repú
blica, la responsabilidad de estas elecciones?

La Universidad ha temado estas elecciones como 
un aspecto muy importante de su desarrollo. No es 
el hecho de que esto sea un acontecimiento nuevo 

pero de algún modo la situación nacional y la propia 
situación de la Universidad determinan que en su 
seno este evento constituya un hecno trascendente. 
De alií que la Universidad haya tratado por tedos los 
medios a su alcance y en primer lugar —fuera de la 
obligatoriedad del voto que la nueva ley determina— 
que todos los universitarios realmente se pronuncien 
en este caso, por las distintas posiciones que se ma
nejen. pero todos tomando conciencia de la respon
sabilidad que implica el asumir el carácter de pro
tagonista dentro de la vida Universitaria. Para ello se 
ha hcclio una promoción exhaustiva de estas elec
ciones. En segundo lugar se ha tomado estas elec
ciones como un evento en el cual —salvando deter
minados principios de orden general— todas las ten
dencias pudieran manifestarse con entera libertad. La 
libertad de expresión en la Universidad es entera y 
definitiva en todos sus locales y organismos. De es
ta manera aun quienes no están de acuerdo con de
terminadas orientaciones universitarias, podrán ex
presar libremente su pensamiento. De esta manera se 
posibilitará que se exprese libremente las posibles 
divergencias que existan o no en el seno de la Uni
versidad.

—¿Cuál puede ser el resultd'do de estas elecciones?
Bueno, más allá de los números y de las formas 

en que la correlación del poder se puede dar, va a

ser netamente favorable al desarrollo de la Univer
sidad. Insisto en este sentido, porque es éste un pro
ceso de pronunciamiento y participación, en el que 
muchos pondrán —además del vo o— la voluntad de 
trabajar por el bien de la Universidad y de los 
principios que ésta siempre defendiera. Este trabaje 
y las elecciones en si demestrarán —incluso más ele 
lo que se hizo hasta el memento— que la Universi
dad es un lugar abierto a la expresión dsl pensa
miento y las ideas también del trabajo que se re
quiere poique muchas de esas cosas se puedan hacer. 
De esta manera creo que el balance es necesaria
mente positivo, fuera de las consideraciones que so
bre estas elecciones puedan hacerse fuera de los pla
nos universitarios, que, bueno es decirlo, tampoco son 
extrauniversitarios, sino una prolongación de ésta,

—¿En este momento histérico, qué significado tie
ne la lucha universitaria?

Sería largo enumerar aquí las circunstancias pasa
das en que ia Universidad de la República asumió la 
responsabilidad de ser fiel a los principios funda
mentales que la distinguen como institución. Pero en 
estos instíntes no se trata por cierto de pensar solo 
en las tradiciones universitarias y creer que cum
plimos dignamente con el presente siendo fieles a 
ellas. Para ser fieles a nuestra causa tenemos' que ir 
mucho más allá. Tenemos que pensar y hacer, pro
yectándonos hacia adelante. No alc-nza con reafir
mar nuestros principios fundamentales, hay que re
vitalizarlos, reinterpretarlos y más aun, hasta re
crearlos. La índole de los procesos en nuestro país y 
en toda América Latina augura, más allá de contin
gencias negativas y adversas, un futuro inexorable de 
libertad y justicia, de proceso social y de emancipa
ción definitiva. En la construcción de esta tarea, es
tarán junto el pueblo y su Universidad. He aquí el 
sentido 'de nuestra lucha.
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LAS LISTAS 
QUE SE VOTAN

Con motivo de la inminente realiza
ción de las elecciones universitarias, 
“EL ORIENTAL” reproduce la nómina 
de las distintas listas que en los diversos 
órdenes y Facultades ha resuelto apoyar 
el Partido Socialista.

ORDEN ESTUDIANTES
Claustro Claustro
General Facultad

Agronomía 68 69
Arquitectura 39 38
C. Económicas 67 66
Derecho 47 46
Química 43 42
Medicina 122 15
Ingeniería 101 99
Odontología 20 - 21
Hum. Ciencias 28 27
Veterinaria 70 71

ORDEN DOCENTES
Claustro Claustro

127 128
147 148
135 136
151 152
44 45

145 146
104 103
118 119
40 41

172 173
ORDEN EGRESADOS

Claustro Claustro
51 50

114 113
95 96

58.55 59.60
8.9 10.11
162 163

79.82 80.83
72 73
77 78.174

131 132
INGENIERIA CONSEJO

(orden estudiantil 
(orden docentes) 
(orden egresados)

Lista N° 100 
Lista N? 102 
Lista N’ 81.84

Las listas: 58.55; 59.60; 8.9; 10.11; 
79.82; 80.83; 78.174. acumulan votos 
al mismo lema.

ESTUDIANTES ANTE 1AS ELECCIONES
RAUL GONZALEZ

(24 años, actual sec. gen. del
C.E. Odontología, candidato al
Claustro General)

"El Centro de Estudiantes, de 
Odontología se ha embarcado de
finitivamente en el gran compro
miso histórico que significan las 
elecciones universitarias, (donde 
nuevamente'los universitarios da
rán un ejemplo de vastedad y 
limpieza en el ejercicio de la de
mocracia. '

“EL EJERCICIO REAL DE LA 
DEMOCRACIA EN LA 
UNIVERSIDAD ES LO QUE LA 
HA PUESTO AL SERVICIO DEL 
PUEBLO”

Mario Otero. Licenciado en Filoso
fía. Con múltiples estudios, investiga
ciones y trabajos en el extranjero. 
Decano de la Facultad de Humani
dades. Esa misma Facultad que aún 
sigue buscando un edificio donde es^ 
tudiar, porque ( a lo mejor algunos 
ya no lo recuerdan) todavía subsiste 
el peligro de derrumbes, de desmoro
namientos. Aún siguen clausurados 
varios sectores y aulas de estudio, 
porque los Ministros de Cultura cam
bian, pero las parecedes rajadas con
tinúan. - 17.45 del día martes de esta 
semana que culmina. Instituto de Fi
losofía, en su oficina - escritorio - al
tillo. Libros que atiborran paredes, es
tantes, mesas. Su pensamiento, corto 
y concreto. También directo al fondo 
de la cuestión.

“Se trata con ésta 'de la octava elec
ción universitaria ordinaria desde la 
aprobación de la Ley Orgánica, sil 
contar las numerosas elecciones ex
traordinarias que han tenido lugar en
tre aquéllas. Sólo la prensa interesa
da en falsear la realidad puede pre
tender que ahora sí "se harán elec
ciones”, y destacar que éstas si son 
voto secreto. En todas las elecciones 
referidas el voto secreto fue el utili
zado para elegir prácticamente los 
más importantes organismos de go
bierno universitario (los Consejos de 
Facultades)”.

Si, la Universidad es Democracia.— 
"El ejercicio real de la democracia en 
la Universidad es lo que, la ha con
vertido en un órgano de cultura supe
rior al servicio del pueblo, formando 
sus generaciones y estudiando seria
mente los problemas del pais. Esas li
neas predominantes en la vida uni
versitaria han resultado de la acción 
de q’-ienes fueron electos n, lo largo 
de decenios y especialmente en los 
últimos quince años, ue cassinoul aca. 
Por eso. quienes están en contra de la 
democracia universitaria pretenden 
fot zar desde fuera las regresiones que 
en n ieren para el pais, y,
que no pasarán”.

son los que intentan.., 
"purgar la enseñanza universitaria de 
todo el enfoque que en los últimos 
años ha recibido en el sentido de 
atender prioritariamente las necesi
dades de nuestro propio pais. Para dar 
un ejemplo tenemos que esas mismas 
generaciones que la Universidad ha 
formado han tenido muchas bajas en

Este acontecimiento ha enri
quecido la vida gremial, dándose 
una creciente y efectiva partici
pación de la mayoría del estu
diantado, quien discutió profun
damente la plataforma electoral 
de la FEUU, en las clases y lá 
ratificó en una gran asamblea 
general, y aprobó por aclamación 
la lista gremial única.”

CARLOS RAMOS
(23 años, vicepresidente del 

---------K---------------------------------

sus rangos en cuanto que al no haber 
trabajo técnico, y no técnico tam
bién, en el pais. han debido emigrar. 
Esto que es especialmente inconve
niente para la vida del país es la rea
lidad frente a los que se llenan la 
boca de “dar futuro a los uruguayos”,

“NI LOS CAMBIOS
ELECTORALES SON TAN 
CAMBIOS, NI LOS RESULTADOS 
SERAN LOS QUE ALGUNOS 
ESPERAN”

Carlos Píriz Mac-Coll, Químico In
dustrial, decano de la Facultad de 
Química desde Julio de 1972. Electo 
por la unanimidad del Claustro. Era 
candidato único. Nos recibe en su 
despacho, que es también la sala de 
reuniones del Consejo de la Facultad. 
Son las tres de la tarde del Lunes 13 
de Agosto. El sol entra por la ven
tana”.

“Como cualquiera que quiera entrar 
a escuchar las reuniones del Consejo. 
De esta Facultad y del Consejo Cen
tral. Porque aquí en la Universidad 
nunca hubo nada que ocultar ni ca
llar. Al contrario, ya lo decía Cassi- 
noni cuando fundamentaba la regla
mentación del voto nominal para de
terminadas oportunidades (elección de 
decanos, confirmación de profesores, 
etc.): el voto personal, fundamentado, 
razonado, es la expresión de un crite
rio de madurez, de conciencia de lo 
que se vota, de responsabilidad plena 
por lo que se está decidiendo”.

Su opinión es clara. — “No nos 
sacarán las ideas con un tirabuzón 
de la cabeza”. “Porque parecería que 
ese es uno de los objetivos que per
siguen los que han hecho de esta 
reglamentación, los que han creado 
con estas elecciones, una expectación 
a mi criterio un poco peregrina en 
cuanto al proceso electoral nuevo que 
la ley plantea”. “Es una trascenden
cia un poco ilusoria en cuanto a lo 
que suponen será el resultado”.

Resume su pensamiento: — "Ni los 
cambios electorales son tan cambios, 
ni los resultados serán los que algu
nos esperan”. “El voto secreto no es 
ninguna novedad. Los Consejos son 
ahora elegidos por voto secreto, no asi 
las claustros. Y la implantación para 
la elección del claustro no. implicará 
cambios. Quizás si influya el hecho de 
la obligatoriedad pero personas que 
no participaron hubo siempre de to
das las tendencias”. “Soy poco cre
yente en cuanto a que los resultados 
que puedan suceder. Analicemos nues
tra Facultad. Los Profesores son de

Claustro de la Fac. de C. Eco
nómicas)

“Es Importante ebservar que Ja 
misma rosca planteó, a través 
de su Ley de Enseñanza, que és
ta forma de elección (obligato
ria y secreta) era más “democrá- 
,'tica” que la.anterior. Pero a esta 
altura es dable ver que su derro
ta es segura. Plantean entonces, 
ahora, que todo es farsa y postu
lan el voto en blanco, apostando 
a la anulación del Cogobierno.”

terminadas personas que práctica
mente siempre hubo representantes de 
ideologías tradicionales".

‘ESTAS ELECCIONES SON EL 
PRONUNCIAMIENTO DE LA 
AUTONOMIA Y EL CO-GOBIERNO 
UNIVERSITARIOS”

Carlos Reverdito. Arquitecto, deca
no de la Facultad de Arquitectura. 
Prácticamente desde su ingreso a la 
Facultad participando del quehacer 
de la misma. Como líder estudiantil, 
como docente, como dirigente de la 
misma. Son las 8.31) de la mañana del 
martes 14 de agosto. El día anterior 
había participauo de la reunión del 
Consejo Central. Generalmente son 
reuniones de 6 a 8 horas. Que se su
man a las de las tareas habituales. Es 
que la Universidad es algo siempre 
vivo, que requiere atención, trabajo, 
dedicación. Todo lo que siempre puso 
la Universidad para el país entero.

“Estas no son las primeras eleccio
nes universitarias, son las octavas de 
su historia. Son sí las primeras que se 
desarrollan de acuerdo a la Ley de 
Enseñanza, con voto secreto y obliga
torio. Esto tampoco es una cosa des
conocida en la Universidad”.

"Lo importante son las conquistas 
que la Universidad había establecido 
a partir de su Ley Orgánica, la auto
nomía, establecida con total rigor y 
el co-gobierno universitario estableci
do en el mismo estatuto que el Par
lamento aprobó en 1953”. “La auto
nomía es totalmente necesaria e in
herente a todo organismo de ense
ñanza. Para un desarrollo más eficaz 
de la investigación científica y de la 
propia Enseñanza. El co-gobierno es
tablece por su parte en el plano 
universitario la democracia más ple
na Internamente”.

Tergiversar el significado de estas 
elecciones. Tal lo que algunos preten
den”. — En efecto, estas elecciones 
deben interpretarse en estos momen
tos tan especiales que vive el país co
mo un pronunciamiento de ese esta
tuto conquistado en 1958. Como un 
pronunciamiento de la real autonomía 
universitaria. Por el contrario, algu
nas prensas en este pais, las entien
den como un ataque al co-gobierno, a 
la autonomía, mal interpretando en
tonces la realidad”.

Libertad absoluta para elegir. — 
"Siempre existió en la Universidad. Tal 
es así que en elecciones anteriores y 
allí está el ejemplo de los Consejos, se 
obtuvieron resultados que dieron in
tegraciones totalmente variadas”.

EDUARDO DAGUERRE
(26 años, candidato al Claus
tro de la Fac. de C. Económi
cas, integrante del secretaria
do de la, BUS)

“Las Bus han puesto en marhea 
un plan electoral en donde se 
trata de consolidar las BUS, du
plicar las fuerzas, enmarcado-en 
las tareas del movimiento estu
diantil en la actual coyuntura.
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La Juventud 
y la
Clase Obrera

por Eduardo Aparicio
Uno de los elementos que sirven para comprobar la existencia 

de una objetiva situación revolucionaria, es la actitud y la situación 
de la clase obrera frente a las otras clases sociales, que expresan 
su voluntad de batirse por la afirmación de postulados democráticos.

Es en el desenvolvimiento de la situación revolucionaria, que 
implica necesariamente un incremento de las tensiones y enfrenta
mientos sociales, que el estado de la clase trabajadora comienza a 
experimentar variantes de importancia. Se rompe con el estanca
miento de la actividad política que tiene su origen en un cierto 
estado de pasividad que sufre o adolece la clase, en estas circuns
tancias es cuando la clase obrera todavía no se considera clase di
rigente, al afluir la situación revolucionaria esto cambia radical
mente; la clase obrera se demuestra a si misma y al'resto de las 
clases, grupos, capas y estamentos aliados, que ha pasado a ser la 
clase dirigente en la lucha en que están abocados.

Esta situación provoca un abani
co de reacciones en las filas de los 
otros sectores, particularmente de la 
pequeño burguesía y de las capas 
medias. En el torbellino de la diná
mica política, estos sectores o mejor 
dicho ia avanzada de estos sectores, 
se encuentran de frente al proleta
riado, lo descubren en toda su di
mensión, descifran los procedimien
tos de lucha que integran su patri
monio de recursos, para ellos em
pieza a ser accesible el pensamien
to de la clase obrera, comienzan a 
asimilar sus ideas.

Todo esto no q¡uiere decir que en 
forma subterránea o francamente 
abierta intenten disputarle a la cla
se obrera, a sus ideas, la delantera 
en la conducción político práctico 
e ideológica del movimiento.

Tal situación repercute con enor
me intensidad en los cuadros de la 
juventud, más particularmente en
tre la juventud revolucionaria.

Ante sus ojos la clase obrera de
ja de ser algo abstracto, pasa a ser 
una cosa concreta. El reconocimien 
to de la condición revolucionaria 
inquebrantable del proletariado ya 
no es una cuestión pedantesca de 
gabinete, se ha transformado en un 
hecho francamente contundente an
te el cual hay que resignarse e in
clinarse, a admitirlo no sin algu
nas vacilaciones por cierto.

La parte más decidida y concien
te de la .juventud tiene que ir a la 
búsqueda del ideal socialista, tie
ne que marchar en la dirección irre
futable del marxismo.

Los jóvenes en. época de revolu
ción, sobre todo cuando lo que es
tá en el orden del día son reivindi
caciones y consignas democráticas, 
se dirigen por el rumbo que el pro
letariado señala a todo el movi
miento democrático. De esto no se 
puede deducir que la conducción 
obrera de todo este movimiento de

mocrático, es un problema que pue
de encontrar pronta, y rápida solu
ción. Son los destinos finales del 
movimiento de los cuales depende 
este liderazgo. Pero esta conducción 
es a la vez una prueba de fuego, 
un severo índice de la madurez del 
proletariado. De acuerdo a la ma
ñera en que se aborde la solución 
de tales problemas depende si la 
clase trabajadora está en condicio
nes de sortear el desafío histórico, 
de ponerle un fin victorioso a la em 
presa revolucionaria.

Este acuerdo de la juventud con 
la clase obrera es un acuerdo con 
la fuerza que está llamada a ser 
la que edifique un nuevo orden so
cial.

Este acuerdo es también un des
cubrimiento, un sometimiento a la 
manera en que lucha el proletaria
do. También es un descubrimiento 
de las formas de organización que 
se da el proletariado, que se tradu
ce finalmente en la adhesión al 
partido obrero. Porque en definitiva 
es la adhesión al inmenso partido 
histórico del proletariado revolucio
nario.

Por supuesto que este encuentro 
admite profundos y graves desen
cuentros de la clase obrera con la 
juventud, desencuentros que se pro
ducen en los períodos de desenvol
vimiento “pacífico” o de “reacción” 
generalmente, que 1.a historia los 
testimonia rotundamente. * _

Todo este proceso encuentra re
ceptores más dinámicos y poderosos 
dentro mismo de la juventud.

Particularmente estos son los es
tudiantes, que son los que arriban 
primero a la cita de encuentro con 
la clase obrera. ¿Ha qué razones 
obedece esto? Señalaremos una de 
ellas, a nuestro juicio'la más impor
tante, su acercamiento a la labor 
intelectual los coloca en una situa
ción más proclive y favorable para

reconocer la necesidad de lá revo
lución social.

Sin duda esto lo expresaba con 
mayor claridad Lenin cuando decía: 
“.. .ya que estos (los estudiantes) 
son la parte más sensible de la in
telectualidad, la cual se llama pre
cisamente asi porque refleja y ex
presa del «nodo más conciente, más 
decidido y más preciso el desarro
llo de los intereses de clase y de 
las agrupaciones políticas en todo 
la sociedad” (1)

Estas cualidades del estudiantado 
son fácilmente reconocibles en el 
vasto campo que nos ofrecen todos 
les movimeintos revolucionarios don 
de la presencia de los estudiantes 
y de la juventud más de una vez 
han sido un ingrediente vital.

Si admitimos que la revolución es 
el resultado de Un largo proceso de 
luchas, de movimientos parciales, es 
tamos obligados a reconocer que es 

•te proceso implica formas de ele
vación de laclase trabajadora, de su 
Inmenso y grandioso ejército revo
lucionario, pero también implica mo 
vimientos y desplazamientos de avan
ce en otros sectores de la sociedad. 
Y como, nos estamos refiriendo a 
la juventud debemos reconocer y
hacer resaltar que es en estas épo
cas de revolución que se experi
mentan progresivos e importantes 
avances, en su manera de actuar, 
de pensar y de luchar políticamen
te.

