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ANGUSTIAS 
DE “EL PAIS"
Sin duda, el matutino de la Plaza 

Cagancha, es un lúcido vocero de la 
últraderecha. Se saca chispa con “La 
Mañana” como antes con “Acción”, 
el fenecido diario intimo de Jorge 
Batlle.

Dichos órganos de prensa, fueron 
adelantados precursores de las actua
les directivas económicas del Gobier
no. Los que siguen saliendo, han ex
presado de múltiples maneras su ale
gría. Y  hay que reconocer la victo
ria pos-mortem del vespertino auto- 
clausurado.

Pero no todas son alegrías, pues 
en el mundo soplan vientos de fron
da.

En reciente editorial del pasado 
miércoles, “Ofensiva en varios fren
tes”, el matutino caganchero se agra
via de la postura justamente nacio
nalista del Gobierno Peruano, cuyos 
representantes abogan por la elimi
nación de EE.UU. de la OEA, la abo
lición de la Junta Interamericana de 
Defensa (“brazo armado de la OEA”, 
sic), y del propio Tratado de Asis
tencia Recíproca de Río ‘de Janeiro 
de 1947. Todos, puntualmente, instru
mentos del imperialismo norteameri
cano.

También se queja de similar tesi
tura del gobierno mexicano, a quien 
delicadamente recuerda el inciso D 
del art. 5 de la Carta de Bogotá, de 
reafirmación de la "democracia re
presentativa” , nd para enrrostrar rea- 
cionarismos internos de México sino 
sus “malas” compañías internaciona
les.

Pero se queja de algo más, sobre 
lo cual también editorializó días pa
sados: de la presencia latinoameri
cana en la Conferencia Tercermun- 
dísta de Argel. Del ingreso de Perú 
y Argentina, ya que el refinamiento 
aristocratizante del editorialista, no 
tiene en cuenta el de Jamaica, Tri
nidad - Tobago y Guyana, pues se 
resisten a la “tentativa de reforzar” 
la representación latinoamericana 
con dichas ex colonias que, segura
mente, “El País” prefiere considerar
las tales.

AI final, claro, saca pecho. En Ar
gel hay representación latinoameri
cana pero no es masiva. Muchos go
biernos gorilas aun quedan y ello rea
nima al angustiado editorialista. Será 
así esperamos, como el alivio pasaje
ro de una aspirina aplicada a un en
fermo grave.

Transferencias y 
Títulos

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

25 de M ayo 555, 2? piso, Esc. 201 
Te lé f. 8 66 44
De 10 a  12 hs. y  de 13 a  19 hs.

EN LIBERTAD
Inmediatamente, la dirección de 

nuestro Frente Amplio emitió un 
escueto pero diálano comunicado 
de solidaridad 'irrestricta con el 
compañero Batalla, afirmando que 
los hechos iban a probar, lo que 
amigos y enemigos ya sabían: que 
el legislador Irenteamplista nada 
tenía que ver con el hallazgo.

Ayer (miércoles), recobra su li
bertad el detenido y son las pro
pias FFCC las que deslindan las 
responsabilidades en el caso.

No obstante, el primitivo infor

me deja su propia estela. Claro 
que muy débil para oscurecer la 
límpida trayectoria del entrañable 
compañero.

Su liberación fue una prueba más 
de cuanto se le esti ma. Y  su 
detención, la segunda en esta épo
ca post 27 de junio, fue tanibién 
prueba de su entereza revolucio
naria, de la firmeza de sus con
vicciones y de su intachable con
ducta como integrante del Frente 
Amplio,

“El Oriental” en offset

GRAN EXITO DE LA 
CAMPANA ESPECIAL

A  pesar de las dificultades impuestas 
por el régimen y la tan larga como in
justa clausura, este vuestro semanario, 
se consolida en offset, a todo color, en 
otra formidable entrega de ascendente 
calidad periodística y técnica.

Cuando en el mes de junio lanzamos 
una Campaña Especial de contribuyen
tes, prometíamos mejorar la calidad de 
El Oriental. Ese era el producto políti
co que ofrecíamos para lograr de nues
tros amigos —los orientales honestos que 
quieren una Patria mejor sin R osca- 
Una suscripción importante pagadera en 
tres cuotas.

Y  semana a semana mejorábamos pe
riodísticamente. Primero, manteniendo 
Una estupenda página sindical que, con 
singular brillo, vienen escribiendo los 
trabajadores uruguayos, página con va
rias secciones permanentes de renovado 
Interés. Luego, mejorando y enrique
ciendo la página internacional con co
mentarios semanales de gran solvencia; 
agrandando las páginas de política na
cional, con colaboradores de valía, con 
aportes tíe creciente interés popular y 
con páginas abiertas al más variado In
terés nacional, desde la página edito
rial —agil y profunda— hasta la que 
escriben los compañeros del Interior, re
cogiendo su sacrificada lucha, mejoran
do la página cultural, concisa y comple
ta, y a partir del pasado viernes de 
una nueva página de humor político.

Este incremento en la calidad del se
manario determinó su gran salto en

cantidad de lectores, triplicando su nú
mero, ganando la calle e introducién
donos en el mercado argentino, por vez 
primera.

Y  ambos cambios nos han permitido 
ofrecer, a partir de julio, un Oriental 
a todo color y con 24 páginas, pero de 
un costo muy superior al de las edicio
nes anteriores.