De esta forma la juventud, al 
igual que las masas trabajadoras en 
estos “momentos aprende que la re
volución no puede ser considerada 
como un estallido imprevisto, como 
un movimiento repentino, sino que 
ésta va antecedida por fracturas 
que mellan las fuerzas del adversa
rio, que son inferidas por el movi
miento revolucionario ;en definiti
va que es un auténtico imposible, 
pasar de un estado de tranquilidad, 
de pasividad, a la Insurrección abier 
ta, como forma superior del enfren
tamiento de clase.

En estas circunstancias es que 
hay un acercamiento mayor que es 
además más visible entre el objeto 
y el sujeto de la revolución.

Entonces aflora a la superficie de 
la situación el factor del triunfo, el 
de la organización del vasto movi
miento, pero también el de la orga
nización política de la clase obre
ra, sobre todo de su destacamen
to de vanguardia. La clase con
templa este problema, sus elemen
tos más concientes lo abordan con 
decisión en procura de encontrar la 
mayor claridad en la salida y re
solución del problema.

Pero cuando este problema co- 
mié'nza a ser manejado por 'a ju
ventud, dentro de sus ámbitos, 
particularmente por la “parte más

sensible de la intelectualidad”, em
pieza a perder la claridad que po
seía en las filas de la clase obrera, 
para cubrirse con un enjambre dé 
escollos y obstáculos.

Solamente puede volver a adqub 
riri su claridad inicial, cuando nos 
deslizamos por los rieles que la si
tuación revolucionaria tiende y que 
el fuego de los combates revolu
cionarios se encarga de aceitar.

Porque es en tales circunstancias 
que las enormes columnas de tra
bajadores, se niegan a aceptar la 
conducción del partido que se li
mite autodeterminarse el partido de 
la revolución.

Pasará entonces a primer plano, 
el partido que haya demostrado 
haber estado a la altura, de los 
acontecimientos r e v o 1 ucionarios, 
cuando ya hayan sobrevenido y, aún 
antes, cuando todavía se encontra
ban en 1.a fase de su germinación, 
de su preparación, a este partido es 
al que se sumarán las masas tra
bajadoras, “la parte más sensible 
de la intelectualidad” y el resto de 
sus compañeros de camino.

La existencia, la presencia de tal 
partido, es una garantía para que 
la revolución pueda alcanzar la 
victoria.

Todos los comportamientos de las 
distintas clases sociales, sectores, 
capas y estamentos han sido obser
vados al amparo de la situación re
volucionaria. Y en esta situación se 
ha apreciado a la clase obrera en 
combate político “abierto”, en pro
cura de la defensa y sunerac’ón de 
reivindicaciones y prlncin’os demo
cráticos, ensamblados siempre en 
las perspectivas de la revolución so
cialista.

Los últimos días y acontecimien
tos son más aue elocuentes, pero 
también han dejado sus lecciones y 
enseñanzas, a la. aue hay que su
mar nuevos problemas, aue se su
perarán con nuevas formulaciones 
que tendrán que realizarse de acuer
do con el marxismo, tomándolo, utl 
lizándolo de ia manera más crea
tiva y sujetos a la vez a la máás 
rigurosa ortodoxia.

Fragmentariamente expusimos al
gunos aspectos de la relación exis
tente entre la juventud y la clase 
obrera, lo extrajimos de la activi
dad reciente, pero nadie, puede ne
gar aue sus raíces son mucho más 
antisuas, hov se han expresado con 
mucha claridad. Formulaciones ee- 
nerales que sin duda serán relle
nadas por la actividad ñor la ac
ción. aue tienen la obligación y la 
virtud de concretlzarlas. Y que en 
el futuro las proseguiremos.

(1) Obras Completas Editorial 
Cartago, Buenos Aires, T. VII, pág.

31/8/73
el oriental



El pasado lunes se realizó en el Paraninfo de la 
Universidad el homenaje a Emilio Frugoni, con moti
vo del 49 Aniversario de su fallecimiento.

LLAMAMIENTO 
A LASMU JERES

Convocaron al homenaje numerosos ciudad" nos de 
diversas tendencias políticas. Lo hicieron suscribien
do el siguiente llamamiento:

“Las dictaduras son efímeras, aunque duren 
cien años, que no duran” Frugoni, “La Revolu
ción del Machete”, (pág. 202)

Al cumplirse el próximo 28 de agosto el cuarto ani
versario de la muerte del doctor Emilio Frugoni, por 
sobre consideraciones ide- lógica? r-, r’-rnos v>o-”?r>-je 
a la memoria del incansable combatiente de la Jus
ticia y la libertad,

Frugoni, “el hombre de la linea recta”, fue un 
ejemplo entrañable de fidelidad a su pueblo.

A quienes confunden la patria con los intereses 
propios o los de la minoría que es su negación, ense
ñó con el ejemplo que “quien se ocupa de los nego
cios públicos 'debí; abandonar los privadqs”.

Combatiendo con valerosas acciones personales a 
los dictadores de su tiempo, conquistó el derecho de 
Ser símbolo contra los dictadores de todos los tiempos.

Como decano y dirigente universitario fue soste
nedor ferviente de la autonomía de la Universidad, a 
la qué defer.’dió con hechos memorables.

Por todo eso y mucho más, Frugoni sigue siendo 
fuente de inspiración y energías en la lucha inte
gral por la liberación. Su vida es parte de la mejor 
historia del Uruguay, sumergido hoy, que será emer
gido y victorioso mañana.

Agosto 24 de 1973.—•
\_____________ ___________________________________ J

A. las mujeres trabajadoras, 
a las madres, a las esporas, a 
todas las-mujeres del Uruguay.-

La u.igad.. ae aiuje.es So
cialistas convoca a 1 s mujeres 
orientales, en estas, ñoras de 
lucha donde ha quedado de
mostrado, úna vez más, que las 
mujeres somos fue.za viva en 
la jucha por jas libertades.

Así como al repasar las pá
ginas da nuestra historia la. 
hemos visto siempre presente 
eh los momentos más difíciles, 
respaldando a nuestros héroes 
o integrándose valerosamente 
—.por ejemplo, en el glorioso 
Exodo del Pueblo O. lenta!—, 
también en estos tiempos y 
cada vez más, la vemos ocu
pando, su puesto de batalla: 
manifestando contra la cares
tía, manifestando por las li
bertades, acompañando a los 
muertas dol pueblo. L: vemes 
preparando férías con. alegría

militante para obtener finan-
zas. La vemos en las pegati- 
nas. La vemos en los comités 
de base, anortando ideas y 
trabajo.

En ésta época de cambios en * 
q.ue participa el pueblo ente
ro y la humanidad toda, ia 
mujer ocupa, su lugar entre 
los trabajadores, acompañando 
e integrando la clase obrera en 
su enorme responsabilidad de 
sostener las banderas demo
cráticas y elevarlas cada vez 
más hasta, conquistar la llbe.- 
tad plena.

La mujer uruguaya está pre
sente eh esta heroica lucha 
del pueblo para derrotar a la 
rosca y a los personeros del 
Imperialismo qué pretenden 
acentuar .cada vez más nues
tra. dependencia colonial. Es 
por eso que la Brigada de Mu- 
je.es Eoc.alistas "convoca a 'as 
mujeres orientales a integrar

.MAS DE 1.700 OBREROS QUEDARON YA SIN 
TRABAJO EN LA ACTIVIDAD PRIVADA

Las informaciones aportadas por las diferentes orga
nizaciones obreras, han permitido Ir recomponiendo el 
cuadro de despidos en las principales ramas de la acti
vidad privada. Los trabajadores han difundido pública
mente la grave situación creada, exhortando a la po
blación a no consumir los productos elaborados por las 
firmas que tomaron represalias contra su personal.

Obviamente, la lista que detallamos a continuación se 
verá complementada a medida que llegue la Información 
proveniente de aquellos lugares donde aun no existe or
ganización gremial.
29 EMPRESAS METALURGICAS Y DE RAMAS AFINES 

UTILIZARON EL DECRETO
Splller Hnos. (Novus Gas): 12 despidos; C&dhsa; 11; 

Arpusa: 11; ATMA (Bakirgian y Cia.): 29; TEM: 67; 
“D. Mantero y Cía.": 28; Etchepare Gil (James Aladdln): 
6; “Izeta López” (lisa): 17; Panam: 11; IMSA: 3.

También se registraron despidos, aunque no se co
noce el número exacto de los mismos en Haim, Rodelco,

se a sus filas, para, que, uni
das y organizadas en .torno a 
los principios patrióticos que 
nos legara Artigas, y basándo
se en los principios universa
les del Socialismo, luchemos 
por un Uruguay mejor, para 
rus mañana nuestros hijos se 
eduquen en un clima de paz 
y de justieia.

La unidad de los- orientales 
honestos, organizados y con 
confianza en el futuro, ya -se 
está desarrollando -a todos los. 
niveles, y cumple en ello pa
pel activo -y fundamental él 
conjunto de) movimiento fe
menino del Uruguay.

Por nuestra Patria, por el 
futuro de nuestros hijos: a 
triplicar l’s fuerzas en la lu-, 
cha para darlo todo por la Pa
trio y el Socialismo.

¡Veiíceremos!
Brigada de Mujeres

Socialistas 
Agosto de 1973

LOS DESPIDOS
Plastisur, Polifom, General Motors, Dasur, Tubo Lux, 
Strong, Las Heras Dilo, IDASA, Ferretti, Bulones S.A., 
Niboplast, Jarden Canor, Arigon, ANSA, Taller Fernán
dez y Muñpz, Incer, APSA.

864 OBREROS TEXTILES QUEDARON SIN TRABAJO' X
La lista de despidos en las textiles es encabezada 

por “Hisisa” con 72; la sigue “Pedro Ferrés” (productos 
Ñandubay) con 68, luego viene “La Industrial” de Cam- 
pomar y Soulas, en Juan Lacaze, con 53; “Lanasur” 
(propiedad del gordo Gari) con 48; “Industrial Textil del 
Este” (ITE) de.Bakirgian y Cía con 7; “Hlpertex 5; IL- 
DU 4; "Fibra tex”, “Luray” “Manufactura Norte”, con 2 
cada una y “Bentley” con uno.

Si a esta lista sumamos los 600 obreros enviados a 
seguro dé paro por “La Industrial” en Juan Lacaze, ob
tenemos la cifra récoid en obreros sin trabajo, para 
un solo sector privado.
En el vestido es la empresa Keneddy la que lleva más 

cesantías (22), seguida de Coronet con 16, Leo Ltda. (13), 
Casa Pont! (11) y Everfit con 4.

Temas laborales por Rubén N. Caggiani

LA REGLAMENTACION SINDICAL

Finalmente, y después de haber Intro
ducido algunas modificaciones al proyec
to original (de las cuales la más signifi
cativa es la eliminación de toda refe
rencia expresa al cierre patronal) el Po
der Ejecutivo dictó, con fecha l9 de agos
to, al amparo de las medidas prontas de 
seguridad, el Decreto por el cual se regla
menta la constitución y el funcionamien
to de los sindicatos, el ejercicio del de
recho de huelga.

La idea que inspira el Decreto no ea 
nueva ni original ya que desde hace 
varios años se conocen intentos de los 
poderes públicos apoyados por la clase 
patronal, orientados en el mismo sentido, 
o séa reglamentar para limitar las fun
ciones y los poderes de los sindicatos 
obreros, cuya creciente organización e 
intervención en la vida nacional se con
sidera inconveniente y peligrosa para 
quienes quieren detener el progreso so
cial.

En cierto sentido, la reglamentación 
dictada hace retrotraer la historia a* la 
época en que el movimiento obrero de
bió librar una larga y dura lucha, por el

reconocimiento a la existencia legal de 
sus organizaciones sindicales, y nos re
cuerda el magnifico libro del profesor 
italiano G. Mazzoni titulado “La con
quista de la libertad sindical”, en el cual 
se señalan las tres etapas fundamenta
les de este proceso histórico, a saber: 
una primera etapa, en la cual la organi
zación sindical estaba prohibida y cons
tituía un delito; una segunda,, llamada de 
“tolerancia legal”, donde se eliminaron 
las sanciones penales contra la constitu
ción de los sindicatos, admitiéndose “de 
hecho” su existencia; y finalmente la eta
pa de la época moderna en la cual el 
orden jurídico no sólo admitió su exis
tencia, sino que reconoció el derecho a 
constituir sindicatos, protegiendo asi su 
funcionamiento.

Esta evolución progresiva del ordena
miento jurídico, que refleja el fenómeno 
sociológico de la tendencia del ser hu
mano a unirse con sus iguales para la 
defensa de sus Intereses comunes, en 
una sociedad dividida en clases sociales 
antagónicas, no £ólo se plasmó en las 
diversas legislaciones nacionales sino que

dio lugar a la aprobación* de normas in
ternacionales a través de los Convenios 
de la Organización Internacional del Tra
bajo.

Y es asi como el sindicalismo se fue 
desarrollando y afirmando en todo el 
mundo, al punto de obtener su recono
cimiento como imo de los derechas fun
damentales del hombre en el plano de 
los derechos económicos y sociales, pro
ceso al que no fue ajeno nuestro país 
al establecer 'desde la Constitución de 
verá la organización de sindicatos gre- 
1934 el principio de que “la ley promo- 
miales, acordándoles franquicias y dic
tando normas para reconocerles perso
nería jurídica”.

Y en el orden internacional aprobó los 
Convenios N9 87 sobre “libertad sindical 
y protección del derecho de sindicación” 
de 1948, y el N9 98 sobre “el derecho de 
sindicación y negociación colectiva” de 
1949, al ratificarlos por la ley N9 12.030 
de 27 de noviembre de 1953, incorporan
do así estas normas al derecho positivo 
interno.

Y es frente a estos textos jurídicos qúe

corresponde examinar el Decreto sobre 
reglamentación sindical, para poder apre
ciar en qué medida las normas del mis
mo se ajustan a los principios básicos 
contenidos en las normas constituciona
les e internacionales o, por ti contrarío, 
las violan- y las contradicen.

En esta nota de carácter introductorio 
y que sólo pretende ubicar el tema en 
sus aspectos más generales, debemos se
ñalar que el Decreto luego «de enunciar 
los fundamentos y propósitos del mismo, 
se halla dividido en tres capítulos fun
damentales, a saber: de los Sindicatos; 
del ejercicio y efectividad del derecho 
de huelga y del Procedimiento en materia 
laboral.

En consecuencia, dada la extensión de 
sus disposiciones y variedad de materias 
reguladas por dicho Decreto, ello nos 
obliga a tratar en una serie de notas 
sucesivas, cada uno de los capítulos men
cionados examinando los principales as
pectos y problemas que cada tema plan
tea en un Intento de síntesis que no 
suponga sacrificar la importancia del 
asunto.
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El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada en el Perú, es el resultado de una situación revolucionaria. Se trata de uno 
de los primeros episodios latinoamericanos condicionados por la cri sis del imperialismo, a la que se suman hondas causas propias. Cri
sis estructural profunda, agravada por la sistematización de la penetración imperialista en la década de los 60 y por la aplicación de 
la receta del Fondo Monetario Internacional. La inflación azuzada por las devaluaciones monetarias, intensificó las penurias de las 
masas populares durante el gobierno Belaúnde. Descomposición del sistema político tradicional. Un verdadero “vacío de poder’’, prue
ba tangible de que las clases dominantes “no pueden seguir como antes”. El régimen era usufructuado por tres grandes partidos de 
masas, “la troika” como la llama Carlos Delgado el más notorio ideólogo de la Revolución y el civil más influyente en su cumbre 
militar; “Acción Popular” liderado por el arquitecto Belaúnde, el APRA liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre y Unión Na
cional Odrista (UNO) jefaturada por el GraL Odria. Los. dos primeros, grandes fuerzas populares, de principios progresistas y, en 
el caso del APRA, de pasado revolucionario, pero últimamente convertidos en reales instrumentos poEticos del statu quo, de las cla
ses dominantes. El partido de Odria; reaccionario, dientelista y un vivero de corruptelas. Si bien Belaúnde ejerce la Presidencia^ APRA 
y UNO dominan el Parlamento; de ahí que el poder político sea compartido entre las tres fuerzas. Era diáfano, a los ojos de la ofi
cialidad, que dicho sistema político solo servía para perpetuar el privilegio y el coloniaje; “entretenían” a la opinión pública con sus 
disidencias de artificio y dividían falazmente al pueblo peruano. El panorama se complementa con una izquierda muy débil y atomizada, 
imposibilitada de vanguardizar el proceso revolucionario. Grandes movimientos de masas campesinas, ocupaciones de tierras, reclamos 
de mejores condiciones de vida por el sector más sumergido y olvidado de la sociedad; los indios y mestizos.

LA guerrilla foquista de 1965 no 
arraigó en las masas, pero sir

vió para catalizar las lineas de la 
coyuntura crítica, remarcó los per
files de la desigualdad, .la explota
ción y la protesta.

Es en el marco de tales circuns
tancias que se produce el acceso al 
poder de las Fuerzas Armadas, el 
2 de octubre de 1968.

La opinión nacional e internacio
nal presenció el acontecimiento en
tre sorprendida y desconfiada. Sor
prendida; porque eran múltiples los 
Indicios de que no se trataba de 
un “cuartelazo” más. Desconfiada; 
porque, tradicionalmente, los mili
tares habían oficiado de “brazo ar
mado" de las clases opresoras.

Francisco Moncloa, el más lúci
do analista político de Lima, pintó 
coloridamente lo que era un golpe 
militar a la vieja usanza, en un 
picaro y urticante editorial orienta
do a alertar a ciertos oficiales del 
staff velazqulsta. Se titula “MI ami
go el banquero” y vale la pena glo
sarlo.

Escribe Moncloa en el “Expreso”: 
‘un día... vino un golpe militar. 
Quería cambiar al Perú. Hubo un 
general que ocupó alto cargo. Su 
misión, en principio, era ajustarle 
las cuentas a los poderosos. Por lo 
pronto Impuso la disciplina en su re
partición. Pero cuando se aprestaba 
a citar a los banqueros para* comen
zar la limpieza, éstos se le presenta
ron en corporación. Lo trataron muy 
amablemente, discutieron los asun
tos más importantes y, por supuesto,

le descubrieron al General un mun
do que el desconocía, “la cosa es 
mucho más difícil de lo que creía
mos” pensó nuestro personaje. “Y 
ellos son “expertos” en estos asuntos. 
Habrá que usarlos”.

“La reunión se alargó. Eran ya 
las tres de la tarde. El General qui
so suspenderla pero el más mun
dano de los banqueros le sugirió que 
podrían continuar la charla en el 
“Club”. En el club de la Banca. El 
General nunca había entrado en 
ese recinto. Aceptó. Don Jorge, el 
banquero, ya lo trataba con gran 
confianza. El ascensorista del “Club” 
saludó al General por su nombre, 
agregándole un “don”. Todo en se
vero recinto del “Club” estaba con
dicionado para el General. Desde la 
comida que le gustaba, hasta la 
“familiaridad” del trato de los mo
zos y “maitres”. “Evidentemente son 
encantadores”, pensó el General. Al 
General le habían puesto teléfono en 
su casa de Barranco. Sonó esa mis
ma tarde y una voz femenina, agra
dable, fina, mundana preguntó por 
la esposa del General. “Nuestros 
maridos se han hecho tan amigos, 
que yo quisiera conocerla a usted. 
Véngase mañana a tomar un “cho
colate”, en mi casa. Estará todo el 
grupo”. La señora del banquero 
nunca había dado un chocolate”, ni 
había invitado jamás a la esposa 
de un militar. La reunión fue sim
patiquísima”.

Continúa relatando Moncloa como 
las,zalamerías y los ardides del ban
quero fueron envolviendo al Gene
ral, y como terminó por usarlo; el

banquero al General y no el Gene
ral al banquero. Hasta que un día, 
pasada la tormenta, aquietada la 
rebeldía popular, sofocado el des
contento, lo convenció de que era 
conveniente retomar a la “normali
dad institucional”.

“Hubo elecciones —cuenta Mon
cloa—. Ganó un amigo auténtico de 
los banqueros. El General volvió a 
sus cuarteles. Y nunca más sonó el 
teléfono de Barranco. La señora del 
banquero borró de la lista a la se
ñora del General. Y el Perú no ha
bía cambiado”.

La anécdota, tan verosímil, tan di
vertida como dramática, no pudo 
volver a repetirse desde que un gru
po de oficiales sacó de la cama al 
Presidente Belaúnde, la madrugada 
del 2 de octubre, y, todavía atónito, 
lo embarcó en un avión.

Es necesario explicarse por qué las 
Fuerzas Armadas se habían trans
formado.

El rol revolucionario de las 
Fuerzas Armadas

yAMOS a seguir las consideracio- 
nes de Carlos Delgado ("El pro

ceso revolucionario peruano: testi
monio de lucha”, Siglo XXI). Nadie 
conoce tan bien, y desde dentro, al 
equino militar que conduce la re
volución.

Deambula por ahi, la simplista 
versión de que la “nueva concien
cia militar en el Perú” emergió de 

B ¡ la pelea contra la guerrilla foquls-
B i ta. No es así:

Lo primero que hay que (tener en 
cuenta, es la extracción social de 
la oficialidad peruana; pequeña bur
guesía, clase obrera, campesinos.

El Presidente Juan Velazco Alva
rado —“Chino” le dicen sus amigos— 
es un cholo. Hizo la carrera militar 
desde abajo, en la Escuela de Clases. 
Sabe lo que es la miseria y la hu
millación del Indio: “pueblo cobrizo 
y altivo de donde yo he surgido”! En 
Perú no hay militares-empresarios. 
La oligarquía solía utilizar a los 
generales y coroneles en las apura
das y luego los1 retornaba a los 
cuarteles. Jamás los incorporó a los 
circuios del nrivilegio, como en Bra
sil.

La toma de conciencia de las Fuer
zas Armadas peruanas es un largo 
—más de 15 años— y rico proceso. 
Se inicia poco después de la Se
gunda Guerra Mundial y como una 
de sus repercusiones. Según c. Del
gado, los oficiales empezaron por 
entender la interrelación existente 
entre los problemas de la seguridad 
nacional —menester específico del 
orden castrense— y los problemas 
del “frente interno”. Un. “frente in
terno” debilitado por el subdesarrq- 
11o y la dependencia, por la mise7 
ria y la desdicha de los más, por la 
riqueza y los lujos de los menos ,por 
la corrupción política, por la deses
peranza e incredulidad creciente en 
la “democracia” formal.

Para cumplir con los requirimien- 
tos de la seguridad nacional es pre
ciso superar las contradicciones y 
flaquezas del .“frente interno”; hay 
que conocerlas, estudiarlas en pro-



fundidad. Ese es el origen del “Cen
tro de Altos Estudios Militares” 
(CAEM) en 1952, donde varias ge
neraciones de oficiales descubrieron 
el “otro rostro” del Perú. De esta 
primera convicción, de tales estudios 
e investigaciones, se pasa, fácilmen
te, a otra premisa; el imperialismo 
es la causa principal del subdesarro
llo, como éste es la causa principal 
de la debilidad del "frente interno”, 
de la vulnerabilidad de la seguridad 
nacional.

La conclusión es obvia; seguridad 
y desarrollo, seguridad y lucha con
tra las desigualdades flagrantes y 
el imperialismo opresor, van de la 
mano.

Pero ello —continúa Carlos Del
gado— los conduce a repensar el roí 
de las Fuerzas Armadas en el Perú. 
Siempre han sido el “brazo armado 
de -la oligarquía", los custodios del 
Statu-Quo. Lo han sido bajo la vi
gencia de la doctrina “civilista” o 
de la “neutralidad” y apolitlcismo” 
de los militares. No deben interve
nir en las controversias político-so
ciales ... salvo cuando el orden oli
garca-imperialista está amenazado. 
Entonces deben hacerlo transitoria
mente, para restablecer, para restau
rar y tornar pronto a los cuarteles.

Concebido así el “civilismo”, es 
reaccionario; 1?. “prescindencia” es 
una concepción conservadora, alie
nada y ariti-peruana de las Fuer
zas Armadas.

Comprenden que en las condicio
nes singulares del Perú, no hay otro 
recurso que intervenir en la escena 
política en favor de los humildes y 
de la Patria.

Contradicciones internas 
de las Fuerzas Armadas

jyjOVIMIENTOS militares naciona- 
listas, conducidos por una ofi

cialidad lúcida, de raíz pequeño-bur- 
guesa, han habido varios en la con
vulsa historia contemporánea. El
“nasserismo” en Egipto, solo es el 
más notorio.

Su índole nequeño-burguesa jus
tamente los dota de insoslayables 
contradicciones, de ineludibles ambl- I 
valencias. En su seno anidan, poten
ciales, posibilidades reaccionarias y 
revolucionarias. Pueden terminar 
bien o mal, según las dialécticas del 
curso histórico del cual son prota
gonistas de primera fila.

La Revolución Peruana no ha es
capado a esta ley. Muy pronto se 
advierten en su seno dos tenden
cias encontradas. Por un lado, una 
corriente “desarrollista”, meramente 
“modernizadara”, que no cuestiona 
al régimen capitalista que ha gene
rado el subdesarrollo y la dependen
cia. De otro, un sector nacionalista, 
revolucionario, que se propone nó 
una simple “modernización”, sino 
una auténtica revolución que cam
bie las estructuras de la sociedad, 
que "desplace el poder político de los 
oligarcas a las masas populares, que 
libere a la patria de la opresión ex
tranjera.

En un principio la primera co
rriente prima sobre la segunda. Por 
otra parte, la tendencia consecuen
temente revolucionaria que encabeza 
3l Gral. Velazco y en. la cual revis
tan oficiales de alto nivel intelectual 
y probada decisión política como los 
3rales. Leónidas Rodríguez, Fernán
dez Maldonado y Mercado Jarrim 
tebe desenvolver su estrategia den- 
ro de límites rígidos e insalvables.
Cuáles son?
La Fuerza Armada es la única or- 
nización que puede conducir la te
nción. Eso lo saben no solo los 
litares, sino también la oligarquía 
i, despojada de su tradicional bra- 
armado, procura dividirla para 
lilitarla y derrotarla. La izquier- 
militar sabe que hay denomina

os comunes a toda la Institución; 
iradez, patriotismo, decisión. Pero 
canalizan en derroteros doctri- 
ios diferentes. De ahí que la es- 
tegia destinada a imponer sus cri- 
ios, deba cuidar de no cuestionar 
unidad de la Institución, debe

evitar su división. Ese es el origen 
de su lentitud, de su parsimonia, co
mo “el tranco del loro” define Ve
lazco; da un paso y augura la otra 
patita.

En líneas generales, las discusio
nes internas, en la primera etapa, 
culminan con el triunfo de los “de- 
sarrolllstas” y “modernizadores”. Los 
nacionalistas revolucionarlos espe
ran y acucian: cuando los hechos 
prueban que ñor esas vías se desem
boca en el fracaso, llega la, hora de 
sus ideas liberadoras y ganan vaci
lantes e indiferentes y hasta ad
versarios para sus tesis.

A este trazo altenativo, zigzagean- 
te, derivado de su estrategia, se su
ma el tipleo contragolpe aue mar
ca el paso de toda revolución; a un 
avance revolucionario sigue un golpe 
contrarrevolucionario que, a su vez, 
es respondido con una nueva pro- 
fundización del quehacer revolucio
nario y así, en ofensivas y replie
gues, se desarrolla el proceso en su 
conjunto. De ahí que puedan dis
tinguirse, en la Revolución Peruana, 
varias etapas nítidamente diferen
ciadas.

Las etapas de la Revolución

CE aprecian cinco. La primera —
■ que discurre desde el 2 de oc

tubre de 1968 a fines de 1969— es
tá signada por el predominio del sec
tor “desarrollista” y neo-capitalista, 
de inspiración cepalina. '

Sin embargo, la tendencia nacio
nal-revolucionaria impone conquis
tas trascendentes. El primer acto de 
la Revolución es nada menos, que 
la expropiación de la petrolera In
ternational Petroleum, vieja e irri
tante espina clavada en el flanco 
de la dignidad nacional. Pero el go
bierno aclara que se trata de un 
caso aislado, y no del síntoma de 
una orientación política. Entonces 
prevalece el criterio de que el ca
pital extranjero tendrá una inter
vención decisiva en el desarrollo.

El gobierno aplica una ley de en
señanza anti democrática y cercena 
parcialmente la gratuidad de la en
señanza secundaria. La agitación 
universitaria y juvenil es tumultuo
sa. Sectores campesinos y obreros 
apoyan a los estudiantes. Hay repre
sión y víctimas. La oficialidad pro
gresista toma las riendas del asun
to y el propio Velazco acaudilla la 
rectificación. Pero el episodio sirve 
para alienar gravemente a la izquier
da radicalizada y pequeño-burguesa. 
En la Universidad de San Marcos se 
pinta un gran cartel: “Los milita
res serán siempre los mismos, unos 
gorilas. Si eres imbécil, cree que és
tos son distintos’’.

En esta etapa, por ende, abundan 
las contradicciones. Por un lado, una 
radical y profunda reforma agraria. 
Por otro, el contrato Cuajone que 
otorga al capital extranjero el co
bre de dicha región.

2?) La segunda 'etapa es muy 
breve, pero intensa, conflictual, de
finitoria.

El fracaso visible del esquema ‘'de
sarrollista” y neo-capitalista a finés 
de 1969, abre un tenso período de 
lucha interna que abarca los cuatro 
primeros meses de 1970 y culmina 
con la victoria de la tendencia na- 
cional-re vohicionaria.

La tentativa de contragolpe de 
marzo, es el manotón de ahogado 
de los grupos más.derechistas.

Es en esta fase que se inician los 
primeros pasos en busca de apoyo 
popular organizado, por un lado, ex
propiando los grandes rotativos “Ex
preso" y “Extra” a intereses vincu
lados a los Rockefeller, con el. fin 

’de gravitar ideológicamente en las 
masas. Y, por otra parte, la luego 
abortada creación de los Comités de 
apoyo a la revolución.

3?) La tercera etapa se extien
de a lo largo del resto de 1970 y 
comienzos de 1971.

Es la fase de las grandes realiza
ciones, de los cambios profundos. No 
nos vamos a detener en ellos. Son 
harto conocidos. Ley de Minería

(nacionaliza las riquezas del sub
suelo y la refinación de minerales), 
Ley de Pesquería (nacionaliza secto
res claves de la economía pesquera), 
nacionalización de gran parte de 
la banca, del comercio exterior, de 
las divisas, Ley de la comunidad in
dustrial, política exterior antimpe
rialista, de relaciones con los países 
socialistas y tercer-mundlsta.

En el plano político es interesante 
súbravar la ley de amnistía que 
benefician a los combatientes guerri
lleros apresados durante el gobier
no de Belaunde.

Conspicuos dirigentes de la Revo
lución han revistado en los servi
cios de inteligencia y, por ende, tu
vieron participación de primera fi
la en la derrota de la guerrilla. Lo ■ 
que no, les impide asumir la acti- 8 
tud revolucionaria que les ha con- I 
ducido a la ley de; amnistía.

Sin embargo, Perú no pasó in- t 
demne por su guerra interna. La im
placable “lógica de la guerra” cobró 
también allí, su rescate de enco
nos y odios residuales. Amigos y fa
miliares de los guerrilleros caídos, 
no han podido superar el impacto 
emocional y han sido incapaces de 
superar esa valla para comprender 
cabalmente a la revolución.

Del otro lado, muchos oficiales re
sistieron meses la ley de amnistía 
en recuerdo de sus camaradas 
muertos en acción.

4?) En 1971 y parte de 1972, el 
proceso de avances se encierra en 
un impasse. Es la hora de la encru
cijada. incluso alarman actitudes de 
severa represión contra obreros mi
neros en huelga.

La estrategia de la corriente na
cional - revolucionaria parece ago
tada, ha llegado a su plafond. Ha 
sumado todos los sectores militares 
que podía sumar y no puede redu
cir a los discrepantes sin quebrar, 
muy peligrosamente, la imprescindi
ble unidad de las Fuerzas Armadas.

Una sola salida se abre a sus di
fíciles perspectivas; organizar al 
pueblo e introducirlo en la médula 
del quehacer revolucionario, es el 
gran problema que se debate a lo 
largo de este lapso y que en Perú 
se llama de-la “participación”.

La estrategia de los primeros 
tiempos ha probado su eficacia y 
sus limitaciones. Al ser la Institución 
armada la conductora del proceso, 
privo de un golpe de su brazo ar
mado a la oligarquía y pudo cursar 
un desarrollo incruento, pacífico.

La unidad imprescindible de las 
masas populares para cubrir la fa
se nacional de la revolución puede 
realizarse, de acuerdo a lá expe
riencia histórica, de tres modos dis
tintos:

a) por un partido de vanguardia 
ideológicamente maduro.

b) por un caudillo carismàtico.
c) por las Fuerzas Armadas en 

tesitura revolucionaria.
Esta fue la vía del Perú.
Pero en ese encuadre la revolu

ción no puede ser permanente, tro
pieza con fronteras infranqueables, 
no puede realizarse plenamente y, 
ello significa su frustración.

La manifiesta debilidad de la Re
volución Peruana es, en esas circuns
tancias, la ausencia del pueblo orga
nizado y, conciente en su conduc
ción.

De ahí la creación del SINAMOS: 
Sistema Nacional de Movilización 
Social. Es el instrumento para in
corporar a los trabajadores al pro
ceso. Su nacimiento y desenvolvi
miento es la espina dorsal de la 
quinta etapa.

A la búsqueda del pueblo 
organizado y conciente

QARLOS Delgado sostiene que la 
movilización consiste en “el 

proceso histórico en virtud del cual 
se transforma la estructura del po
der de la sociedad tradicional. Esto 
significa que los grupos, sectores y 
clases sociales alteran de modo sus
tantivo su ubicación dentro de la 
sociedad y particularmente con re

ferencia al conjunto de mecanismos 
y relaciones que conforman la es
tructura decisional de la sociedad”.

Al frente de SINAMOS actúan el 
Gral. Leónidas Rodríguez y Carlos 
Delgado. De ahí que importan mu
cho las opiniones de este último 
(junto con el ex-jefe guerrillero 
Héctor Béjar, son los grandes ani
madores de la iniciativa).

Sostiene que la participación po- . 
pular no debe promoverse de arriba 
abajo. No cree por eso en la eficien
cia de los partidos, en los cuales ve 
organizaciones manipuleadores de 
masas. Es obvio su esquematismo pa
ra juzgar la concepción del partido 
marxista-leninista, a través de al
gunos ejemplares concretos de cris
talización y desviaciones burocrá
ticas.

Dice sobre el concepto de partici
pación: “.. Ja participación repre
senta un fenómeno polivalente. Hay 
distintas formas, niveles y áreas de 
participación. No hay una sola ma
nera de participar. Creemos que las 
gentes de este país, es decir los tipos 
de carne y hueso, las personas, son 
los que deben tener la posibilidad 
de ejercitar su capacidad de deci
sión en todo lo que los afecte di
recta e indirectamente”.

La Revolución Peruana vino a de
mostrar una vez más, la gran ver
dad histórica de que es imposible 
cambiar profundamente las estruc
turas de una sociedad sin el pueblo 
sin la intervención organizada y 
concientes de los trabajadores.

El SINAMOS parece ser el ger
men de una original concepción del 
Estado popular en la fase de la Re
volución Nacional.

La ideología
avance decisivo que significó 

la creación y puesta en marcha 
de SINAMOS, ha. contribuido a ace
lerar la madurez ideológica de la
Revolución.

No hay que olvidar cuáles son los 
rasgos que. desde el pique, sus lea- 
ders atribuyeron a sus contenidos 
doctrinarios.

a) La doctrina de la Revolución 
se crea de la vida a la idea

y no de la idea a la vida. Es un pro
ceso dinámico y abierto, en constan
te recreación y desarrollo.

b) Pretende impedir el más leve 
asomo de “calcificación”, de

“dogmatización” de su doctrina. Es 
una creadora de pensamiento revo
lucionario, por eso, según Delgado, 
es heterodoxa.

c) Es anticapitalista, recusa al 
capitalismo por ser el sistema

que generó el subdesarrallo y la de
pendencia del Perú.

d) Pero también es una opción 
radicalmente distinta de los

modelos puestos en práctica por los 
Partidos comunistas en el mundo.

e) Pero no se desenvuelve aislada 
en el ámbito de las ideas, no

aspira a una presuntuosa total ori
ginalidad. Cómo dice Velazco, se 
inscribe “en la tradición más ilus
tre del pensamiento libertario, so
cialistas y humanista”.

Aclara Delgado: “Nosotros sabe
mos lo que estamos haciendo en el 
país. Esto se inscribe en la tradición 
libertaria y socialista como se ins
cribe también en la tradición hu
manista. De hecho las fuentes mis
mas del socialismo nos llevan a la 
necesidad de reivindicar el carácter 
libertarlo y humanista del socia
lismo”.

Los indios y cholos saben de lo 
que habla. Esta es su revolución. La 
que invoca a Tupac Amara y ha he
cho realidad la frase del legendario 
caudillo cobrizo: “El patrón no co
merá m's de tu pobreva”,

VIVIAN TRIAS



donde la seguridad nacional 
se apoya en todo un pueblo

■ » Desde Lo Habano, oor JOSE CAYUELA ■

En este artículo se describe la realidad 
revolucionaria del primer país socialista de 
América, sus logros económicos, el grado de 
disciplina alcanzado por una sociedad que 
hace 14 años era modelo de corrupción en 
América, y la constatación de que solo re
solviendo el subdesarrollo por la vía del 
socialismo, se puede alcanzar la verdadera 
seguridad, interna y externa, para todo un 
pueblo.

“Los gobiernos tiránicos y opresores, al 
servicio de los explotadores, esgrimen 
siempre el argumento de la paz y el orden 
para justificar la violencia contra el pue
blo y combatir la rebelión. Para ellos las 
revoluciones son sinónimos siempre de 
anarquía y caos. La absoluta paz interna 
y el- orden ejemplar de que hoy disfruta 
nuestra patria, emanados de la disciplina 
consciente y el apoyo pleno a la revolu
ción de nuestros obreros, campesinos, es
tudiantes, profesionales, hombres y muje
res, jóvenes y ancianos, que nos permite 
dedicarnos por entero al trabajo creador, 
no existieron jamás en Cuba, ni han exis
tido en grado semejante en ninguna otra 
sociedad latinoamericana.

’’Nuestras Fuerzas Armadas revolucio
narias, orgullo de nuestro pueblo, porque, 
ellas, sus soldados, sus oficiales y sus re
servas, igual que los combatientes del Mi
nisterio del Interior, son el pueblo uni
formado, constituyen un modelo de disci
plina, humildad, abnegación y lealtad a 
la revolución,'al partido y a la patria..."