Pero nada de esto ha sido posible n! 
será posibe consolidarlo, sin el impor
tante aporte financiero logrado a tra
vés de una Campaña Especial que ha 
supuesto ya la suscripción de varios m i
llones "de pesos, pagaderos en tres cuo
tas, recogidos en todo el país, de do
nantes frenteamplistas, blancos y colo
rados.

La Comisión Especial a cuyo cargo ha 
estado este esfuerzo —y que anunciá
ramos en las ediciones de julio— agra
dece cordialmente a los generosos con
tribuyentes y anuncia a los demás aun 
no visitados que la campaña sigue y 
está más justificada que nunca.

A  las persecuciones responderemos con 
mejores ediciones de esta insobornable 
trinchera de la liberación y el socialis
mo, con más lectores y más finanzas 
para este gran semanario fundado por 
el Inolvidable compañero Hugo Prato, 
una de las más grandes personalidades 
ele la política nacional.

Amigo lector: reciba a nuestro visi
tante y suscriba la más alta suma que le 
sea posible. ¡Contribuir con El Orien
ta l 6» -militar pata  un Uruguay mejor 1__________ 9______________

T E J E D O R A S
Máquinas de tejer, todas las marcas, de 1 y 2 fronturas. 
Venta - Recambios - Repuestos y reparaciones - Mengua- 
dores de metal irrompibles y desarmabks 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
Jim
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Lo que no 
se dice

—Que durante la última zafra 
lanera, el Uruguay perdió al
rededor de veinticinco mil mi
llones de pesos, por el bajo pro
medio de precios alcanzado 
cuando pudo ser mucho mayor.

— Que dicha detonante denuncia, 
incluida en un informe reser
vado del Contador Laííite, téc
nico avezado en temas rela
cionados al textil, estaba in
cluida en la  interpelación que 
preparaba un senador blanco 
(F. Aldunate), pero el 27 de ju 
nio puso fin  con dicha inten
ción.

—Que sólo en la  Industria tex
til — una de las más importan
tes del país— , suman cerca de 
dos mil quinientos los obreros 
sin trabajo, uno de los mayores 
indices de desocupación que 
registra la  historia de dicho 
sector JndustriaL

—Que cuarenta de cada cien n'<- 
ños hospitalizados tienen des
nutrición; escalofriante porcen
taje que se suma a otros rela
cionados con el hambre y la 
niñez, recogidos en una deto
nante nota de este número.

e l ' o r i e n t a l 7/9/73
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NUESTRA
DIFUSION

Nos complacemos en informar a 
nuestros lectores que al notable in
cremento de la difusión de “EL 
ORIENTAL” en Montevideo y en el 
interior del país, como lo demuestra 
la venta de la edición anterior, se 
agrega el hecho auspicioso de que 
ha comenzado su distribución en 
Buenos Aires.

ES un estímulo para quienes tra
bajamos en la preparación de esta 
herramienta popular, comprobar que 
ella encuentra un creciente am 
biente propicio en el seno del 
pueblo.

El estímulo es doble porque signi
fica comprensión de las posiciones 
políticas y doctrinarias que soste
nemos y porque el aumento del nú
mero de lectores nos ayuda a cum
plir nuestros objetivos como inte
grantes de la  gran lucha del pue
blo uruguayo por sus libertades, por 
sus derechos, por la liberación na
cional y social

En medio de las notorias dificul
tades que debemos afrontar, este 
aumento de nuestra difusión nos re
conforta y nos permite aguardar con 
optimismo el creciente apoyo de los 
compañeros, de los amigos, de los 
lectores en general.

CLAUSURAS
Mientras “Marcha” sigue clasura- 

tía, “El Popular” ha reaparecido 
después de diez dias de cierre y 
"Ultima Hora” no ha podido deci
dir su reaparición luego de 20 días 
de clausura, dos nuevas clausuras 
acaba de resolver el Presidente de 
la República en acuerdo con los 
Ministros de Interior y  de Defensa 
Nacional. Se itrata de “Respuesta”, 
por tres ediciones más y de “El Te- 
fruño” de Meló por cinco ediciones.

Es difícil la  tarea del periodista 
en las actuales circunstancias, y 
Clausuras como las impuestas a  los 
colegas mencionados significan du
ros golpes para su labor.

Les hacemos llegar la  seguridad 
de nuestra actitud plenamente com 
pTensiva de la  situación en que han 
sido colocados y solidarla con sus 
esfuerzos para superar1?

el oriental
es ana publicación «otoanal que 
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fundamental
No puede hablarse de planes de “desarrollo” 

cuando no se toman en cuenta algunos lectores 
esenciales, sin los cuales no nay puogre&o econó
mico y social aun cuanuo se alcance cierto “pro- 
ductivisruo ’ sectorial, con la consecuencia de una 
mayor concentración de la riqueza en manos de 
los propietarios de los medios, de producción y de 
intermediación favorecidos.

Para que no haya confusión es bueno recor
dar la línea fundamental ineludible, sin la cual no 
puede haber superación real de los niveles de pro
ducción y de vida de la población nacional.

Esa linea está integrada por factores esenciales, 
bien conocidos y frecuentemente manejados. Podría 
decirse que son lugares comíales. No obstante, es 
esta una buena oportunidad para recordarlos por
que ayudan a diagnosticar la verdadera índole de 
los planes recientemente anunciados por el gobierno.