Asi hablaba' Fidel Castro en la Plaza 
frente al Cuartel Moneada, hoy Escuela 26 
de Julio, repleta de 20 mil trabajadores, 
campesinos, pobladores, militares y estu
diantes que estaban allí sentados y gozan
do de su condición de invitados elegidos 
por sus méritos. Los. habian designado en 
las industrias, granjas estatales, barrios, 
cuarteles y escuelas o liceos como los me
jores de la provincia de Oriente. Como el 
otro gran acto de masas anterior de este 
vigésimo aniversario, el desfile/ militar en 
la Plaza de la. Revolución de La Habana, 
era el símbolo de la Cuba socialista de 
hoy. En todos los detalles: desde la abso
luta disciplina con que la multitud llegó, 
esperó a sus dirigentes, los aclamó y es
cuchó, hasta la rigurosa puntualidad con 
que se iniciaron y terminaron las mani
festaciones y la impresionante demostra
ción de eficiencia y orden en Santiago de 
Cuba, cuando el mismo público plegó, al 
final del discurso, las 20 mil sillas, en 
cuestión de cinco a diez minutos.

Ese orden, esas pruebas imponentes de 
riguroso auto control de las masas, son los 
rasgos más aleccionadores de lo que es 
capaz de hacer un pueblo revolucionaria
mente orientado por la que es la más ad
mirable vanguardia de lideres que haya 
conocido el continente. Son los rasgos de 
la Cuba de 1973, a veinte años del asalto 
al Cuartel Moneada y del nacimiento del 
Movimiento 26 de Julio y a tres de aquel 
julio de 1970, cuando Fidel pronunció el 
discurso autocrítico que cambió el rumbo 
económico de la revolución. Incluso en los 
bulliciosos y brillantes carnavales de las 
dos principales ciudades de la Isla se com
prueba esta feliz realidad: ni un inciden
te, ni un solo destrozo a lo largo de diez 
días de jolgorio y consumo masivo de cer-

Desde Lo Hobono. por JOSE CAYUELA

veza por miles y miles de hombres, mu
jeres y niños. Al término de cada noche 
de fiesta, las calles brillantes, sin un pa
pel. Y todos en sus trabajos.

Parece exageración, euforia procubana, 
pero no es ni más ni menos que la reali
dad de un país que comienza a cosechar 
los frutos de su imponente sacrificio de 
una década, para satisfacción y ejemplo 
de todos los revolucionarios del mundo.

Para un chileno, la reflexión en La Ha
bana, en Santiago, en las calles y carrete
ras de Cuba ante el espectáculo inaudito 
de soldados y policías absolutamente mez
clados, inmersos en la masa, es inmedia
ta: Cuba socialista es en 1973 sinónimo 
de seguridad nacional. En los dos planos: 
el interno, con ese orden admirable que 
Fidel Castro definió con su exactitud ha
bitual, y el internacional, con unas Fuer
zas Armadas identificadas con el pueblo y 
por ende con el sistema político y econó
mico que éste apoya masivamente, fervo
rosamente. Con un grado de mística, uni
dad y confianza en los dirigentes que lo 
dejan a uno nostálgico.

Mientras desde Chile nos llegaban lar 
noticias de los inquietantes abusos, con el 
pretexto de aplicar la Ley de Control de 
Armas, cometidos por los militares contra 
las organizaciones de izquierda, releíamos 
el discurso de Fidel:

“Si antes nuestras manos, casi inermes, 
se enfrentaban al poder que nos tiraniza
ba, hoy disponemos de un formidable 
ejército que nació del esfuerzo tesonero 
de aquellos combatientes, equipado con 
los medios más modernos y del cual todos 
los compatriotas capaces de empuñar las 
armas son los soldados..."

Pensábamos en la capacidad de la re
volución cubana para poner 500 mil hom
bres en armas en 72 horas y en lo que eso, 
junto a los cohetes ultramodernos, las ve
locísimas lanchas torpederas y los super
sónicos MIG-21, significaba como disuasi
vo para cualquier enemigo externo. Pen
sábamos en los comités de defensa de la

revolución, uno por cada cuadra, cuatro 
por manzana, en los tribunales populares, 
cuya presencia junto a la Policía Nacio
nal Revolucionaria ha significado- el fin 
de todos los intentos contrarrevoluciona
rios, y la prevención de los delitos comu
nes.

Pensábamos en -ese admirable cordón de 
miles de camisas celestes que habíamos 
visto actuar como servicio de orden du
rante el desfile militar.

Pensábamos en el símbolo excepcional 
de esta nueva Cuba, que constituyó el que 
Fidel por primera vez leyera un discurso, 
ciñéndose rigurosamente a su texto y a su 
extensión (una hora y media). Y leíamos:

“Por primera vez el obrero, el campesi
no, el estudiante, las capas más humildes 
del pueblo, ascendían a lugares cimeros 
de la vida nacional. El poder revoluciona
rio era su poder, el Estado era su Estado, 
el soldado era su soldado, porque él mis
mo se convirtió en soldado (aplausos), el 
rifle su rifle, el cañón su cañón, el tanque 
su tanque, la autoridad su autoridad, por
que él era su autoridad. Ningún ser hu
mano volvería jamás a sufrir humillación 
por el color de su piel. Ninguna mujer 
tendría que prostituirse para ganarse el 
pan. Ningún ciudadano tendría que pedir 
limosna, ningún anciano quedaría en el 
desamparo, ningún pobre sin trabajo, nin
gún enfermo sin asistencia, ningún niño 
sin escuela, ningunos ojos sin saber leer, 
ninguna mano sin saber escribir.

"Lo que la revolución significó desde el 
primer instante para el decoro del hombre, 
lo que significó en el orden moral fue a 
tanto más que lo que significaron los be
neficios materiales..."

“Por estas razones, el juramento que 
hace unos instantes pronunciaron no sig
nifica el cumplimiento rutinario de nn 
formalismo de ritual, sino la expresión 
consciente y sentida de su disposición de 
impedir a cualquier precio el retorno de 
los oprobios del pasado.

Para resumir:
"Las Fuerzas Armadas revolucionarias 

ciertamente han alcanzado un gran desa
rrollo y eficiencia en el manejo de las más 
modernas técnicas de combate y están en 
condiciones de enfrentar exitosamente 
cualquier eventualidad y defender y pre
servar las conquistas ya logradas por el 
pueblo en la construcción del socialismo 
y los resultados del intenso esfuerzo que 
en dicha obra despliega actualmente la 
clase obrera y el resto de las masas traba
jadoras. Ello no quiere decir que la tarea 
esté concluida”.

Palabras todas elegidas con el mismo 
rigor con que se organizaron, desarrolla
ron y concluyeron estos festejos de con
memoración del XX aniversario del Asal
to al Moneada. Las masas movilizadas y 
dueñas de una autodisciplina imponente, 
el aparato económico en plena racionali
zación y caracterizado por el esfuerzo ha
cia su manejo exacto, planificado, el flo
recimiento de una legislación revolucio
naria elaborada por las bases mismas, a 
nivel de cuadra, como los CDR, el estable
cimiento de nuevos y automáticamente 
democráticos tribunales de justicia. La de
finición de una política internacional ba
sada en los principios y llena de dignidad 
en su constante agradecimiento a la cola
boración para el desarrollo económico y 
militar prestada por la Unión Soviética. 
Con todos estos elementos, si alguien quie
re aprender en la práctica qué es eso de la 
seguridad nacional, que venga a Cuba. ■
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Los cordones industriales

EL PODER DE LOS OBREROS CHILENOS

Más que un corazón industrial, la capital 
chilena es una especie de pulpo económico: en 
el centro está la cabeza burocrática y comer
cial, y alrededor se extienden poderosos ten
táculos en varias ramificaciones, con las más 
importantes fábricas del pala.

En diecisiete de estos tentáculos se han or
ganizado los cordones industriales, una nue
va forma para la lucha obrera en el plano 
netamente político.

Los cordones comenzaron a organizarse 
desde hace un - año como arma de presión 
para la estatización de empresas privadas, 
pero su mayor auge lo alcanzaron durante 
el paro patronal de octubre del aflo anterior, 
y más recientemente a partir del “tacnazo" 
reaccionario del pasado 29 de junio.

Como experiencia, su organización data del 
anterior gobierno, el del presidente Eduardo 
Frei, cuando se creó el más antiguo de los 
cordones a raíz de la rebelión militar del 
“tacnazo” del 21 de octubre de 1969: ,el Co
mité Coordinador Macul (COMCOMA), hoy 
cordón industrial Macul.

El de Cerrillos es el más importante de 
todos. Parte del centro del monstruo capi
talino de casi cuatro millones de habitantes, 
a lo largo de la carretera del aeropuerto lo
cal Cerrillos, también sede *del Grupo Diez 
de la fuerza-aérea.

Cincuenta y seis de las más importantes 
fábricas que se alzan a uno y otro lado de 
la carretera forman el cordón, que agrupa a 
SO 000 obreros.

Le sigue en importancia el cordón de la 
avenida Vicuña Mackenna, con unor 15000 
obreros y más de veinte industrias. Los otros 
son los cordones O’Higgins, San Joaquín, Ma- 
tucana-Mapocho, Macul, Renca, Panamerica
na Norte, Quinta y Sexta Comuna, Estación 
Central, Cordillera-Mapocho, Santa Rosa, San 
Bernardo y La Florida.

Están en formación los cordones Santiago 
Centro, que organizará a los - trabajadores 
del centro de la capital, y Quinta Normal.

Muchas de estas formaciones, con una di
rectiva elegida por los presidentes de ios sin
dicatos de cada una de las industrias, inclu
yen también organizaciones populares, de 
mujeres, campesinas y comunitarias, y en
tonces constituyen un comando comunal, una 
forma aún más elevada de organización de 
los cordones.

Los comandos comunales, como el del cor
dón Cerrillos, es una organización de la clase 
obrera, el campesinado y las comunidades 
(poblaciones) donde residen los obreros, y su 
acción es mucho más vasta y poderosa.

Cuando el viernes 29 de junio el abortado

“tacnazo” militar Intentó derribar el gobierno, 
los cordones industriales se movilizaron como 
nunca antes lo habían hecho.

Aunque el fenómeno que llamaba la aten
ción pública eran los hechos alrededor del 
palacio de La Moneda, en los tentáculos del 
monstruo capitalino se proyectaba lo que pos
teriormente sería el centro noticioso y el prin
cipal objetivo de ataque de la derecha.

En cuanto se difundió la noticia de que 
los tanques rodeaban el palacio de gobierno, 
los obreros suspendieron sus labores y se 
reunieron en asamblea en cada una de las 
fábricas. El acuerdo fue unánime en todos 
los lugares, incluyendo los sectores obreros 
que simpatizan con el Partido Demócrata 
Cristiano.

La tarea era: defender al gobierno de la 
Unidad Popular y al presidente Salvador 
Allende, tomar todas las industrias, organi
zar comités de defensa.

En la que fuera industria textil "Yarur”, 
actualmente en el área estatal, los dos mil 
quinientos trabajadores organizaron desde 
ese día hasta la fecha veintinueve comités 
de defensa. Decenas de industrias se mantie

nen aún tomadas por los trabajadores.
Uno de los dirigentes obreros del cordón 

definió así a ios comités de defensa: no son 
brigadas armadas, ni ejército paralelo. Son 
organismos de defensa dé clase y no vamos 
a renunciar a ellos.

Otro definió algunas de sus tareas: garan
tizar los medios de transporte para movilizar 
a los trabajadores en caso de necesidad, el 
abastecimiento y la formación de brigadas 
femeninas de salud y primeros auxilios. “Hay 
que estar preparados si la derecha provoca 
el enfrentamiento, y asi estaremos en con
diciones de apoyar a los militares leales a 
la Constitución. No se trata-de formar mili
cias, sino de estar organizados, disciplinados 
y alerta ante cualquier eventualidad”.

Este .ha |ldo el paso principal de calidad 
logrado por los cordones industriales desde 
el día del “tacnazo” hasta la fecha: darse una 
organización permanente para la defensa de 
las industrias contra posibles sabotajes de
rechistas, y para defender al gobierno po
pular.

Acto de 
masas en 
defensa del 
Gobierno 
Popular, que 
se realizara 
en el elegante 
barrio de 
Providencia.

Todo tipo de insectos y roedores en bares, edificios, 
sanetorios, comercios, industria^, cines, fábricas de 
pastes, panaderías, cesas de familia, etc.
—.........  GARANTIA ESCRITA POR 6 MESES ■—»
fumigaciones y gasificaciones contra cucarachas, poli
llas. pulgas, hormigas, ácaros, chinches, babosea, etc : 
con productos exclusivos.

SOLICITE 
ASESOR SIN 
COMPROMISO

CONTROL’S LTDA

SAN JOSE 1002 TEL. 90 2544

Charamello y 
Bonavota

Artículos para el hogar y mue
blería - Heladeras y televisores 
en cuotas de $ 25.000 - Dormi
torio Danés en cuotas de $ 25.000

San Martín 3314 bis y 3350 
Teléis. 2925 73 - 2916 30

REPARAMOS \

COCINAS
a GAS SUPf RGAS 
YFIECTRICAS 
srnviiioft / 
domicilio /,>

. -w v

GAS
fcUc«y!5S7 M4W4Z

ORO - Brillantes - Alhajas 
Alt. del hogar - Garrafas 13 k.

CALIFORNIA
compra al contado y vende 
a los mejores precios.

Colonia 1341 y Ejido 
Solicite Tasador al 
9 8 2 0 1 0
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LO QUE SUCEDE EN
PERU ES REALMENTE 
. UNA REVOLUCION .

Entrevista exclusiva para “El Oriental” por nuestro'enviado especial Martin Zilic

La conversación que preserftamos, entre Héctor Be jar y el enviado especial de “El 
Oriental”, representa una clara definición del ex- dirigente guerrillero, sobre los logros del proce
so revolucionario peruano. Manteniendo una actitud autocritica, sus palabras nos dan una vi
sión esdareCedora de lo que ocurre en el Perú bajo la conducción de las FF.AA.

Comandante guerrillero, socialista, encarcelado por los regímenes que gobernaron el Pe
rú durante varios años, ocupa en la actualidad el cargo de Director del Area Juvenil del Sina
mos, el original organismo que la revolución peruana ha creado para apoyar la movilización so
cial y la organización de las masas desposeídas. Amable, con una sonrisa siempre pronta a aflo
rar en su rostro, seguro y concreto en sus conceptos, claro en sute objetivos, su personalidad 
refleja, más que al funcionario, a la del revolu cionario que bulle dentro de su persona. Según 
algunos de sus amigos, no se acostumbra al escritorio. Quizás sea por eso que mantiene fre
cuentes salidas y viajes al interiot del país. Son las bases, campesinas y obreras, con las cuales 
sale a dialogar. Son, al fin y al cabo, el futuro de la revolución.

¿REVOLUCION?
—A casi tinco años de iniciado el proceso peraaqo 

¿podemos hablar de revolución?
—SI entendemos por revolución el cambio profundo 

de las estructuras, en mi país, lo que está sucediendo 
en este momento, es evidentemente una revolución. Si 
entendemos por revolución solamente el cumplimien
to de determinados esquemas admitidos por nosotros, 
evidentemente, lo que está pasando en el Perú no es 
revolución. Para mi (y la opinión mia nunca ha sido 
ocultada) lo que está sucediendo en el pais es un pro 
fundo cambio de estructuras gradual, a través de una 
estrategia que tiene mucho de novedoso pero también 
repite muchísimo lo de otras estrategias que ya han 
habido para el desarrollo revolucionario en otros paí
ses. Lo que sucede simplemente que este proceso su
cede a partir de la intervención de un elemento que 
para muchísima gente ha sido sorpresivo, y esto es, 
las Fuerzas Armadas, en un pais como el nuestro, en 
una situación como la que vive en este momento Amé
rica Latina, en un mundo como el contempomáeo, pe
ro na' ¡raímente aquí tienen que incorporarse muchisi- 
mos ctores nuevos, pensar que aquí tiene que repe
tirse una revolución como la que hubo en 1917, como 
el 59 cubano, ei 49 chino, bueno, es totalmente iluso
rio, y cüalquier cambio, no solamente en el Perú sino 
en América Latina tiene que ser un cambio original, 
en la medida en que es novedoso. Pero la verdad es 
que nó puede haber un cambio social que no incorpore 
todos los sectores de su tiempo. Y lo que está pasan» 
do en el Perú es nada más ni na'da menos que eso, 
un cambió social que inco'rpora todos los factores re
volucionados que hay en el Perú de hoy.

Tú dices 5 años, mira, el resumen de estos 5 años, 
es impresionante, los peruanos no percibimos, y parti
cularmente aquella gente que vive de esquemas, nq 
percibimos la dimensión de lo que está pasando en el 
país. Pero si nosotros por ejemplo hacemos solamente 
un recuento, teórico, de todo lo que ha pasado en este 
país en cinco años, es decir dónde la eliminación de 
grupos oligárquicos que han sido muy poderosos hasta 
1968, hasta la. implementación de medidas que a nln-

guno de nosotros se nos hubiera ocurrido, que en con
diciones como las actuales pudieran adoptarse. Seria 
ocioso repetir la lista, pero evidentemente, yo creo que 
el saldo es, 1) que el Perú ha recuperado su personali
dad de país soberano e independiente, capaz de de
sarrollar su propia política exterior, capaz de imple
mentar dentro del pais, una estrategia coherente ha
cia un desarrollo revolucionario.

2) El Estado Peruano, dentro del pais se ha con
vertido en un factor impulsor de este proceso revolu
cionario. A pesar de todos los defectos y todos los re
sabios conservadores que este estado puede tener.

3) Que ha surgido toda una cantidad de nuevas or
ganizaciones económicas, que acompañan a ese Estado 
que está desempeñando un papel nuevo, en el desarro
llo del país. Organizaciones económicas que represen
tan cada vez más directamente los intereses de cada 
vez más recientes sectores populares.

Y finalmente, en la medida que este proceso avanza 
se crean nuevas contradicciones, nuevos conflictos, pe
ro también se abren nuevas perspectivas, que a mi 
juicio cada vez acercan más la posibilidad de un cam
bio cualitativo, en la economia y en la sociedad pe
ruana.

—¿Proceso irreversible?
—No hq creido nunca en la irreversibilidad *ae los 

procesos. Creo que un proceso es irreversible en la me
dida en que se profundiza, en la medida en que logra 
ser defendido por alguien.

LA DEFENSA DEL PROCESO
—Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas ha si

do el factor impulsor y sigue siendo el factor princi
pal para él cambio revolucionario, cada vez más está 
surgiendo un nuevo factor, —el pueblo organizado. En 
este momento nosotros todavía no podemos percibir eso, 
si recorremos las calles de Lima. Pero si por ejem
plo hablamos en el campo con la enorme cantidad de 
dirigentes campesinos, núevos dirigentes que están sur
giendo a partir de este proceso, o si hablamos con los 
dirigentes de las cerca de 4.000 comunidades industria
les, que en este mohiento hay en el país, evidentemen
te nos encontramos frente a insurgencia de una capa 
dirigente nueva ligada muy directamente a las bases 
populares, que en este pais nunca pudo educar la iz
quierda tradicional, pero que sí está surgiendo a par
tir de este proceso revolucionario. Este es el factoi 
nuevo que va a ser nuevo seguramente en los próxi
mos años.

—Erente a una posible contrarrevolución, ¿qué sec
tores defenderán los avances hechos en beneficio de) 
pueblo?

—Hablando realistamente, en este momento, la úni-

16 el -oriental 31/8/73



ca institución capaz tde defender este proceso, es las 
Fuerzas Armadas. Eso no significa que esta afirma
ción tenga carácter de exclusividad y que tenga ca
rácter da permanente. En la medida en que la orga
nización popular crezca desde la base y que se cons
tituya no solamente en una organización capaz de ar
ticular todo un poder económico a lo largo y ancho de) 
territorio nacional, sino que además pueda crear un 
poder político, en la misma medida, este proceso ya 
no sera solamente 'defendido por las Fuerzas Armadas 
sino será defendido por cada vez más crecientes sec
tores populares organizados. En este momento el pro
ceso revolucionario peruano tiene la simpatía, la ex
pectativa esperanzada de muchos millones de personas, 
son los campesinos, son las gentes marginadas de los 
pueblos jóvenes, podríamos decir incluso que son algu
nos sectores de la clase media empobrecida. Pero tam
bién este proceso ha concitado el odio, el rencor, el 
sabotaje, de muchísimos sectores que va, desde los sec
tores liberados, cercano al imperialismo y los monopo
lios, hasta cierta clase media que no se resiste a oix 
un nuevo lenguaje. Porque no es que su situación ha
ya camhiado políticamente, en este país, sino que la 
ciase media está oyendo hablar del pueblo, a repre
sentantes del gobierno, que nunca hablaron del pue
blo más que para conseguir votos. Ese cambio, está sien 

,do percibido por esa clase media, ese es el temor pro
fundo que esa clase determinada, o esa parte de la 
clase media tiene respecto del país, respecto del pro
ceso revolucionario. Y en la medida en que eso exista 
.es la ,base social que está consiguiendo la derecha reac 
fiioharia en el Perú. Este proceso solamente será irre
versible en la medida en que pueda crear un poder po
pular organizado que acompañe a las FF.AA. durante 
un trayecto que aun es largo, para sentar las bases de 
lo que tiene que ser una nueva sociedad en el Perú.

EL PENSAMIENTO CONDUCTOR DE LA 
REVOLUCION PERUANA

—En los círculos allegados a la revolución se palpa 
una lucha de tendencias ideológicas dentro del cami
no iniciado en 1968. Esta se une a la naturalmente 
existe como consecuencia de la lucha de clases. La 
adopción o no de posturas marxistas está en permanen 
te discusión a todos los niveles de la realidad perua
na. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Nos conduce 

'a una definición ideológica del camino revolucionario 
peruano? ¿Si no es así, cuál es la realidad concreta?

—La lucha ideológica es propia de cualquier proce
so revolucionario, se está produciendo en Perú aunque 
en formas' aún no totalmente expresadas. Lo que su
cede en realidad es lo siguiente, nosotros tenemos que 
darnos cuenta, que nuestro subdesarrollo no solamen
te es un subdesarrollo social, es también un subde
sarrollo político. Es decir, los sectores de clase meUia, 
o los sectores intelectuales que han tenido interven
ción directa en la política del país, son a su vez sub
desarrollados, y tienen información política retrasada. 
Han tenido grandes limitaciones para las posibilidades 
de que ellos elaboren una política coherente. Hay un 
sinfin de limitaciones a esto. Naturalmente por esto es 
que han absorbido fácilmente todos los esquematismos 
que a nosotros nos vienen de tercera mano y que ade
más nos vienen por vías tan complejas que hacen que 
nos lleguen "después que en Europa, o en Asia, o en los 
lugares donde esos esquematismos nacieron hayan sido 
ya superados o abandonados en este momento. Ahora, 
cómo se traduce esto. Esta revolución es no solamen
te un reto en cuanto a enfrentar la realidad del país, 
concretamente a través del desarrollo económico, a tra
vés de transformaciones económicas, sociales, etc. es 
también un reto en el plano ideológico, es un reto a 
la creación. Todo lo que esta revolución está haciendo 
es creación, o gran parte de lo que está haciendo es 
creación. Incluso en problemas concretos, por ejem
plo, en la Reforma Agraria, nosotros hemos hereda
do el régimen de hacienda, pero no el régimen de ha
cienda puro, nosotros no hemos tenido solamente a se
ñores feudales y campesinos como cree cierta izquier
da. No, sobre esa hacienda ha habido toda una super
estructura capitalista, que nosotros hemos recibido, so
bre esa estructura capitalista, esta revolución pone una 
estructura cooperativa. Y nosotros tenemos en este mo
mento el reto de esa situación, pasar a una situación 
nueva en la que tengamos empresas modernas, eficien
tes, participatorias, en la que los trabajadores sean ca
paces de decidir no solamente sobre la elección de sus 
dirigentes, sino sobre los planes económicos, sobre la 
forma de trabajo de la empresa, eso requiere un ni
vel de conciencia altísimo. Ese es un reto, y si es un 
reto allí es un reto muchísimo más grande en el pla
no ideológico. Mucha gente en el Perú se niega, poi 
prejuicios, por temor a equivocarse (y esto es una ac- 
racterística también de cierta izquierda latinoamerica
na), se niega a admitir que mucho de los planteamien 
tos que ella defendió fueron en su época justos, y son 
incluso hoy día justos, pero que la realidad los ha su
perado, la realidad es muchísimo más ancha y amplia 
que todo eso. Por ejemplo, el marxismo, tiene en es
te momento decenas de corrientes ideológicas, el mar
xismo ya no puede ser encerrado solamente en un ma
nual o en una serie de manuales, el marxismo es toda 
una gama de opiniones, de tendencias y qué tipo de

marxismo vamos nosotros a recibir. Vamos a resignar
nos a repetir un marxismo libresco, de manual. Lo que 
nosotros queremos es acoger la parte del marxismo que 
nos sirva a nosotros para confluir nuestra propia lí
nea política coherente, adecuada a nuestra realidad, pe 
ro no solamente el marxismo, porque no solamente los 
marxistas han aportado a las ciencias sociales, hay mu
chísimos aportes nuevos, que no son necesariamente 
marxistas. Entonces, si bien es cierto que la revolu
ción peruana no puede ser de ninguna manera anti
marxista porque no es confesional —ninguna revolu
ción es confesional— tiene que acoger, tiene que tenei 
úha actitud sumamente amplia frente al marxismo,
frente a las corrientes libertarias, frente al social - cris
tianismo, frente a todas aquellas corrientes que pue
dan aportar a una interpretación de la realidad. Esto 
no es porque a nosotros nos guste interpretar ni porque 
sea un juego de gabinete sino -porque necesitamos aqui 
y ahora en este momento, porque nos es necesaria pa
ra la construcción de un nuevo país, pues tenemos que 
jugar con todas las herramientas y todos los instru
mentos que tenemos a mano bajo una opción revolu
cionaria naturalmente. Eso no quiere decir que noso
tros adoptemos una posición sectaria, nosotros par
timos de una posición revolucionaria, la posición que 
nace lie abandonar y superar definitivamente el capi
talismo, en nuestro país. Pero eso no tiene que llevar
nos necesariamente a adoptar a ir hacia una “eclesia” 
determinada. Es decir, nosotros somos revolucionarios, 
interpretamos nuestra realidad revolucionariamente, acó
gemos todas las tesis revolucionarias, pero aquí las ela- 

oramos. Y no creo que sea esa solamente la actitud de 
los peruanos, en algún, momento, y en alguna medi
da la izquierda latinoamericana, que ha vivido años tan 
intensos, tan crudos, tan dolorosos, en todo este último 
tiempo, es una izquierda que está llegando por diver
sos caminos a lo mismo. Lo que pasa es que en el Pe
rú esto es mucho más actual, porque en alguna me
dida nosotros estamos enfrentando el problema desde 
el poder, si bien es cierto que el poder se ha dado de 
una manera muy especial en el Perú, pero en alguna 
forma ya nosotros estamos planteándonos cómo hacer 
en el país, ya no nos planteamos solamente la toma 
del poder, ni nos planteamos un programa abstfacto 
a ser cumplido en el país, cuya real posibilidad de 
cumplimiento no puede interesamos mayormente en la 
medida en que solamente lo ponemos en un programa 
político. Todo lo que nosotros digamos tiene una expre
sión fáctica, una expresión de hecho, en consecuencia 
nosotros no podemos arriesgamos a hacer afirmacio
nes que muchas veces no corresponden a la realidad. 
Quizás muchas veces parezcamos por demás pragmáti
cos, pero eso no es porque seamos menos revoluciona
rios, sino que quizás es porque estemos enfrentados a 
una tarea que nos pone frente a realidades que no
sotros no hubiéramos avisorado jamás, cuando estába
mos en cada uno de nuestros grupos políticos. Empe
zamos por entender que el proceso revolucionario en el 
Perú es muchísimo más amplio que lo que putüa ser 
cualquier grupo de izquierda, empezamos por entender 
que todo lo hecho en el mundo por la revolución no 
puede ser eliminado, pero sí debe ser procesado. En 
suma la revolución peruana es también un reto para no 
hacer aquello en que otras revoluciones erraron. El re
sultado de todo esto es que nosotros debemos tener una 
actitud necesariamente antidogmática. Quizás mañana, 
si nosotros tenemos éxito, por lo menos en gran parte 
de lo que planteamos, estos planteamientos de la re
volución peruana tiendan a ser convertidos en dog
mas. Pero ahora, los dogmas ni nos interesan, ni nos 
convienen.

—¿Cuál es la idea central de este organismo, desti
nado a ser el Sistema Nacional de Apoyo a la Movi
lización Social? ¿Qué logros se le puede adjudicar den 
tro de este proceso?

—SINAMOS busca participación y en la base de la idea 
central de PARTICIPACION está la idea de transfe
rencia del poder. Y quizás esto deba ser explicado, aun
que para nosotros los peruanos ya forma parte de nues
tro lenguaje diario. Se que muchos dirán que el poder 
no se transfiere, sino que el poder se toma. Muchas 
veces hemos hablado en América Latina y en el Perú 
de toma del poder. Pero era cuando no había en nues
tro país una política coherente de cambio, cuando no 
estaban los hechos que están sucediendo. Ahora que 
existe eso, que existe una perspectiva de cambio pro
fundo en todo nuestro comportamiento, én toda nues
tra vida, en la base de lo cual existe todo el cambio 
socio-económico. En la medida en que estamos en eso 
camino nosotros hablamos de transferencia del poder 
Nosotros entendemos que el poder político en este mo
mento del país está siendo conducido por una institu
ción, que es la Fuerza Armada.

Sin embargo esta situación no puede ser eterna. Y 
el pueblo debe intervenir de manera cada vez más cre
ciente en la solución de sus propios problemas. En el 
aprendizaje revolucionario, en la defensa dél proceso, 
debe cumplir una Serie de tareas que van conducidas 
hacia su propia liberación. Por eso nosotros hablamos 
de que uno de los objetivos que perseguimos, quizás el 
principal, es el de transferir el poder a la población 
organizada. La idea central vie Sinamos entonces es 
esa. Todo lo que Sinamos hace o debe hacer, debe ser

conducido a eso. Naturalmente que el poder no debe 
transferirse a una masa desarticulada. Y a pesar de 
haber hablado de la existencia de miles de dirigentes en 
organizaciones campesinas y obreras también debemos 
decir que mientras esos dirigentes no tengan concien
cia nacional revolucionaria, no estén de alguna mane
ra articulados, conversar e intercambiar experiencias 
eso no será poder. La misión de Sinamos es de orga
nizar a la población, para que vayan surgiendo desde 
la misma base, un nuevo país, un nuevo poder popular. 
Esa es la tarea principal de Sinamos. Lógicamente el 
éxito o el fracaso, la utilidad o inutilidad de tímamos. 
(debe ser medida con ese punto de referencia. Hasta es
te momento te podemos decir que tenemos un impor
tante saldo. Favorable en cuanto a la enorme cantidad 
de organizaciones económicas y sociales que están sur
giendo en él país. Sin embargo aún no nos satlslace 
enteramente este saldo favorable. Pensamos que esos 
dirigentes y el pueblo debe asumir cuanto antes su 
responsabilidad en todo lo que la tarea revolucionaria 
significa. En lo que significa riesgo, posibilidades de 
victoria, de éxito, de eso se trata al final de cuentas, 
Podríamos enumerar suscintamente los logros del Sina
mos: más de 4.000 comunidades industriales, más de 
8.000 comités vecinales organizados, hay organizadas 
tres grandes Federaciones agrarias que agrupan a un 
número aún indeterminado de ligas agrarias. Estamos 
entonces en el curso do un gran programa de orga
nización de la población, que comprende comunidades 
laborales, comités vecinales especialmente en los pue
blos jóvenes (cantegriles), también en el área rural. Es 
esta una tarea muy grande que nunca se ha realiza
do en el país. Hacer todo esto en un año y medio de 
Sinamos es ya un saldo muy favorable, de entre las 
muchas cosasque realiza el Sinamos. Eso no quiere decir 
que no hayamos cometido errores y que muchas veces no 
estemos a la altura de las necesidades de la revolución 
en este momento.

—Algunas voces acusan de paternalista al proceso 
peruano. ¿Qué visos de realidad tiene esa expresión?

—Bueno, el paternalismo fue una de las característi
cas del processo político en el Perú hasta 1968 y con
tinúa siendo una característica en algunas áreas del país. 
Como tú sabes, el paternalismo siempre responde a una 
conducta que es, a su vez, una consecuencia de toda una 
realidad social. En la medida en que las grandes masas 
del país fueron marginadas de toda acción, y en la me
dida en que solamente se llevó a ellas un plan carita
tivo para dominarlas, en esa misma medida se acos
tumbró a mucha gente de la población de base en el 
país a esperar de los altos niveles de decisión cosas y 
a no asumir ellos una actitud gobernante. Esto benefició 
solamente a la clase oligárquica y ha sido una de las 
Manifestaciones del antiguo sistema. Ahora las revolu
ciones no cambian las conductas de la gente de un día 
para el otro. Esto es, quizás, lo que más lentamente cam
bie en un país por más profundos que sean los cambios 
que experimente. Precisamente, las formas de compor- 
tanúento de las personas y los grupos sociales. Y admito 
que allí subsisten muohos problemas. Mucha gente viene 
aún a las instituciones del estado buscando simplemente 
soluciones pero sin ninguna idea de lo que pueden hacer 
ellos para Solucionar sus propios problemas. Podría aún 
decirte que a pesar de los avances que se han hecho, 
•hay una parte muy importante de la población pefuana 
que simplemente lo espera todo de arriba, que tiene poca 
conciencia frente a su propia fuerza, pero esto es tam
bién un factor que va en claro decr miento. El pater
nalismo todavía subsiste, pero como rezago del régimen 
anterior y subsiste en retroceso. Muchísima gente que es 
dirigente de organizaciones populares ya no acepta nin
gún tipo de paternalismo. Es gente que ya está operando 
con total personalidad.

VELASCO ALVARADO
—Si alguien es representativo de la revolución perua- 

ha, ese alguien es el Gral. Velasco Alvarado. Tal es la 
conclusión que hemos podido recoger luego de varios 
'días en Perú. ¿Qué consideraciones tienes sobre esto?

—Mira, yo he conversado con Velasco en dos oportu
nidades y riie sorprendió. La primera vez que conversé 
con él yo tenía algo de prejuicios, naturalmente, pero 
sobre todo una actitud curiosa frente al proceso y me 
Sorprendió ver en un militar a una persona sumamente 
interesada en su país, con opiniones sorprendentemente 
nuevas, con una gran inteligencia auténtica, no necesa
riamente producto de la academia ni de la Universidad. 
Lo vi un líder muy representativo de lo que es nuestro 
país. Entonces, mira, en todo proceso revolucionario siem
pre hay personalidades que juegan un papel importante. 
Y en este proceso creo es indiscutible que la personali
dad de Velasco juega un papel importante. Pero vamos 
a no perder de vista que no es solamente Velasco. Hay 
una toma de conciencia a partir de un gran número de 
oficiales de nuestra Fuerza Armada. Porque si fuera so
lamente Velasco nosotros tendríamos necesariamente que 
admitir que este proceso tiene también las limitaciones 
que hay que admitir en el caso de toda personalidad. 
Hay algo más que eso y bastante más que eso. Pero por 
otro ládo es evidente que Velasco juega un papel suma
mente importante, qué el pueblo ha sabido percibirlo y 
en esto hay algo de poco explicable. Hay un carisma ún 
poco especial.

“Las masas obreras van adquiriendo cada vez 
más la conciencia de que su salvación no 
consiste tanto en lograr en la lucha contra 
unos u otros patronos un salario más alto o 
una jornada de trabajo más corta, sino, ante 
todo, en que la ciase obrera organizada en 
un partido independiente conquiste los dere
chos políticos..(Engels).

LA UNION HACE LÀ FUERZA
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Por Marta HarneRer
La realidad chilena acapara la atención de toda América La

tina. Es que el camino al socialismo iniciado por el gobierno de 
Salvador Allende ha liberado las fuerzas en contradicción que 
subsistían en una sociedad de clases, que, ctomo la chilena, había 
ya agotado los caminos de desarrollo capitalista. Las tensiones y 
los enfrentamientos no dejan fuera de su dinámica a las fuerzas 
armadas chilenas. En el reportaje —extractado de “Chile Hoy”, 
prestigiosa revista chilena— la palabra del soldado de linea es 
elocuente acerca de cómo la lucha jíor el poder golpea duramente 
en el instituto armado.

LOS SOLDADOS SON TAMBIEN 
EXPLOTADOS

—¿Hace muchos años que entró al 
Ejército? ¿Qué lo movió a dar ese paso?

—Mi tío es suboficial del ejercito y 
desde chico yo pensaba ingresar. Primero 
pensé en la Marina. Al terminar los es
tudios secundarios quena empezar a tra
bajar y vi la oportunidad de entrar a la 
Escuela de Suboficiales. Y como me ti
raba la milicia, me metí de lleno y ahí 
me di el gran gustazo.

—¿Por qué?
—Siempre se pinta al Ejército con el 

paso del tambor mayor, de las unidadei 
formadas, dei toque del clarín llamando 
a le i amarse o a acostarse, pero aejan 
de lado toda una serie de proDiemas que 
hay ahí adentro.

(Jno se vá creando una imagen desde 
cabrito chico y ya al llegar ana la im
presión que tiene uno es otra. Nos for
maron en una fila; nos dieron el discurso 
de bienvenida de parte del Coronel y en 
la tarde ya nos tenían íormaaitos reci- 
b.endo el equipo. De repente me vi ves- 
t.da de plomo y empecé a recibir la mo
chila, el fusil y en le noche ya estába
mos haciendo posiciones firme y giros.

—Perdone mi ignorancia, pero ¿qué es 
“clase”? Porque se habla de onciales, 
suboficiales, clases.y soldados...

—El primer grado son los, soldadas. En 
los clases se reúne a los cabos segundos,
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cabos primeres y sargento segundo. En 
los suboficiales; sargento primero, subofi
cial y suboficial mayor. Los oficiales son 
de teniente para arriba: teniente, capi
tán, mayor, comandante (o teniente co
ronel que se llama también), coronel y 
general. Los generales se dividen en ge
nerales de brigada, generales de división 
y generales en jefe.

—¿Qué posibilidades de promoción tie
ne un suboficial?

—¿En cuanto a qué?...
—En cuanto a subir en la escala. ¿Exis

ten posibilidades de llegar a ser oiicial, 
por ejemplo?

—Hay casos, pero muy contados. Por 
ejemplo, hay un curso dentro del Ejérci
to de oficial de transporte. Entonces, un 
cabo primero o un sargento segundo que 
llevan sus diez, quince años en el Ejer
cito pueden seguir un curso para trans
porte y después del curso, que 'dura seis 
meses, son ascendidos a tenientes. Pero 
son muy mal mirados dentro del Ejército. 
Hay muy poca relación entre un oficial 
Salido de la Escuela Militar y un oficial 
de transporte. La otra cosa sería ingresar 
a la Escuela Militar, pero eso es muy 
difícil...

—¿Qué se requiere para ingresar a esta 
Escuela?

—Sexto año de Humanidades; alguien 
que abone una fianza, quizás a cuantos 
millones ascenderá ahora; además un 
apoderado que lo defienda y aguantar los

dos años" sin trabajar. O sea, hay que te
ner una determinada posición económica 
para peder ingresar. Un cabo segundo o 
un cabo primero, casado, con hijos, ten
dría que entrar a costearse también sus 
estudios, cosa que no se puede, porque 
tiene que alimentar a la señora, a los hi
jos, darles ropa.