¿De qué desarrollo nos hablan? Los planes ¿pue
den determinar algún cambio favorable en la? es
tructuras sociales del país? Cierno incremento 
transitorio de la ocupación en algunos sectores 
(tampoco es seguro que se produzca) ¿puede sig
nificar el comienzo de una modificación de las 
grandes y agravadas diferencias existentes en el 
seno de la sociedad uruguaya? ¿Es posible cons
truir los cimientos de una mejor situación econó
mica y social dejando en pi? las bases de opera
ciones de los intereses responsables de la depen
dencia, del atraso y de la pobreza?

Pensamos que cuando tenemos que juzgar pla
nes y programas debemos hacemos esas y otras 
preguntas elementales, como si fueran algo así co
mo tests políticos, cuyas respuestas nos ayudan a 
ver claro.

Discúlpésenos que las formulemos quizás sin la 
adecuada formulación técnica ,que las enunciemos 
sólo con la preocupación de reflejar en ellas este 
aspecto del drama nacional.

¿Hay algo que modifique realmente la relación 
existente entre el estancamiento de la producción 
y la concentración de la tenencia de la tierra?

¿Va a cortarse la sangría financiera que se pro- 
duce a través del comercio exterior utilizado por 
los monopolios expoliadores?

¿Cesa el dominio de la banca nacional por el ca
pitalismo extranjero?

¿Va a desatarse el apretado lazo que debilita a 
la industria nacional también en supeditación cre
ciente a los intereses extranjeros?

Tales preguntas conducen a afirmar un concep
to elemental: no es posible el desarrollo económi
co -  social si estós factores, que constituyen las 
raíces de nuestra dependencia colonialista y de 
nuestra pobreza, no son enfrentados con medidas 
que no pueden quedar en la superficie de los he
chos. Y  se quedan en la superficie. Más aiin, sig
nifica hacer algo para que todo quede como -está, 
cualquier planificación que desdeñe y no satisfaga 
la necesidad vital de que la Nación tome en sus 
manos las fuentes y los organismos fundamenta
les de producción y distribución, de que enfrente 
decididamente al capitalismo extranjero, colonialis
ta, en todos los campos de la vida nacional, de que 
ordene las fuerzas productivas y sus resultados eco
nómicos de modo tal que, en ninguna de las etapas 
y por ninguno de sus factores ,el interés privado 
pueda entorpecer el máximo aprovechamiento de 
los recursos del país, tanto a los fines de la eleva
ción del nivel de vida de la población como a los 
de la financiación de nuevos desarrollos.

Claro que sabemos bien, y no olvidamos, que es
to involucra un problema político que no aborda
mos aquí.' Se trata! del enfrentamiento de la ac
ción organizada y militante del pueblo, y en es
pecial de la clase obrera, con los grupos dominan
tes que tienen en sus manos los resortes del Estado.

Más de una vez hemos recordado, a propósito 
de estas cuestiones, unas frases de André Gorz que, 
aunque escritas para la lucha del movimiento obre
ro europeo, tiene aplicación general :

“Las reivindicaciones, aún las más inmediatas, 
de los trabajadores, no pueden concretarse sin po
ner sobre el tapete la política económica y los me
canismos de acumulación capitalista, y este planteo 
mismo no puede tener posibilidades si no pasa el 
nivel de la protesta y la denuncia para plantear las 
soluciones de recambio, positivas transformaciones 
de la economía y de la sociedad”.

Felizmente es este un concepto claramente arrai
gado en la clase obrera organizada, del Uruguay*

Santos
-i • *• . •

Era estudiante de Agronomía. ̂ Te
nia 21 años. Fue preso por activida
des militantes de la&rque no teñe-,, 
mos informes ptdpios y que no ne- ' 

i cesitamos juzgar en este momento.
Murió, según el comunicado de 

las FFCC, en uña unidad militar 
a consecuencia de “un ataque”, tres

días después de haber sido deteni
dos. Tenía 21 años...

Era de Rocha. Su1 cadáver fue 
conducido a su ciudad natal Lo 
acompañaron hasta allá, profesores 
y estudiantes. m

El pueblo róchense, con hoM a  
emoción, lo condujo -hasta el ce
menterio.

COLEGA
H a aparecido “Adelante”, órgano 

oficial de la  Juventud Socialista.
¿aludamos, con viva complacen

cia, al nuevo periódico, que será 
|syocero de la organización juvenü 

del Partido Socialista y celebramos 
la decisión de los compañeros de 
levantar su tribuna en el campo de 
la lucha periodística.



Nuestra Opinión

IA
MOVILIZACION
OBRERA
La persistencia de la crisis, confirmada por la ratifica

ción de una política económica destinada a asegurar 
los privilegios de la rosca oligárquica y del Imperio, y 
agravada por el desabastecimiento de los artículos ali
menticios es el marco en que la clase obrera comienza ya 
a movilizarse en una lucha reivindicativa cuyas raíces 
son las mismas de la crisis: la dependencia y la explota
ción de nuestro pueblo.

Sin contar con condiciones objetivas favorables a sus 
intereses, la clase dominante centra sus esfuerzos en la 
lucha ideológica basada en la utilización científica de 
los medios de comunicaciones de masas, para lograr la 
adhesión de los sectores sociales más atrasados a un 
programa que es presentado como una salida a la crisis, 
pero que a poco de andar demostrará su fracaso, porque 
está destinado a preservar las causas del sub'íesarrollo 
y la ruina nacional.

Eso explica el objetivo táctico de quitar a la clase 
obura sus propias herramientas de comunicación el in
tento de reflotar oi amarijlismo sindical y la obsesión 
por dividir las fuerzas populares, y evitar la unidad de 
los obreros, fabricando falsas contradicciones.

Pero el movimiento sindical de nuestro país que no en 
vano recoge la experiencia de cien añes de continuas 
luchas, opone sus propias armas, su propia concepción 
•de la historia y de la vida, su propia interpretación del 
proceso nacional.

En la lucha ideológica librada intensamente en estos 
días en todos los lugares de trabajo, sobre los temas ex
puestos en el plenario intersindicál del 21 de agosto en 
la discusión abierta y- fecunda de las asambleas gene
rales, despierta la conciencia de los obreros y vuelven al 
primer plano la contradicción principal y los grandes te
mas racionales

Garantizar entonces la más Intensa actividad social y 
sindical y la más decidida lucha ideológica a todos los 
niveles cerrando el paso a la ultranacional fascistizante 

•es hoy por hoy el objetivo central del movimiento obre
ro. De esta forma está renaciendo nuevamente la movi
lización incontenible de un pueblo que busca incansable
mente los caminos de su liberación.

HAY PELIGRO DE 
MUERTE EN "FULGOR II

20 enfermos, con afecciones bronquiales y cardíacas incurables, un obrero imposibilitado 
para trabajar durante el resto de su vida y 60 operarios más expuestos a las consecuencias del 
continuo contacto diario con productos altamente tóxicos es el saldo de una historia comen
zada hace 11 años con la formación de SU D ISA  (fabricante de jabón Fulgor). Historia que 
resultaría increíble si no transcurriera en este Uruguay insólito, donde todo es posible en ma
teria de corrupción y explotación.

ral ro  terminan sin embargo aquí, operarios fuera de 
planilla, menores trabajando a destajo, incumplimien
to de los h'rarios de trabajo insalubre, etc., completan 
un cuadro insólito de explotación que inexplicablemente 
ha pasado hasta el momento inadvertido para las auto
ridades de Salud Pública, Ministerio de Trabajo e In 
tendencia de Montevideo.

TAMBIEN PERSECUCION IDEOLOGICA

LOS intentos de los obreros más esclarecidos para or- 
' gañiz"rse en defensa de sos derechos, se han estre

llado contra la persecución ideológica de la patronal, en
cabezada por su presidente, Egon Sudl.

La propia empresa eestionó meses atrás, la elección 
de una lista de delegados amarillos que dedican todo su 
esfuerzo a dividir a los obreros y a ‘‘poner el hombro” 
para que todo siga como está dentro de la fábrica, ade
más de librar una furibunda campaña “anticomunista” 
contra todo aquel que deie asomar su inconformidad.

Mientras tanto, ligados a su destino por la neces dad 
de trabajar “ en le que se pueda” , el personal de SUDI- 
SA eontfnúa deiando diar'aiprnte so sob'd y  su vida, 
para engrosar las bien repletas arcas de los capitalistas 
yaiikees propietarios de la empresa.

CRIM INAL IRRESPONSABILIDAD PATRONAL

C N  la Avenida Ractne N9 3.000, más de 80 operarios 
“  —en su mayoría mujeres— trabajan durante 9 ho
ras diarias en la elaboración del jabón “ fulgor” , flit y 
sulfato en un galpón cerrado y en medio de una espesa 
niebla formada per “cenizas de soda” , partículas de ja
bón y emanaciones tie ácidos y sales altamente tóxicos.

El lugar no reúne las mínimas condiciones exigióles en 
materia sanitaria, sólo cuenta con un pequeño e insu
ficiente extractor de aire ubicado encima de la máquina 
cernidora del jabón. Para colmo, las caretas individua
les que la empresa (SUDI S.A.) da a los trabajadores 
son inadecuadas, pues no permiten el pasaje eficiente 
del aire y éstos deben quitárselas cada pocos minutos 
para poder respirar.

Las afecciones bronquiales, caracterizadas por una tos 
persistente son la mayoría de los casos y las irregulari
dades cardíacas son el común denominador entre los 
obreros de “fulgor” . Actualmente hay 20 enfermos de 
consideración en tratamiento médico, y un obrero in
capacitado para continuar trabajando por el resto de su 
vida.

Las irregularidades de la SUDI S.A. en materia labo-

P a ra  d a r lo  to d o  
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Temas laborales por Rubén N. Caggiani

FUNCIONAMIENTO DE LOS SINDICATOS
El Decreto N9 622/973 de fecha 1’  de agosto ae 

1973 en el capítulo referente a Sindicatos, contiene, 
sn primer lugar, ciertas normas referentes a la cons
titución y el funcionamiento de los Sindicatos, a las 
cuales nos referiremos en esta nota con la cual co
menzamos el estudio de la Reglamentación Sindical.