—¿Qué significa para ustedes, los uni
formados, las zonas de emergencia? Por
que ha habido varias desde que asumió 
este Gobierno...

—151 último acuartelamiento que hubo 
fue por la cuestión 'del paro de octubre: 
estuvimos más de un mes acuartelados...

—Cuénteme un poco de esa experien
cia de acuartelamiento... ¿Qué significa?

—Cuando ocurrió el asesinato del Ge
neral Schneider estuvimos como 21 días 
acuartelados. Se dormía durante el día 
up poco. Nos preparábamos en compa
ñías de emergencia, en compañias de 
combate, en compañías de cheque y sa
líamos en la noche. Al último todos es
tábamos en un gran estado de tensión... 
No se sabe qué es lo que va a venir. Se 
produce una situación de nerviosismo co
lectivo. Todos los gallos se ponen irrita
bles. No nos pedíamos mirar mucho, por
que nos enojábamos unos con otros. Ade
más, los casados, con los problemas que 
tienen en la casa. Y el problema del sol
tero, al que por último le gusta echar 
una caniia al aire. Cuando uno sana 
afuera, salía a “aforrarle” a quien vi
niera, no importando quién fuera.

—Pasemos ahora a los sucesos del vier
nes 29. ¿Usted estaba acuartelado?

—Si.
—¿Qué sintió? ¿Cómo fue la cosa aden

tro?
—El ambiente era tenso: no se sabia 

qué iba a pasar. Nadie tomaba una posi
ción de apoyo o no apoyo. Lo que sentí 
yo y los demás compañeros que estaban 
allá fue que ese era un movimiento di
rigido por oficiales y que como tal iba 
a responder a sus intereses. El oficial al 
tomarse el poder asciende de posición, 
•asciende de rango, él es el que va a par
ticipar activamente de- la política, pero 
nosotros, como suboficiales y clases que 
somos, la fuerza que se toma realmente 
el Gobierno, seguimos igual. También hu
bo quienes pensaron que por ser mili
tares los que dieren el golpe había que 
apoyarlos.

—O sea, ¿espíritu de cuerpo?
—Sí.
—¿Fue algo muy generalizado?
—fc>í. X
—Pero cuando aparece el sector leal 

y se enfrentan soldados contra soldados, 
¿qué pasa?

—Le voy a contar el caso del Regimien
to Blindado. Llevaban orden de no dis
parar contra militares ni carabineros. Y 
cuando vieron pasar un camión de la Es
cuela de Suboficiales y les vino la ráfaga 
de una ametralladora que iba montada 
arriba del camión, ahí inmediatamente 
se sintieron solos y vieron que la cues
tión no daba para más.

—¿Y los civiles?
—Los civiles no importaban, porque si 

había un civil por ahí que se oponía, lo 
barrían no más.

—Pero esto es muy extraño. ¿Acaso no 
pensaron que iban a tener que enfrentar 
a otros sectores del Ejército?

—No, porque pensaron que iban a 
arrastrar a todas las demás unidades.

—Se ha sabido que hubo una impor
tante deliberación en los cuarteles des
pués del intento de golpe. ¿Cómo se dio? 
¿Cómo la vivió usted?

—Entre nosotros.se comentaba que no 
había habdo ningún oficial herido. Que 
todos los heridos y muertos eran subofi
ciales, clases y soldados. Hay un senti-
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niento de solidaridad con aquéllos a quie
nes se les está siguiendo sumario, por
que ellos no son los culpables. Son los 
sectores golpistas los que más se están 
moviendo y puede salir un nuevo golpe 
en cualquier momento.

—Esta solidaridad entre suboficiales y 
clases de la qué usted hablaba, ¿se pro
dujo entre gente partidaria del Gobierno 
y gente que no es partidaria de él?

—Si, lo que importa es la unidad de}
CSC<Xl£LÍ 0X1

—Según usted, ¿qué pretendía la de
recha con este golpe?

—Recuperar todos los privilegios que ha 
perdido. Además, los oficiales, como tie
nen amigos que no son obreros, que son 
abogados, empresarios de grandes indus
trias, les están defendiendo sus intereses 
Con este goipe de Estado no se estaban 
defendiendo ios intereses del puebio.

—¿Qué piensa de la respuesta que dio 
en ese momento la clase obrera, respuesta 
que ha sido tan ciiticada p-.ir ía derecna?

—A mí eso me hace pensar que los 
Obreros tienen una gran conciencia polí
tica. Como decía el Presidente de la Re
pública, el Chicho, cuando los obreros 
se tomaron las industrias demostraron un 
alto grado de conciencia política y ia fuer
za que tienen. La verdadera fuerza de 
este país son los obreros, porque ellos 
mueven la economía del país. Teniendo 
en sus ruanos las industrias pueden de
cidir muchas cosas y ésa es la sensación 
q.e tenemos un grupo de compañeros.

—Y esa organización que se han dado 
recientemente, ¿la siente usted como una 
Competencia al Ejército?

—No. Tomo el caso de los países so
cialistas, por ejemplo, el caso de Cuba, 
en que el Ejército y el pueblo están uni- 
f.os, no con una unidad de palabra, sino 
férrea. Allí es el mejor militante del Par
ado el que entra a las Fuerzas Armadas. 
(3e va creando así una relación de com
pañeros. Además, defienden los mismos 
Intereses, defienden la patria, defienden 
las mismas conquistas que han consegui
do. Aquí el Ejército no está defendiendo 
los intereses del pueblo; está defendiendo 
los mtereses de los grandes políticos.

—¿Cómo son recibidas las consignas de 
la izquieida respecto a las Fuerzas Ar
madas dentro de los cuarteles?

—Cuando nosotros mismos las toma
mos y las llevamos producen mucho más 
efecto. Por ejemplo, cuando es el propio 
compañero el que insiste en que el pue
blo y el soldado deben ir juntos. La con
signa que más llega es esa lie que “el 
soldado también es explotado”, porque le 
¿oca sus intereses, porque uno se da cuen
ta de que el oficial tiene una serie de 
privilegios y garantías. El es un dios den
tro del Ejército y uno se da cuenta de 
que no sirve a la Institución, sino que 
sirve al oficial.

—¿Cómo ve la participación de los sol
dados en las organizaciones de masas?

—Por ejemplo, en el caso mío, que soy 
soltero, el Ejército ño me da todo lo que 
necesito para vivir todo el mes, y si no
sotros en el barrio no nes organizamos 
en JAP, nos morimos de hambre. Noso
tros tenemos una orden de no participar, 
pero ¿qué sacamos nosotros con obedecer 
la orden? No puedo y mi familia tam
poco. Hay muchos que no han cumplido 
esa orden. Las informaciones que tiene 
el pueblo del Ejército son erróneas. A no
sotras nos tienen como niñitos privile
giados que hay que tratarlos bien para 
que no se porten mal. Pero nosotros te
nemos los mismos problemas que todo el 
pueblo.

■ —¿Cuál debería ser el papel de las 
Fuerzas Armadas en un proceso revolu
cionario como el que se está iniciando 
en Chile?
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—Ir defendiendo los derechos de ios 
obreros y de los campesinos. Que haya 
una relación más estrecha entre pueblo 
y uniformados. Que nosotros no sirvamos 
sólo para defender la patria tomada en 
el sentido de territorio solamente, sino 
que en el sentido ‘de nuestras riquezas 
económicas, por ejemplo. Que defenda
mos el cobre, que defendamos que todas 
las industrias extranjeras pasen a ma
nos de Chile. Eso también es soberanía 
de Chile. Eso también es patria y tene
mos que defenderlo. A nosotros nos di
cen que la patria es el amor a la ban
dera, la defensa de las fronteras... eso 
es la patria. Pero se olvidan ellos de que 
también la patria son los hermanos de 
uno: el empleado que trabaja en una 
oficina, el obrero que está laborando en 
un taller, el campesino que está labo
rando en la tierra. Eso es la patria y a 
eso hay que defender también. Que no 
la utilicen unos para sus mezquinos in
tereses, que todos podamos disfrutar de 
lo que se produce en ella.

—Según usted, ¿de qué manera se pue
de legrar una mayor unión entre el Ejér
cito y el pueblo?

—Que el pueblo mediante sus organi
zaciones también vaya defendiendo los 
intereses de los suboficiales, clases y sol
dados. Que vayan luchando (como ellos 
tienen mayor libertad de acción) por to
das nuestras reivindicaciones: que haya 
una escuela militar única: que un cons
cripto o un soldado que tenga condicio
nes de mando pueda llegar a ser general, 
que el sueldo que gane uno no sea por 
grado (el teniente gana igual que el subo
ficial, con la diferencia que éste lleva 
20 años en el Ejército y el teniente sólo 
dos). O sea, que el pueblo vaya viendo 
eso y vaya agitándolo en las calles. Ahi 
sí que va a haber un acercamiento entre 
pueblo y Ejército.

Por otra parte, que todas estas conver
saciones que hay entre Gobierno y ge
nerales no queden ahi solamente, que el 
Gobierno vaya también a la suboficiali
dad y a la tropa. Que así como el Pre
sidente va a visitar las industrias vaya 
también donde los suboficiales y sol
dados.

—¿Cómo llegó a sus posiciones de iz
quierda? ¿Hubo algunas experiencias que 
lo marcaron?

—Sí. La misma experiencia de mi pa^ 
dre. Mi padre era campesino y los latft 
fundi-tas le quitaron la tierra. La expe
riencia de vivir en barrios proletarios y 
cerca de los campamentos. Y el ver en 
mi misma casa cómo sufría mi tio cuan
do era cabo o sargento y no le alcanzaba 
la plata para el mes y tenía que pedir 
prestado. Esas cosas lo van golpeando a 
uno y no se las puede sacar de golpe y 
porrazo.

—Por último, ¿qué pasaría dentro del 
Ejército si hubiera otro intento de golpe 
militar, como todo lo hace prever?

—Creo que sería mucho más difícil 
ahora que antes. Ya los suboficiales, cla
ses y soldados saben quiénes son los que 
mueren en este tipo de enfrentamiento.
Lo que está haciendo pensar mucho a 
los suboficiales es el que se les pueda 
lanzar a una aventura y que no haya 
respuesta de otras unidades como ocurrió 
ese viernes.

—¿De qué manera cree usted que se 
podría crear una mejor correlación de 
fuerzas contra el golpe? D

—Que los trabajadores vayan golpean
do más fuerte, vayan tomndose más in
dustrias para demostrar su fuerza, la 
gran fuerza que tienen. A los soldados les 
impresiona mucho la fuerza de los tra
bajadores. En la medida en n”e vean 
que allí está la fuerza, se inclinarán sac
ra ese lado.

----------------------------------- \
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L» EXPORTACION RUMANA 
Y SUS NUEVOS PRODUCTOS

Refinería de petróleo Brazi de Ploiesti

EL_. desarrollo y la moderniza
ción de la producción indus

trial rumana hicieron crecer sen- 
sbilemente el volumen y la com
posición de las mercancías que 
nuestro país las ofrece a sus párt- 
ners del extranjero. Cabe desta
car dos aspectos importantes del 
comercio exterior rumano, prime
ro, el aumento de la ponderosidad 
de los productos de alto grado de 
elaboración, Rumania habiendo 
dejado desde hace mucho tiempo 
de ser un país exportador sólo de 
materias primas. Segundo, el ca* 
rácter competitivo de las mercan
cías rumanas, su nivel técnico y 
cualitativo.

Bien recibidos son en el extran
jero, productcs como los tractores, 
los coches de todo terreno, las ins
talaciones de perforación, los agre
gados de cementación, las bombas 
de barro, los preventores de erup
ción, los trépanos a rodillas, las 
máquinas-herramienta, las má
quinas eléctricas, ya tradicionales 
para la exportación rumana. Pe
ro en la actualidad, Rumania pro
duce mucho más mercancías.

Para facilitar la información 
más concreta de los círculos co
merciales extranjeros sobre el po
tencial económico de Rumania, 
sobre sus posibilidades de expor
tar e importar, este año participa 
en numerosas ferias y exposi
ciones internacionales de Europa, 
Asia, Africa, América del Norte y 
del Sur. Con motivo de las expo
siciones internacionales desarro
lladas en Bucarest también se ha 
establecido un contacto eficiente 
con los pártners extranjeros, a 
quienes, por primera vez este año, 
se les ofrecieron, además de las 
mercancías ya, tradicionales, una 
serie de productos nuevos del do
minio de la industria química y 
petroquímica: propilena, triclare- 
tilena, percloretilena, hebras- poli- 
proníicas, hebras acrílicas, hilos 
textiles, re’ón, urelit P, coches 
“D.acia 1300”, equipo electrónico de 
cálculo, elementos de automación 
etc. Por primera vez Rumania ex
porta este año autocamiones de 
8-16 toneladas a motor Diesel, 
nuevos tipos de instalaciones de 
perforación (F.125; P-80 - auto- 
portante, F. 320 de gran profundi
dad, instalación semimóvil de flo
tación de los minerales (con capa
cidad de 150 tnd./día, transporte y 
monteje fáciles y rápidos; los con
sumos específicos de reactivos y la 
seguridad en la explotación de esta 
instalación se sitúan al nivel de 
las marcas mundiales más eleva
das). Asimismo, se exportan el ate- 
nuador de ruido “Silens Coanda” 
C. E. T.”, un antlpoluante acús
tico cuyas cualidades son superio
res a las realizaciones mundiales.

Al mismo tiempo, la economía 
rumana ha adquirido gran expe
riencia tanto en lo que se refiere 
a la organización de la producción, 
como en lo de la investigación. A 
este respecto, Rumania ofrece nu-

merosos servicios de engineering, 
Consulting, desde la elaboración 
de los estudios para objetivos po
sibles, hasta la entrega de fábricas 
completas, en los dominios meta
lúrgico, energético, petroquímico y 
químico, estudios sobre las insta
laciones necesarias para construc
ciones mecánicas, la industria 
alimentaria y frigorífica,- explota
ciones mineras, trabajos de cons
trucciones industriales y civiles.

En cuanto a la actividad de con
sulting, en Rumania funciona el 
Instituto “Romconsult”, y recien
temente se ha creado, junto con 
jártners de 1.a R.F. de Alemania, 
una sociedad mixta, RODECO, ra
dicada en Francfort. En signo de 
reconocimiento de la competencia 
de Rumania en el dominio de las 
construcciones industriales y civi
les, la Empresa Rumana de Cons
trucciones ARMOM fue galardona
da hace poco con el ‘‘Trofeo para 
calidad” de Madrid, oue, por lo 
demás, se añade a la ‘‘Medalla ju
bilar de oro” que -le concedió 
“Schering” y el “Premio para fo
mento y prestigio” de Ginebra, pa
ra 1972.

Asimismo, cabe destacar la re
serva de “cerebro propio” que se 
ofrece a. la exportación, año tras 
año más grande. Los pártners ex
tranjeros manifiestan real interés 
ér. la adquisición de patentes o li
cencias de invenciones de Ruma

nia. La instalación de regenera
ción de los óleos, la tecnología de 
fabricación de los superficies me
tálicas, son sólo algunos ejemplos 
de las licencias rumanas aprecia
das por las firmas extranjeras.

En los últimos anos, debido al 
prestigio ganado por Rumania en 
la producción, proyección e inves
tigación, éste se transformó en país 
preferido por numerosos pártners 
extranjeros. Así se explica también 
el Crecimiento del número de so
ciedades mixtas de producción ra
dicadas en el extranjero o en Ru
mania. El potencial rumano -ma
terial y humano-, los factores 
preparados y formados en base del 
programa prioritario de desarro
llo y la implantación de la técnica 
moderna de cálculo permitieron 
que a comienzos de este año se 
constituyan las primeras socieda
des mixtas de producción con se
de en Rumania.

Estos ejemplos testimonian una 
vez más el prestigio que goza Ru
mania allende las fronteras, los 
esfuerzos que está haciendo el Es
tado rumano en vistas de aumen
tar sensiblemente el intercambio 
de valores. Por lo tanto, Rumania 
es siempre más un pàrtner cada 
vez más importante, y los produc
tos de su economía disfrutan- un 
bien merecido prestigio, que se de
be a su carácter competitivo.
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HISTORIA y. 
MANIFIESTO 
DEL .VAMPIRO

“Uf’’ —dijo uno.
"Hum” —reconoció otro.'

“Y todavía, la veda” —suspiró 
un tercero.

Alguien masculló algo así como: 
“Que se vaya a Londonderry”.

“Y además” •—rezongói otro— 
“los comunicados, los Bolentines 
de prensa... Más vale reirse, 
mira”.

“¿MAS VALE REIRSE? Se me 
prendió la lamparita!” —gritó un 
insensato.

“Apagala, anormal, que la UTE 
nos degüella!” —se alarmó otro.

Y así 'nació EL VAMPIRO 
SONRIENTE, con el noble pro
pósito de provocarte una módica 
risita semanal, si las Musas le 
ponen el hombre y El Que Te Dije 
no dispone otra cosa. .Tratá de 
disfrutarlo, hermano, porque “en
tre reirse y no reirse, más vale 
reirse, digo yo”.

SU

SECRETO

DE

"EL HACHERO"
ALTO, quebradizo, descarnado. La ropa le
- queda chica porque el pibe estiró de golpe. 

£us piernas largas, desnudas hasta más arriba 
de las rodillas, dejan ver casi pelados, los hue
sos. Pálido, ojeroso, el pelo largo, duro y caído 
como quinchas a les costados de la cara.

Tiene el andar embarazoso, como esas galli
nas que han estado mucho tiempo maneadas. 
Parece que los huesos se entrechocaran, hacién
dolo tambalear.

Recostado a un caño, observa cómo los otros

gurises jpegan al volley ball.
En la expresión de su rostro va acusando los 

movimientos del balón.
Avido, primero, atento, expectante, luego; son

ríe.
Es cuando termina cada jugada con un tanto.
—Dieciocho a dieciséis!
—Va pelota! .
A veces es su cuerpo el que marca el ritmo del 

juego. Se encoge, se incorpora, respira fuerte.
Mentalmente, él también está ahí, entre esos 

chiquillos sonrientes, y sanos que empujan con 
vigor la ball en medio de gritos, amenazas y pro
testas.

—Diecim te, diecisiete. Va!
Están ganando los de allá, los de subida. Tam

bién, qué gracia!.... Son casi todos más altos, 
son... Además son fuertes, qué diablos! Si la 
guinda sale como chijete, sale.

Al llegar a esta parte de sus pensamientos, se 
observó a si mismo. Quiso, tal vez involuntaria
mente, cotejarse.

Bajó la vista sobre su camisilla flotante. Den
tro de ella, un pechito hundido y amarillento. 
Se miró los brazos, flacos, puntiagudos. Y esas 
manos y esos pies tan grandotes!

—Veinte, diecisiete!
Los chiquilines se desbandaron; los ganadores 

comentando vivamente, los otros quejosos de su 
derrota.

De repente oyó que se le dirigían:
No entendió al principio. Miró para atrás a 

ver si n« era para otro la. invitación.

—¿Vos jugás?
—¡Vo! ¿Querés jugar?
Con la cabeza dijo que sí. Con el corazón lleno

de gozo, marchó a tomar colocación.
El era alto, también. Alcanzaba perfectamente

la red. Tenía esa ventaja. Quién sabe si no de
cidiría el partido!...

Lo pusieron en la delantera para aprovechar 
sus condiciones. Allí el juego era muy movido y 
no entraba a dominarlo. Cuando se prenonía 
hacer, cuando veía lo que debía hacer, ya la ball 
estaba en el suelo.