Al respecto cabe señalar que según se desprende de 
los “Considerandos” que preceden y fundamentan las 
normas reglamentarias, el propósito manifiesto de las 
mismas es procurar la constitución de nuevas orga
nizaciones sindicales que se ajusten a las prescrip
ciones del Decreto. En efecto, luego de señalarse que 
la disolución de la CNT “ha causado la desintegra
ción de la organización sindical que, en los hechos, 
existia en el país” , se expresa que esas circunstan
cias “ tornan necesario la adopción de urgentes me
didas que posibiliten la auténtica expresión de todos 
los trabajadores por la vía democrática del voto se
creto y obligatorio, a fin de que la vida sindical de 
la República renazca con la formación de sindicatos 
gremiales realmente representativos que puedan inte
grarse, por los medios previstos en el derecho vigen
te, en los grandes objetivos nacionales”.

Y  con el objeto de lograr esta finalidad, el Decre
to luego de proclamar enfáticamente que, “la cons
titución y el funcionamiento de los sindicatos gre
miales son libres” , agrega, “sin perjuicio de las limi
taciones expresamente dispuestas por la Constitución 
y las leyes respectivas", (art. 1?), sin que pueda sa
berse cuáles son las normas concretas que estable
cen tales limitaciones, como no sean las del propio 
Decreto

Asi en primer término, la reglamentación establece 
que para poder constituir un sindicato, los trabaia-

4

dores deben ejercer una misma profesiófT u oficio, o 
profesiones u oficios similares o conexos, o ejercer su 
actividad en un mismo establecimiento (art. 2?, inc. 2*). 
Esta disDosición que, como vemos, autoriza la consti
tución de sindicatos por profesión u oficio y sindica
tos de empresa o establecimiento, descarta la posibili
dad de formar sindicatos por industria integrados por 
trabajadores que ejerzan profesiones u oficios diferen
tes pertenecientes a empresas o establecimientos dedi
cados a una misma actividad, lo cual supone una pri
mera limitación al principio de libertad sindical con
sagrado en el Convenio Internacional del Trabajo de 
la O .I.T . N9 87, ratificado por nuestro país, en cuan
to el mismo no establece tal limitación.

Pero además, y en segundo lugar, la reglamentación 
exige que el trabajador no cambie de oficio o profe
sión, ni deje de ejercer su actividad por cualquier 
causa durante más de seis meses, pues de lo contrario 
queda automáticamente excluido del sindicato que 
integraba, salvo que se halle amparado en su seguro 
social.

En consecuencia, bastará que el empleador despida 
al trabajador para que éste pierda su condición de 
afiliado al vencimiento, en el mejor de los casos, del 
amparo al seguro de desocupación si tiene derecho al 
mismo.

En tercer lugar, el Decreto exige para la constitu
ción de los sindicatos un número de miembros no 
inferior al 10% del total de los trabajadores del gre
mio o del establecimiento (que en todo caso no podrá 
ser inferior a 15) y que además figure en la planilla 
registrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, lo cual permite que el empleador que no quie
ra que un trabajador se afilie a un sindicato no lo
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registre en la referida planilla, impidiéndole SST ejer
cer el derecho de libertad sindical, lo cual también 
contraría el Convenio N9 87.

En cuarto lugar, si bien dentro de un mismo gre
mio podrá constituirse más de un sindicato, solamente 
se considerarán legitimamnete constituidos aquellos 
sindicatos que llenen el requisito de su inscripción 
en el Registro Nacional de Sindicatos, que será lle
vado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Pero dicha inscripción se halla condicionada al exa
men de los estatutos, los cuales no pueden contener 
disposiciones contraria a la ley, a la moral, a las bue
nas costumbres, al orden público o al sistema demo
crático republicano de Gobierno (art. 12), a cuyos efec
tos, los sindicatos existentes y los que se constituyan 
en el futuro deberán presentar al Registro dos copias 
certificadas del acto de constitución en la que se in
cluirán los respectivos Estatutos.

De esta forma, la constitución de los sindicatos 
queda supeditada a una autorización administrativa 
previa y discrecional del poder público, contrariando 
abiertamente la disposición, del Convenio N9 87 que 
establece el derecho de constituir sindicatos sin nin
guna autorización previa y el derecho de redactar sus 
estatutos debiendo las autoridades públicas abstenerse 
de toda intervención que tienda a limitar ese derecho 
o a entorpecer su ejercicio legal.

El tema presenta un doble interés teórico y prác
tico a la vez, ya que según lo dispuesto en el Decreto 
existe un plazo de 90 días, a co.i .l r ue* ai ue «gocou, 
para que las asociaciones gremiales se ajusten a las 
normas sobre organización de los sindicatos previstas 
en dicho Decreto.
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GREMIOS IMPULSAN 
SOLUCIONES A LA
CRISIS DEL PAIS

Los delegados obreros en COPRIN , Mario No- 
gueira y Nelson Eecket fundamentaron su pedido 
de reunión de ese organismo para tratar nuevamen
te el tema salarial, con importantes datos estadísti
cos y un serio análisis de la situación económica de 
la clase; trabajadora, de los cuales extractamos 
continuación las partes sustanciales.

D O R  regla general, las resoluciones que
* se han adoptado en este organismo 

en materia de salarios, han estado acom
pañadas simultáneamente por el incre
mento en todos los precios de los artícu
los 'de consumo, con el agravante que 
éstos ha sido necesario pagarlos antes 
que el trabajador perciba el aumento de 
sus salarios, y ello ha llevado a la con
fusión a otros sectores de la población 
en el sentido que los salarios inciden o 
causan la inflación.

PROMOVER AUMENTOS GRAVANDO 
LAS GANANCIAS CAPITALISTAS

Los aumentos de salarios pueden rea
lizarse a costa de las ganancias capita
listas y en todo caso, como el salario 
es sólo una pequeña parte del costo de 
la mercadería, el incremento de aquéllos 
de ninguna manera justifica los aumen
tos desmesurados 'de precios fijados por 
COPRIN en cada ajuste salarial.

El año pasado desminuyeron los sa
larios reales y el producto bruto interno, 
pero creció la plusvalía capitalista, sobre 
todo de los sectores vinculados a la agro
pecuaria y frigoríficos.
‘ El Instituto de Economía calcula en 
907000 millones de pesos lo que los ca
pitalistas despojaron a los trabajadores 
con respecto a los niveles adquiridos a 
lo largo de dos décadas anteriores.

Estimaciones realizadas luego del cen
so industrial de 1968, nos muestran que 
en nuestro país, por cada cien pesos que 
pagaron de salaiios, se llevaron prome- 
dialmcntc 325. aunque hay sectores, co
mo la industria del tabaco, que tiene una 
cuota de plusvalía de 1.890%, es decir, 
que con 25 minutos de trabajo, el obrero 
repone su salarios a la empresa, y tra
baja 7 horas y 35’ generando ganancias 
para la misma.

LA CRISIS EN CIFRAS

A  partir de 1968, el costo de vida ha 
auentado en 889.40%, estando actualmen
te fijado el salario mínimo vital en 252.700 
pesos nominales. Sin embargo, la reso
lución de COPRIN de julio de 1973 es
tablece salario mínimo nacional de 60.515

pesos, menos de la cuarta parte de aquél.
Desde enero del 68 a la fecha, los suel

dos han aumentado en la actividad pri
vada un 492, 38%, siendo necesario un 
incremento de 67,02 para recuperar to
talmente el nominal de esa fecha.

La situación de la clase obrera se ve 
agravada por la desocupación a causa 
de la paralización industrial en sectores 
importantes como curtiembres y textiles. 
En este último sector sumarán 6.500 los 
desocupados en los próximos 15 días por 
falta de lana, y a esto se agrega la prohi
bición del gobierno brasileño de no ex
portar algodón a nuestro país.

El número de trabajadores paralizados 
como consecuencia de los despidos al 
amparo del decreto del 4 de julio —que 
creemos debe ser derogado— ya llega 
a 1.400.

PROMOVER SOLUCIONES REALES 
X  DE FONDO

“El proceso inflacionario tiene como 
causas de fondo la estrechez de la pro
ducción, en los marcos del latifundio y 
la dependencia externa, lo que ha dado 
lugar a un estancamiento en la tasa de 
ahorro, a la fuga de capitales y al en
deudamiento con el exterior, y las pre
bendas otorgadas a bancos vaciados, fr i
goríficos y otros grupos económicos.”

La crisis sólo puede superarse con pro
fundas transformaciones estructurales, 
asentadas fundamentalmente en la Re
forma Agraria, Nacionalización de la 
Banca y del comercio exterior, industria 
frigorífica, etc.

LAS PROPUESTAS OBRERAS

Lo que se necesita no es disminuir el 
consumo sino acrecentar la producción, 
desarrollar fuentes de trabajo e indepen
dizar la economía.

En lugar de una “política de libera
ción de precios” , es necesario subsidiar 
los artículos de primera necesidad, aten
diendo las necesidades del pueblo” .

“Reclamamos aumentar el salario mí
nimo nacional a S 98.400, extendiéndolo 
al trabajador rural y equiparando los sa
larios del interior con Montevideo.”

. “ Instalación de comisiones paritarias 
por industrias, sectores, entes. Adminis
tración Central y Municipios, que deter
minen los ajustes particulares que co
rresponden en relación al salario, cate
gorías, evaluación de tareas y primas por 
antigüedad. , ,

Se debe ir a la ampliación del salario 
familiar, a cuyos efectos las patronales 
deberán aportar a las respectivas cajas 
de asignaciones un 6% dél salario vigen
te que será redistribuido al igual que el 
salario familiar, incluyendo a desocupa

dos y jubilados.
Reclamamos duplicación de compensa

ciones por asignación familiar y hogar 
constituido, aplicando el decreto 837 del 
29 de diciembre para su financiación.

Para lograr niveles aceptables de pro
ducción, lo primero es asegurar un nor
mal abastecimiento de materia prima. 
Aplicación de la ley de subsistencias, in
terviniendo todos los stocks de lanas y 
cueros de barracas y estancias que no 
venden a la espera de mayores precios.

SEMANA
SINDICAL

BUGALLO INTRANSIGENTE. NO A 
AUMENTOS DE BENEFICIOS 
SOCIALES

El Ministro de Trabajo Marcia Bu- 
gallo continúa oponiéndose tenazmen
te a la duplicación de los beneficios 
sociales (hogar constituido, asignación 
f< miliar, etc.) impulsada por el pro
pio Consejo Central de Asignaciones 
Familiares.

Como se recordará, el Dr. Mattos no 
fue reelecto en su cargo de Presidente 
de ese organismo (como había ocu
rrido durante varios años) luego de 
mantener una dura batalla contn la 
posición del ministro, ya que —según 
os tenía— Asignaciones tenia los loa
dos y la financiación necesaria para 
multiplicar por dos la prestación de 
benef.cios sociales a los trabajadores.