—Tres a uno. ¡Pelota!...
Lo cambiaron de puesto. Fue atiás.
Se siguió disputando intensamente el partido. 

Esos muchachitos eran unos demonios de lige
ros y vivaces. Le llamaban la atención ahora que 
estaba entre ellos, más que hace un ratito, cuan
do era espectador.

—¡Vamo, vó, flaco!
El grito fue dirigido a él. Lo despertó, puede 

decirse. E-stiró las dos manos y pegó en la pelota.
—¡Bienj ¡Ahí!
Pero ésta apenas se levantó unos centímetros, 

le venen las muñecas y cayó sobre la arena.
—¡Cuatro a uno!
Los demás chiquitines le miraban sorr>,e"'dido.s. 
Uno- de ellos, ei más audaz, el más fuerte, le

increpó enojado:
—¡Vó! ¡No comiste hoy!
Entonces, por primera v^z. ®é tiñeron de rolo

las mejillas del niño pobre, v bajó los párpa
dos averaonz'dos, ermp nn pecador, sorprendido 
en el secreto de su delito.



Jl®
EL 8 DE JULIO FUE ASESINADO WALTER MEDINA. DE UN CUADERNO 
DE POEMAS ESCRITO CUANDO TENIA 14 Y 16 AÑOS, SELECCIONAMOS 
LOS SIGUIENTES, DEMOSTRACION PALMARIA DE UN TALENTO MILI
TANTE QUE YA ERA MUCHO MAS QUE UNA PROMESA.

POEMAS DE WALTER MEDINA

De amor y guerrilla (Canción)
Adiós amor
a la lucha estoy destinado 
voy a teñir con sangre 
mis resinosas manos.
(bis)

Estribillo:
Levantaré bien alto el puño 
me alzaré con mis hermanos 
buscaré la libertad 
yo no quiero ser esclavo.
(bis)

Adiós amor
guerrillero soy
vierte mi beso en tu boca
y sabrás donde estoy.
(bis)

Estribillo:
Levantaré bien alto el puño 
me alzaré con mis hermanos 
buscaré la libertad 
yo no quiero ser esclavo.

Que no manchen mi tierra
ajenas gentes
que sea nuestra la tierra.
y la riqueza de nuestro continente.
(bis)

Estribillo:
Levantaré bien alto el puño 
me alzaré con mis hermanos 
buscaré la libertad 
yo no quiero ser esclavo.
(bis).

Hasta mi última noche
Camino con mi sombra persiguiéndome 
Camino absorbiendo todo

hasta lo invisible 
hasta lo impalpable.

Camino con mi sombra desaparecida. 
Camino valorando mi por qué

seguir hasta se pueda 
seguir hasta necesario.

Camino con mi sombra adelantada 
Camino pregonando mi verdad

hasta sentirme nuevo 
hasta encontrarme todo.

Camino hasta que mi sombra
me acompañe cuando caiga
mi última noche.

(Salta, Argentina,. 16.rn.73)

Cantaban por la unión de la humanidad
Entonces canté con ellos
marché y llamé a marchar;
llegaron muchos,
marchamos todos.
Los que no fueron a la escuela 
y aprendieron en la calle 
y por no saber 
caminaron sobre fuego.
Los que no pudieron llorar
porque crecieron más ligero que el tiempo.
Los que cayeron al vacio 
y se resignaron un¿ vez.
Todos, marchamos cantando, 
cantando luchamos.
Y los que hicieron de la ignorancia un derecho 
y disfrazaron la escuela.
Los que negaron la risa del niño
y le callaron el llanto,
Los que no aceptaron el descanso
y bestializaron ah hombre
Los pocos que dividieron
a los muchos y reinaron seguros
ya comienzan a temblar.
Porque los muchos ahora cantaban unidos 
Ellos perdían la seguridad
Y un pueblo marchaba seguro
y seguro triunfaba cantando.

9 H.72

Sin título
Mi espíritu está transitando
por desiertos.
Sin caminos, ni luz.
Sombríos y mudos
como en los campos en que están los muertos 
largos y oscuros.

2.H.71

Todos los hombres
Si todos los hombres
nacemos del vientre de una madre
y son pocos los que nacen sin vida
asfixiados y violáceos.
Si todos los hombres
cuando por la niñez pasamos
queremos una risa
y ansiamos un juguete;
y son muchos los apenados niños
que no conocen este dicha humana.
Si todos los hombres
en la etapa siguiente,
soñamos un futuro
de amor y de progreso
y nos niegan esta vida
quienes pretenden
ahogarnos en dolor y sufrimiento.

Si toods los hombres
condenamos con repudio
la violencia del hambre
el analfabetismo y el subdesarrollo
y sentimos por ello una sana rebeldía 
tjue nos cubre de un ineludible coraje... 
Entonces... ¿qué esperamos todos los hombres?

(escrito en el ómnibus) 7.IX.71

Triunfamos
Salí,
lloré,
crecí, /
reí, lloré.
Nuevamente crecí,
me frustré,
me cai,
me cansé
y grité.
Oi que grité
y otro gritó
y otro más.
Luché
y me uní luchando^
luchando llamé..
Llamaron otros,
nos encontramos todos.
Seguimos unidos 

luchando.
Y triunfé

porque luché.
Triunfó

porque luchó.
Triunfamos

porque luchamos.
9.H.72

Eres más vasta 
que la mar. 
Eres más dulce 
que la mieL 
Eres mejor 
que tu retrato.

(escrito en horas de clase) 29.IX.71

31/8/73 el oriental 21



TEATRO

LA REVOLUCION TEATRAL EUROPEA
En momentos en que el ODIN TEATRET realiza una 

gira por Europa y está representando en el teatro de la 
Cité Universitaire de París "La casa del padre" (creación 
colectiva), hemos tenido oportunidad de ver la pieza y 
entablar un diálogo con el director Eugenio Barba.

Eugenio Barba es, en los últimos tiempos, el nombre 
que está dando más que hablar en Europa en materia 
teatral. Viene de Dinamarca pero es nacido en Italia. 
Su agresividad aparente se debe a su profunda y repe
tida experiencia de emigrante. Luego de sus estudios 
secundarios, emigra a Noruega donde comienza a traba
jar como obrero. En 1964 constituye su primer grupo 
Antes de esta fecha ha trabajado con. Jerzy Grotowski 
en Polonia.

De Grotowski extrae la idea del "actor pieza esencia) 
dentro del teatro y aplica éste principio en su trabajo 
futuro.

En 1966 se instala definitivamente en Holstebro, dirige 
un teatro laboratorio, subvencionado por la ciudad y el 
gobierno. No está obligado a producir espectáculos y 
puede si, trabajar y experimentar sin fechas. Practi- 
< un trabajo ininterrumpido. Los actores adquieren una 

cnica corporal, "‘pero eso no es lo más importante”,
■nos dice.

Lo importante para Eugenio Barba se “Ser las for
os .utópicas de a sociedad, transformar los deseos en

jetos” (en el sentido de la idea realizada).
“Se puede hacer teatro para ir a lo más profundo de 
mismo, o para a>udar a los explotados, está muy 

■n, eso no quiere decir nada. Yo quiero ver cómo se 
¡líen; sus intenciones. Yoda discusión, toda polémica, 
a preposición debe exprimirse concretamente por una

f< i .na de tr ijo”.
inalme: los* * *"’actores están en el ODIN TEATRET

porque sienten seguridad con los otros compañeros. Ellos 
pueden vivir sus impulsos más allá de todo juicio moral; 
más aún, cada acción proviene de estímulos de los otros. 
La única prohibición es la de frenar al resto de los 
compañeros en sus impulsos.

Tal la razón de ser un número limitado. Un grupo 
demasiado importante (numéricamente hablando) es muy 
difícil de controlar; se debe evitar a todo precio, que 
alguien pueda quedar apartado, pues el equilibrio seria 
destruido. Cada uno puede decir: Yo soy el ODIN 
TEATRET”.

Cuatro personas del actual grupo de siete, están des
de el comienzo del trabajo junto a Barba; se conocen, 
trabajan juntos desde nueve años atrás. Inevitablemen
te se crea uua jerarquía sicológica, aún si este grupo 
de ‘a'ncianos” tiene tareas en escena de inferior res
ponsabilidad. Y mismo si Barba no se coloca en maes
tro (sus propios actores dicen que esculpe las palabras 
para darles como callos de la mano) él es el motor, la 
llave de éste ODIN TEATRET, y desde allí el persigue 
una inquietud personal. “Una reflexión sobre mi con
dición, sobre mis preguntas,. mi relación con los seres, 
con la muerte: de manera de establecer un diálogo'con
migo mismo. Yo formo parte de una patria no geogra
fica, poblada de hombres que he encontrado o de otros 
que he visto simplemente y que han influido sobre mi 
destino”.

Barba compara su trabajo (es decir su existencia) a 
un viaje por el desierto, de oasis en oasis, compara su 
aventura teatral a la de Cristóbal Colón.

“Uno se tira al mar sin estar seguro de llegar a al
guna parte y cuando se encuentra tierra, ios otros nos 
dicen: “Ud. está en América”, y después es necesario 
partir nuevamente hacia otros lugares, a pesar de te

tentación de quedarse o de volver al punto de partida. 
Es necesario ir más lejos, impedir que las reacciones ven
gan sólo por reflejos. Si nos contentamos enunciando 
nuestros postulados en lugar de busca/ lo escondido, no 
se realiza nada en concreto, se vive en el simulacro, 
es la muerte lenta”.

Actualmente dos grupos forman el ODIN TEATRET; 
éste que representa “La casa deJ padre” y otro total
mente nuevo, que trabaja en Holstebro. Cuando la gira 
termine, los dos confrontarán sus nuevas experiencia?. 
De allí surgirá quizás, una visión todavía desconocida, 
en cuanto a lo que al futuro se refiere.

Esta experiencia que lleva a cabo el ODIN TEATRET 
evidentemente es posible en países como Dinamarca, don
de la disponibilidad es permanente, en un pequeño pais 
“experimental” y muy especial, donde por ejemplo la ley 
del aborto ha sido votada ya en el parlamento o grupo: 
de familias forman su propia escuela de acuerdo a sus 
necesidades y gustos. Es el país de la tolerancia, la in
dulgencia.

Hasta ahora el teatro representa una realidad, un he- • 
cho social. Barba se propone llevar el teatro hasta su 
extrema consecuencia de teatralidad para llegar a la 
realidad sobre la escena.

La experiencia es digna de conocerse y de dedicarle 
estas líneas. De más está decir lo importante que seria 
para nuestro público y para nuestro teatro poder co
nocer estos grandes artistas “experimentadores” en el 
mejor sentido de la palabra. Los contactos están he
chos y posiblemente podamos tener pronto en el reper
torio teatral montevideano la embajada de este exce
lente grupo danés.

JOSE RAMON NOVOA 
París, 9 de Julio de 197.3

Dibujantes y Artesanos
OPERACION MASACRE reno del Circular, en su 

sala, julio 21) se basa en e estimOnió que escribió el 
argentino Rodolfo V’ Ish, ce título .homonimo, y que, 
en fecha más o menos recieni I mismo trasladó al cine, 
en film dirigido por Jorge C ón. Este último traslado 
ya habla de las posibilidad®1 2 3 4 5 original, que convergen 
en dos condiciones fundara “’les: por un lado, se trata 
de una denuncia, irrebatib. e placable, de los críme
nes cometidos por la dictaos rgentina en nombre de 
las ‘"instituciones” (las de siempre; constitución, ley, etc.) 
y, por otro, su misma estructura, que la habilita para 
ser volcado a otros registros. Ambas características fue
ron detectadas por los adaptadores Mercedes Rein y Jor
ge Curi, y así fue como decidieron hacer lo que no es 
-ni pretende ser, por cierto— una obra dramática que 

cumpla con los requisitos habituales, sino, más que na
da, un pretexto para un espectáculo que, manteniéndose 
fiel al original, dé cuenta de sus mismos objetivos.1 Asi, 
lo que importa aquí es la vigencia y la proyección de 
la «enuncia y el lenguaje despojado y seco que le sirve 
de vehículo: se trata, entonces, de trasmitir, intacta en 
su contundencia, la labor de esclarecimiento llevada a 
cabo por Walsh. Y si el caso concreto, esto es, la ma
tanza de veintisiete argentinos, “sin juicio previo ni cau
sa justificada”, llevada a cabo el 9 de junio de 1956, ocu
rrió en Argentina, una de esas ironías de la historia de 
que gustaba hablar Isaac Deustcher lo devuelve sin más 
al Uruguay, lo deposita en tierra firme y lo inflama de 
una elocuencia insospechada. “La verdad es revoluciona
ria”, decía Antonio Gramsci, y por eso la verdad que dice 
Walsh en Operación masacre no necesita ser explicitada, 
subrayada o puesta entre comillas por los adaptadores: 
se impone por su sola y única fuerza, sea donde sea. Así, 
y aunque su exposición peque en algunas instancias de 
cieita incoherencia o se vuelva algo confusa, Rein y Curi 
realizan una tarea que no sólo es fiel sino, sobre todo, 
saludable: su mérito está en haber hallado lo que hay 
de ejemplo y de enseñanza en el episodio histórico y en 
conservar su limpia sencillez documental. El mismo Curi 
tiene a su cargo la dirección de la empresa y ése es, sin 
duda, un factor que contribuye a redondear el conjunto. 
No acude a efectismos fáciles, no se concede licencias 
sentimentales o emotivas, no apela a resortes convencio
nales: le alcanza, y le sobra, el expediente de la sobrie
dad y la contención, el camino del tono testimonial y 
ascético, la marcación medida y rigurosa. La tragedia 
es aquí sorda y helada como el frió del cuchillo y sus 
héroes, rescatados del anonimato, no necesitan coturnos: 
basta que los actores apenas utilicen su misma ropa de 
calle. Á veces es difícil establecer una línea divisoria en
tre lo que es la representación de la vida y lo que es 
la representación del teatro, y seguramente la única vía 
legítima que hay para hacerlo es la de verificar hasta 
qué punto el instrumento específico del lenguaje artístico 
cumple a satisfacción con su tarea: en el caso de Ope
ración Masacre, los responsables sabían que optaban por 
el periodismo denunciatorio y el testimonio esclarecedor, 
Y dentro de esos limites (¿límites?) su labor es vale
rosa y estimulante. También impostergable como leccióñ 
¡Jara éstos días que padecemos. — D.T.F.

La Asociación Cristiana de Jóvenes, 
continuando con su plan de desarro
llo cultural para 1973, formula un lla
mado a todos aquellos que se dedi
quen a cualquiera de las técnicas ar
tesanales: talabartería, cuero, telar, 
mimbre, hueso, cerámica, barro coci
do, metales, madera, o cualquier otro 
material no mencionado, a participar 
en el Primer Encuentro Nacional de 
Artesanía, que tendrá lugar en la sede 
de la A. C. de J. desde el 19 de no
viembre al 12 de diciembre.

OBJETIVO FUNDAMENTAL. — 
Propiciar un acercamiento entre los 
artesanos del Interior entre si y con 
Montevideo, que permita valorar los 
logros alcanzados por la artesanía en 
un memento de auge tan manifiesto, 
conocer sus cultores y sus técnicas y 
posibilitar el contacto con el público 
a todos aquellos que por diversos mo
tivos no han podido hacerlo hasta el 
momento.

ADMISION — Las piezas enviadas
gor artesanos del Interior, serán exhi- 

idas de acuerdo a la Comisión Ase
sora.

El limite de piezas a exhibirse se
rá de 6, pediendo el interesado agre
gar 10 más para reposición en caso 
de venta.

El envío deberá ser acompañado de 
los siguientes datos personales;
* Nombre y dirección del autor
* Pecha de nacimiento
* Fecha aproximada de iniciación de 

su actividad como artesano
* Otras actividades que desarrolla
* N9 de obras que envía y descrip

ción aproximada de las mismas
* Cada pieza deberá ser acompañada 

de su precio de venta
* Los gastos de envte y devolución 

de las piezas no vendidas, correrán
a cargo de los participantes 

£ El importe de las ventas será gi
rado. a sus autores

* Se deducirá el 5% sobre las ventas 
para gastos de promoción y mon
taje

* El envío deberá efectuarse entre el 
5 y lo de noviemb e a la sede de 
la Asociación Cristiana de Jóvenes 
Colonia 1870, Montevideo

La Editorial Losada Uruguaya S.A., 
por intermedio de Galería “LOSADA 
- artes y letras”, convoca al 2’ Con
curso de Dibujo para 1973, cuyas ba
ses son las siguientes:

1) El concurso es abierto a todos 
los jóvenes dibujantes nacionales o 
extranjeros con residencia comproba
da en el país mayor de tres años y 
que a la fecha 15 de octubre de 1973 
no hayan cumplido 25 años.

2) Las obras a presentar «deben ser 
realizadas sobre papel, en dibujo blan
co y negro, con tema y técnica libre, 
y en tamaño no menor de 25 por 35 
cmts., ni mayor de 55 por 75 cmts., 
acondicionadas sobre cartulina blan
ca, negra o gris, cuya medida será 
excatamente de 55 por 75 cmts.

3) Los dibujos no deben ser firma
dos, pero al pie de los mismos figu
rará un seudónimo y estarán acom
pañados por un sobre cerrado en cuyo 
exterior se escribirá el seudónimo, con
teniendo en su interior los siguientes 
datos del concursante:

Nombre completo, fecha de naci
miento y documentación. Dirección y 
lugar de residencia habitual.

4) Cada concursante puede presen
tar hasta tres obras, pero cada una 
debe tener un seudónimo diferente.

5) El plazo de recepción de los di
bujos, vence el 25 de octubre del año 
en curso, pasada esa fecha, no se 
atenderán reclamos por obras que lle
guen fuera de plazo. La entrega de 
las obras se hará personalmente o 
por envío certificado en "LOSADA - 
artes y letras”, Colonia 1340 (subsue

NUEVAS ESTRUCTURAS

Editorial - Distribuidora - Librería

Bartolomé Mitre 1414 -Teléf. 85660

lo) en horario de 17.30 a 19.30 hs. to
dos los dias excepto los sábados que 
será de 8.30 a 12 hs., en cuya opor
tunidad se extenderá el recibo corres
pondiente.

6) El Jurado estará integrado por 
el Director del Centro de Arte, Arq. 
Femando García, y los críticos de ar
te, profesores María Luisa Torrens y 
Nelson Di Maggio. El mismo deberá 
expedirse antes del 15 de noviembre. 
En caso de verse imposibilitado de in
tegrarlo algunos de los señores Jura
dos, “LOSSDA - artes y letras” man
tiene el derecho de designar el sus
tituto.

7) Del total de obras presentadas, 
el Jurado eliminará aquellas que no 
se ajusten a las bases y seleccionará 
25 dibujos que serán expuestos en la 
Sala de “LOSADA - artes y letras” 
en la primera quincena de diciembre. 
Entre ellas, el Jurado otorgará un 
único premio de $ 40.000 y dos men
ciones honoríficas. La obra premiada 
quedará en poder de “LOSADA - ar
tes y letras” para el destino que con
sidere conveniente.

8) Las obras no seleccionadas de
ben retirarse con el recibo correspon
diente antes del 15 de diciembre en 
el horario indicado y para las 25 se
leccionadas el plazo se extiende hasta 
el 31 de diciembre, haciendo constar 
que pasa'do dicho plazo no se acep
tarán reclamaciones.

9) Tanto las obras seleccionadas 
el resultado del Concurso seha-

conocer por la prensa.

Ud.! que quiere un Uruguay mejor sin Rosca - CONTRIBUYA con la Campaña 
Especial de “EL ORIENTAL”

LO VISITARA UN AMIGO DEL SEMANARIO.
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PLASTICA
• RIMER CARDILLO. — Pone en 

evidencia una inquietud creadora
que no se estabiliza en los prestigios 
adquiridos indagando en nuevas posi
bilidades de la serigrafia con la foto
grafía: un monstruosismo tan inquie
tante como sugestivo, hecho en base 
de ampliaciones de chicharras y ma
riposas nocturnas que tiene en “Ho
menaje a Copernico” una hermosa cul
minación. (Losada Artes y Letras, Co
lonia 1340, lunes a viernes de 16 a 20; 
hasta el 7).

• ANTONIO LISTA. — Es un resu
men de dos décadas en el campo

del dibujo y el grabado: una lenta y 
paulatina conquista de los medios téc
nicos puesta al servicio de una ex
presión donde el hombre y su proble
mática existencial se constituye en 
una constante obsesiva. (Club de Gra
bado, Paysandú 1233, lunes a viernes 
de 17 a 21).

• EL GRABADO EN LA UNION SO
VIETICA. — La ausencia de una

deseable coherencia no logra disimu
lar —entre originales y reproduccio
nes menudas— el Insólito impacto de 
conjunto: no todo es realismo mecá
nico en la URSS y las más variadas 
técnicas y estéticas conviven con ab
soluta libertad. (ICUS, Canelones 1136, 
lunes a viernes de 17.30 a 20.90)).

• MIRTA NADAL DE BADARO. —
Vinculada al ambiente teatral, la 

autora incursiona en la tapicería en 
gasa, según un procedimiento que no 
cree conveniente divulgar. Los hallaz
gos se limitan al empleo de agradables 
colores y a la transparencia del ma
terial ya que la composición y reso
lución parecen demasiado elementales 
y, por momentos, torpes. (Estudio A, 
Yaguarón 1378, horario comercial).

• NEDER COSTA. — Un pintor de 
larga trayectoria dentro del infor

malismo, ahora orientado hacia es
tructuras primitivistas remedando an
tiguas pictografías y acercándose a un 
lenguaje recorrido intensamente por
Agustín Alamán. (Boqui, Cerrito 623, 
horario comercial).

• HUGO O'NEILL HAMILTON. —
El tiempo nc parece transcurrir pa

ra este grabador nacional; mantiene 
desde hace casi dos décadas una im- 
batible fidelidad a la plancha de me
tal y a la temática paisajística. Los 
mejores resultados —obtenidos entre 
1957 y 1959— están en el uso sutil de 
los grises de firme entonación román
tica. (Biblioteca Nacional, 18 de Ju
lio 1780, limes a viernes de 18 a 21).

Transferencias y 
Títulos

Reempadronamlentos y compro
misos de compra - Inscripciones 
de títulos en 48 horas.

25 de Mayo 555, 2? piso, Esc. 201 
Teléf. 8 66 44
De 10 a 12 hs. y de 13 a 19 hs.

CARTELERA
• MANOLO LIMA. — Pinturas y di

bujos que recogen una temática ha
bitual en el autor (retratos, paisajes) 
siguiendo una inspiración goyesca.
Cuando se evade de los estereotipos 
y el comercialismo, demuestra su ca
pacidad y sensibilidad de sus prime
ros tiempos. (Trilce, Cerrito 714, lu
nes a viernes de 13 a 20, sábados de 
10 a 12.30).

• EDISON CHANQUET. — Es un 
maragato que transitó por las aulas

de los discípulos torresgarcianos, con 
dibujos y pinturas de desigual impulso 
creador y 'disparidad de criterios, 
apuntando hacia una obra mayor cu
ya madurez parece inminente. (Por
tón de San Pedro, Ciudadela 1427, lu
nes a viernes de 16 a 20).

• XXXVII SALON NACIONAL DE 
ARTES PLASTICAS. — Las au

toridades y los jurados cambian pero 
el certamen sigue mantenierflo sus 
rasgos típicos: un lmbatible anacro
nismo, un total marginamlento de los 
problemas culturales del país. Esta 
nueva edición consagra a una mayoría 
de mediocres y admite obras que el 
menor criterio axiológico se resiste a 
aceptar. (Comisión Nacional de Artes
Plásticas, Buenos Aires 668, todos los 
dias de 17 a 21).

• ARNEJO, ESPAÑA, GARCIA
MARTINS, KAZANCHIAN, ZINA

FERNANDEZ. — Una representación 
colectiva bastante arbitraria: excelen
tes orfebrerías de Zina, con feliz in
cursión en objetos utilitarios, la re
conocida capacidad de los tapices de 
España y Kazanchian, las atractivas 
cerámicas de García Martins y los 
erráticos pinceles de Arnejo. (Asocia
ción Cristiana de Jóvenes, Colonia 
1870, lunes a sábados de 17 a 21).

• JUAN STORM. — Discípulo torres- 
garciano, muestra un panorama de

los últimos cinco años y pone de ma
nifiesto una singular elocuencia para 
recorrer diversas instancias expresivas 
hasta encontrar en las solitarias esta
ciones de ferrocarriles del interior y 
en desolados paisajes de connotación 
figaresca, una fuerte emotividad de 
personalísimos recursos. (Moretti, Itu- 
zaingó 1431, horario comercial).

LIBROS
• ESTRUCTURALISMO Y MARXIS

MO, por Lefrebre, Sánchez Váz
quez, Nils Castro, Luperini. Son cuatro 
conocidos pensadores marxistas (fran
cés, español, panameño e italiano) que 
abordan desde diferentes ángulos ope
rativos las Incidencias y posibilida
des del estructuralismo en la econo
mía, la historia y la literatura. (Edi
torial Grijalbo, Colección 70, 155 pá
ginas).
• EL MILAGRO DE LOS ANDES,

por Héctor Suanes. Los dramáticos 
días vividos por los jóvenes uruguayos 
el año pasado son recogidos por un 
mediocrís’mo escritor chileno para re
latar en forma dfc diario y en preten
dida clave de ficción, la experiencia 
pasada. La indigencia del lenguaje, 
su torpeza descriptiva y otras afli- 
gentes carencias hacen inexplicable 
esta publicación, exceptuando razones 
comerciales. (Emecé, Buenos Aires, 
1973, 293 páginas).
• EL ARTE EN AMERICA LATINA, 

por Jorge M. Bedoya y Noemí A.
Gil. Es un pequeño manual de divul

gación, en una materia donde no 
abunda, al que se agrega una visión 
de la cultura americana con sus rela
ciones de productividad y sus impli
cancias sociológicas. Está acompañado 
de modestas pero bien seleccionadas 
fotografías. (Centro Editor de Amé
rica Latina, Buenos Aires, 1973, 156 
páginas).

CINE
• ALFREDO, ALFREDO. — Los an

tecedentes del director Pietro Ger-
mi —Divorcio a la italiana— permi
tían suponer otra indagación sobre la 
familia y el sexo; es lo que hace, pero 
en inglés, teniendo como protagonista 
a un Dustin Hoffmann discretamente 
desublcado y manerista, repitiendo y 
estirando las situaciones más allá de 
lo tolerable. Hay, a pesar de todo, 
una primera parte divertida. (Cali
fornia).

• LA FUGA. — Una policial de Sam 
Peckinpah que "rinde un secreto

homenaje al periodo de la década del 
30, con su gansterismo violento, ya 
habitual en el realizador. Los pro- 
mocicnados Steve McQueen y All 
McGraw, aceptan las tensiones del 
género, las complejidades narrativas 
y epidérmicas, las ráfagas de humor 
circunstancial. (Censa).

• CONEXION EN SALZBURGO. — '
Una intriga artificiosa en torno a

un cofre con nombrés de personali
dades vinculadas a los nazis pretexta 
un filme con muchas vistas turísticas 
de la ciudad austríaca y escasa cuota 
de entretenimiento y credibilidad. 
(Rex).

• LA AVENTURA ES LA AVEN
TURA. — El sentimental Claude

Lelouch aborda una comedla sofisti
cada donde intenta tomar el pelo a 
todas las ideologías y se descubre 
como un cínico especulador del con
formismo ajeno. Con un elenco co
nocido en tareas de rutina. (Troca- 
dero).
• ME SIGUEN LLAMANDO TRI- 

NITY. — Es una obrita menor que
continúa la cercana tradición italiana 
de parodiar a sus colegas estadouni
denses a trajés del western-spaghettl, 
con un humor conseguido en buena 
ley aunque olvidable. (Plaza).

• RECUERDOS DEL FUTURO. — 
Aspira a s«>r una documental cien

tífica y no sobrepasa los umbrales de 
la ciencia-ficción, tmmpo'a y usan
do una delirante imaginación: enla
zar algunos periodos de la historia del 
arte para extraer conclusiones antoja
dizas. índice elocuente de la pobreza 
mental del realizador Hald Heinl, tra
ficante de la ignorancia ajena. (Cen
tral).

TEATRO
• LAS BRUJAS DE SALEM. — El 

texto de Arthur Miller ha perdido,
y perderá sin duda, consistencia con 
los años y hasta ideológicamente pa
rece endeble e Ingenuo; no obstante, la 
anécdota y su fácil alegoría, mantie
nen una actualidad muy bien apro
vechada por César Campodónico y 
aunque el elenco no está muy ajus
tado, tiene, Igualmente, un desem
peño muy encomlablé. (El Galpón, 
sala 18).
• OPERACION MASACRE. — Mer

cedes Reln y Jorge Curl (director,

adémás( adaptaron una crónica del 
argentino Rodolfo Walsh limitándose 
a la exposición escueta y sin conce
siones melodramáticas de un hecho 
politico-policlal ocurrido en Buenas 
Aires. Surge así un conmovedor y fir
me alegato en contra del despotismo 
y la arbitrariedad. (Circular).

• MUSTAFA y EL ORGANITO. — 
Dos sainetes de Armando Discépolo

y Rafael G. de Rosa, el primero, y 
de Enrique Santos Discépolo el se
gundo, constituyen el infeliz pretexto 
de exhumación arqueológica por el 
elenco oficial, dirigido por Alberto 
Candeau. Si se exceptúan algunos mo
mentos de Enrique Guarnero la em
presa debe archivarse, en su totali
dad, en el rubro errores ilevantables 
de una orientación teatral que falla 
desde su base. (Solls).

DISCOS
• BEE GEES: TRAFALGAR (Polydor 

2383052, monofónico). — Este es el
primer disco de los famosos “Bee 
Gees”, una vez que volvieron a rea
gruparse los tri|> hermanos Gibb, fun
dadores y nervios vitales del conjunto. 
Con el agregado de un sencillo pero 
eficaz acompañamiento, continúan con 
el estilo que tanto éxito les reportara 
a lo largo de los años dentro de la 
música “pop”. Tq¡ias las canciones 
—por ellos compuestas— tienen el sello 
melódico que le es habitual y están 
hermosamente covalizadas. Todo el LP 
dura más de 46 minutos, o sea que 
es un verdadero “largo duración” pa
ra los adeptos que gozarán de “Re
gresando a Waterloo”, “Alguien paró 
la música”, “Un león en invierno”, 
“Israel” y otros buenos surcos.

• FESTIVAL COSQUIN DE LA 
CANCION (Mlcrofon PROM 370.

monoestereofónico). — Hace muy po
co comentábamos el volumen cuarto 
de “Argentlnísima” y ahora llega este 
festival en el que aparecen figuritas 
repetidas (con temas diferentes, por 
supuesto: Jovlta Díaz, los Cantores de 
Quilla Huasi, Carlos Torres Vjla y 
otros que no recordamos). El nivel 
general es irregular, con buenos mo
mentos en “La Trunca Norte” por 
Huanca Hua y la canción sureña “Ha
cia el surco" por los Andariegos, pero 
es inevitable, en este tipo de “ensala
das" y que lo bueno y lo malo —con 
todos los matices intermedios— anden 
de la mano arbitrariamente.

LIBROS
TEXTOS
REVISTAS
•

Venta
Canje
•

Tristán Narvaja 1736 
esquina Cerro Largo 
Teléf. 414 74
Nuevo horario:
9 a 13 hs. - 14.30 a 21 hs.

EUROCARS TEJEDORAS

REPUESTOS

SKODA
Galicia 1334 - Teléf.. 98 44 48 
Montevideo

Máquinas de tejer, todas las marcas, de 1 y 2 fronturas. 
Venta - Recambios - Repuestos y reparaciones - Mengua- 
dores de metal irrompibles y desarmables hasta de 4 agujas. 
No devane más lana nr dralon. Ahora coloque a su máquina 
parafinador directo.

Dive - Dimbogar S.R.L. - EJIDO 1537 casi Paysandú ... 8 82¿u



Al reaparecer El ORIENTA! expresamos nues
tro sentimiento solidario con el General Seregni y 
con sus compañeros el General Licandro y el co

ronel Zufriategui, privados de su libertad.
A través de diversas manifestaciones el au

téntico pueblo uruguayo está reiterando su con

SEREGNI 
ZUFRIATEGUI 

LICANDRO
fianza en el patriotismo y el honor del Presiden
te del Frente Amplio y de los dignos oficiales que, 
¡unto con él, sufren prisión.

A dos meses de los sucesos del 27 de junio, el cónclave gubernamental que se realizó en el Parador San Miguel, en las cercanías de la frontera con 
Brasil, ha arrojado un saldo esclarecedor respecto a las orientaciones económicas que pautaran —es la palabra más usada en los comunicados emiti
dos en dicha reunión— la gestión del gobierno surgido de aquellos hechos. Dos elementos claves de definición: uno; el encuadramiento del ámbito que 
se adjudicará al Estado en la política de desarrollo; dos: la política que se observará respecto a las inversiones extranjeras. Como se recordará, lue
go de la crisis de febrero, donde según el Presidente de la República las instituciones estuvieron en peligro, el Plan de Desarrollo se constituyó en el 
tema crucial de las deliberaciones del COSENA. Fue finalmente aprobado y su .filosofía, fruto de las orientaciones de Zerbino y Bensión, dos hombres 
estrechamente vinculados a Unidad y Reforma, definía una estrategia económica categóricamente encuadrada en las pautas del capitalismo liberal. 
Parecía que existía un empeño marcadamente antibatllista —del batllismo de don José Batlle— en la concepción antiestatista que lo informaba. Para- 
dojalmente tal doctrina era empecinadamente defendida por quienes se autoadjudican la herencia política del hombre que signó, en las primeras dé
cadas del siglo, toda la vida política de la nación.

LA aprobación del Plan de Desa
rrollo no parecía sin embargo 
haber terminado con las discre

pancias internas. “Acción”, el porta
voz periodístico del quineismo recla
maba definiciones e incluso afirma
ba, en notas periodísticas-informati- 
vas, de la existencia de dos tendencias 
en el sena del Poder Ejecutivo. Una, 
defendida por sus hombres, alineados 
en torno a las concepciones capitalis
tas, liberales, antiestatistas, propicias 
a la participación amplia y activa del 
capital nacional y extranjero en la es
trategia del desarrollo. Otra, —son. 
palabras de “Acción”— defendida por 
el entonces Ministro de Hacienda, 
Contador Cohén y jerarcas militares, 
que propiciaban una política estatis- 
ta, intervencionista a la manera tra
dicional del batllismo, determinante 
en la concepción general de la estra
tegia del desarrollo.

• EL TRIUNFO DE LA QUINCE

“Acción” reclamaba definiciones. 
"Es necesario saber a que atenerse, 
salir del terreno caótico en que están 
situados los principales problemas del 
país”. Reclamaba que las orientacio
nes quedaran claras, y que además, 
también quedará claro quien tomaba 
las decisiones en torno a los proble
mas capitales.

El tiempo dio finalmente respues
ta a las inquietudes del hoy desapa
recido vespertino camacuense. Pri
mero, el veintisiete de junio quedó 
definido quien tomaba las decisiones. 
Ahora, en San Miguel, quedaron de
finidas las “pautas” económicas.

Seguramente los homores de “Ac
ción” mirarán, más allá de su despe
cho por los desplazamientos, no sin 
cierta satisfacción el triunfo de sus 
concepciones, llevadas adelante, hoy, 
por los que hasta ayer aparecían co
mo sus más encarnizados enemigos.

En efecto, las “pautas” del desarro
llo aprobadas en el cónclave, dan al 
traste con todas las especulaciones 
“nacionalistas” de principios de año.

Los comunicados son expresos en se
ñalar que se ha acordado vna orien
tación central en cuanto a limitar la 
participación estatal en la estrategia 
del desarrollo, a alentar la participa
ción de la empresa privada, a promo
ver el ingreso de capitales extranje
ros para lo cual se ha definido inclu
so un “estatuto legal”. Se define que 
existirá el derecho a la reexportación 
de su valor y a la transferencia de 
sus utilidades al exterior. En cuanto 
a los capitales extranjeros, se ha de
finido también que las utilidades re- 
invertibles se considerarán asimismo 
capital, con lo que se asegura el de
recho a su reexportación, y se pre

ceptúa que la inversión “se aceptará 
en .todos aquellos campos vinculados 
con el desarrollo económico y social”.
Se necesitará decisión expresa del 
Poder Ejecutivo, y no de ningún otro 
órgano representativo de la voluntad 
popular, como ocurría hasta hoy, pa
ra autorizar las inversiones en las si
guientes áreas: petróleo e hidrocar
buros; petroquímica básica; actividad 
agropecuaria; frigoríficos, comunica
ciones telegráficas y radio telegráfi
cas, radio. TV y prensa. Obsé *se 
que no están prohibidas, sino que re
quieren autorización especial del Po
der Ejecutivo, el que naturalmente 
puede concederlas. Esto-aún en sec
tores como la energía, los ferrocarri
les, los hidrocarburos, los minerales, 
los que constituyen las bases econó
micas, estructurales de la economía, 
a las que leyes orgánicas de Entes Es
tatales, reservan con carácter mono- 
pólico para el Estado.

También merece ser señalado el 
hecho de que al hablarse de transpor
te, se menciona el ferrocarril, pero 
nada se dice respecto a la navegación 
aérea y marítima. Y si nada se dice, 
parece claro que ellas son zonas en 
las que el capital privado podrá ope
rar sin necesidad tan siquiera de pe
dir autorización al Poder Ejecutivo.

El proyecto relativo a las inversio
nes extranjeras, incluirá exenciones

para empresas manufactureras y otras 
declaradas de interés nacional, las 
que podrán ampararse a los benefi
cios que se establezcan, salvo los cre
diticios a mediano y largo plazo, por
que podrán usufructuar los de corto 
plazo.

Los hechos, y no las especulacio
nes, permiten caracterizar la orien
tación definida como privatista, ca
pitalista y tendiente a favorecer la ra
dicación del capital internacional cu
yas improntas imperialistas no son 
una novedad.

El giro de ciento ochenta grados 
operando desde las declaraciones de 
febrero a las realidades de agosto, ha 
reubicado las tendencias. Desde el 
nacionalismo sui generis a la desna
cionalización programada en el len
guaje de los burócratas internaciona
les.

Es la línea general aprobada en 
San Miguel. Conviene ahora echar 
una mirada a la realidad de la coyun
tura económica y financiera por la
que atraviesa el país. Si Cándido te
nía algunas ilusiones respecto a fe
brero, veamos ahora cual es la reali
dad con la que toparán las previsio
nes milagrosas de principios de año, 
efectuadas por el antiguo Ministro de 
Economía y actual Director de Pla
neamiento, Contador Cohén.

A LOS SETENTA ANOS DE JOSE PEONO CANOOSO, ONIENTAL Y SOCIALISTA
CENA DE HOMENAJE

Viernes 7 hora 21, Palacio Sud América TICKES AL TEL 9175 02