El Presidente actual de Asignacio
nes, Coronel Eugenio Ibáñez. com
parte, al parecer, la posición de Mat- 
tcs, con lo cual el Ministro Bugailo 
se ha transformado en el único dis
crepante visible con los aumentos.

LA  JUSTICIA REPONE A 
DESTITUIDOS DE UTE

El Tribunal de lo Contencioso Ad
ministrativo comunicó al Directorio de 
UTE su resolución de que sean res
tituidos en sus cargos las funcionarios 
destituidos, entre 1 s que se encuen
tran dirigentes sindicales de P rca  tra
yectoria, como Turianski, Casanova, 
Zorrón. Dutremt, etc., con lo cu-i que
da demostrada la Ilegitimidad de las 
sanciones aplicadas por los jerarcas, 
con una clara connotación política y 
antlgremial.

ASAMBLEA DE UNTMRA APROBO 
LA PLATAFORMA 

REIVINDICATI

La Asamblea General de la UNTM
RA aprobó la plataforma reivindica- 
tiva elaborada por la dirección del 
gremio y ratificada por el Plenario

de Delegados que incluye: Derogación 
del Decreto del 4 de julio; reposición 
de despedidos; cumplimiento del.con
venio bipartito del 8 Ue agosto sobre 
evaluación de tareas en toda la indus
tria; prórroga de las Bolsas de Tra
bajo en Roberto Miles, Inyecta Metal, 
Indusa, Erosa, etc.; condiciones de sa
lubridad en ios lugares de trabajo; 
horario continuo; inscripción del per
sona] en planillas; aumento inme
diato del 35% sobre los salarios ac
tuales y un mecanismo que regule los 
futuros.aumentos en cada gremio.

SUNCA RECLAMA PAGO DE 
SALARIO VACAClONAL

Los trabajadores de la construcción 
continúan sus movilizaciones por el 
pago 'del Salario Vacacional corres
pondiente al pasado ejercicio, cuyo 
cumplimiento no ha sido efectuado por 
¡a mayoría de las empresas.

Pese a la prohibición existente de 
cualquier organización intergremial, el 
Ministerio de Trabajo confirmó la de
signación de representantes de la 
amarilla CUT para actuar en “repre
sentación” de los trabajadores en la 
comisión para el mejor goce de la li
cencia anual y del Salario Vacacio
nal, en -la actividad privada.

También se confirmó la destitución 
del delegado del SUNCA en la Co
misión Honoraria, de Asistencia Mé
dica del Seguro por Enfermedad de la 
Construcción (CHÁMBEC).

SUANP SE M OVILIZA CONTRA 
ARBITRARIEDADES

El activo de comités de base del 
SUANP resolvió ayer movilizarse con
tra las violaciones a las leyes labora
les efectuadas por el Directa io de ia 
Administración Nariona] de Puertos: 
despidos, planillas de trabajadores en 
"di. ponibiL'Jad” , etc. y por el cum
plimiento de aumentos salariales del 
presupuesto Í973.
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EGRESADOS

REAFIRMAR LA 
AUTONOMIA
P , ORIENTAL ha requerido la opi

nión de la Dra. Lía Coutinho 
de Prato, candidata al Claustro G e 
neral por el orden de egresados de 
la Fac. d.e Derecho y Ciencias So
ciales. Integra la lista 58 cuyo le
ma es “Por la  Defensa de las Li
bertades y de la Autonomía Univer
sitaria”.

“En primer lugar, estas elecciones 
para los que estamos bajo este le
ma no son ninguna novedad. Este 
grupo ha participado desde la pri
mera elección en el ámbito univer
sitario. Para nosotros, la obligato
riedad del voto no tiene importan
cia, porque siempre entendimos que 
era obligación de los egresados, in
tegrar los organismos universitarios 
tal como lo establece la Ley Orgá
nica. Por tal motivo, representan

tes de nuestra tendencia han ocu
pado. cargos en todos los Consejos 
Centrales y de Facultad”.

“En segundo lugar, dadas las cir
cunstancias en que se realiza la elec
ción y el enfoque que algunos sec
tores de opinión han adoptado, es
tas elecciones tienen una trascen
dencia que va más allá de la pro
pia vida universitaria. Por tanto, 
es importante, hoy más que nunca, 
reafirmar la autonomía universita
ria, entendida en todos sus aspec
tos, reafirmar la necesidad de una 
Universidad para el país, protago
nista del cambio ineludible que de
berá producirse, insertada en un 
país donde se respeten los derechos 
esenciales de la persona humana, 
las libertades individuales, dentro 
de una verdadera democracia.”

Escribe M arcos Lijtenstein

FEUD

EL DEBER DE 
PARTICIPAR

|TRANK BUENO, secretario del sec
cional Universitario del Partido 

Socialista y miembro del Comité 
Ejecutivo de la  FEUU, analiza bre
vemente, en este reportaje, la fe
cunda labor efectuada por la FEUU  
en estas elecciones.

"Porque saben que tienen en su 
contra una tradición liberal de la 
cual hizo gala durante mucho ¡tiem
po la propia burguesía. No se pue
de desconocer el sedimento de más 
de 50 años de batllismo por deste
ñido y rosquero que se manifestara 
últimamente. Allí cuentan las tra
diciones blancas jalonadas con re
beldías y levantamientos contra los 
atropellos.”

“Pero el sentimiento democráti
co no se basa únicamente en facto
res subjetivos provenientes de un 
Uruguay que ya ha muerto, sino 
de razones objetivas. De la  expe

riencia de las masas, particularmen
te en los últimos años, donde el 
enfrentamiento de clases se volvió 
claro y elocuente.”

“Como dice la  plataforma apro
bada por todos los centros:

Hoy no tenemos, como hemos' te
nido siempre, el derecho de parti
cipar. El nuestro dé hoy es un de
ber de emitir el voto, el deber de 
pensarlo, discutirlo y difundirlo. En 
una palabra, el deber de ser libres.” 

“La, Universidad es parte viva y 
activa del naís, está íntimamente 
vinculada al destino de nuestra pa
tria, como toda la tradición univer
sitaria indica y su ley lo consagra. 
Y  como consecuencia, la Universi
dad debe de estar como siempre lo 
ha estado, hoy más que nunca, al 
servicio del pueblo, y tener la vista 
puesta en los grandes problemas 
que afectan a nuestro país.”

POR UNA UNIVERSIDAD 
LIRRE Y COMPROMETIDA

Marcos Lijtenstein, Licenciado en Psicología, 
integra la lista de Egresados de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias para la Asamblea Ge
neral del Claustro. A l frente de esta lista se en
cuentra el prestigioso dirigente de la enseñan
za, Prof. Víctor Cayota.

El relieve de los acontecimientos, cambia según las 
circunstancias en que ocurren. Episodios que pueden te
ner una resonancia más bien localizada, de pronto irrum
pen en l a . opinión, pública, llaman la atención, dando 
lugar a preguntas, dudas, polémicas. Así, las elecciones 
universitarias del próximo miércoles 12 de setiembre, don
de algo más que la disposición que obliga al voto, les 
da una perspectiva diferente. En efecto, no es novedoso 
que docentes, estudiantes, egresados, discutan sobre pla
taformas de orientación universitaria, hagan el balance 
del camino realizado, prefiguren etapas a recorrer, rati
fiquen la confianza en compañeros o discrepen con otros. 
Y  debe saberse, es fundamental que se sepa, que aque
llos los integrantes de los tres órdenes, no reservan pa
ra las instancias electorales esas deliberaciones y pronun
ciamientos. Está en el quehacer universitario regular el 
análisis de actuaciones y acontecimientos, el desarro
llo de asambleas, la transparencia de los actos de go
bierno interior, en suma, el elogiado o denostado —se
gún quien mire— cogobierrjo.

Los órganos de la Universidad, de acuerdo al art. 69 
de su Ley Orgánica de 1958 son;- el Consejo, Directivo 
Central, el Rector, la Asamblea General del Claustro, 
los Consejos de Facultades, los Decanos, las Asambleas 
del Claustro de cada Facultad y los órganos a los cua
les se encomienda la dirección de los Institutos o Ser
vicios. .

El artículo siguiente fija  la distribución general de 
competencias: “El Consejo Directivo Central, el Rector 
y la Asamblea General del Claustro, tendrán competen
cia en los asuntos generales de la Universidad y en los 
especiales de cada Facultad, Instituto o Servicio, según 
lo establece la presente Ley. Los Consejos de Faculta
des, los Decanos, las Asambleas del Claustro de cada 
Facultad y demás órganos, tendrán competencia en los 
asuntos de sus respectivas Facultades, Institutos o Ser
vicios, sin perjuicio de las atribuciones que competen 
en esa materia a los órganos centrales ni de la facul
tad de opinión que, en ios. asuntos generales, tienen to

dos los órganos de la Universidad” .
El Rector es electo por la Asamblea General del Claus

tro (art. 91?), en tanto que los Decanos son designa
dos por las respectivas Asambleas del Claustro (Art. 309).

Los tres órdenes están representados en cada uno de 
los órganos colectivos.

La Universidad, así dirigida, “ se desenvolverá, en to
dos los aspectos de su actividad, con la más amplia 
autonomía” . (Art. 59 de la Ley cit.), debiendo cumplir, 
conforme al Art. 2, los siguientes fines: “La Universidad 
tendráa a su cargo la enseñanza artística, la habilita 
ción para el ejercicio de las profesiones científicas y el 
ejercicio de las demás funciones que la ley encomiende. 
Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en 
sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y de
fender la cultura; impulsar y proteger la investigación 
científica y las actividades artísticas, y contribuir al es
tudio de los problemas de interés general y propender 
a su comprensión pública; defender los valores morales 
y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los 
derechos de la persona humana y la forma democrático- 
republicana de gobierno” .

He aquí, pues, un programa cuyo cumplimiento cabal, 
no puede proporcionar tranquilidad alguna a quienes, en 
fcambio, asientan sus expectativas dé predominio en la an- 
ti-cultura. Los partidarios —dentro y fuera de fronteras- 
de la más cruda apropiación privada de la riqueza so
cial, necesitan que los organismos de enseñanza ope
ren dentro de las reglas del sistema. Nada puede con
vertirse en una excepción válida para la rigurosa exi
gencia de alimentar sin tregua el sistema de explota
ción. Por eso, también los letrados tienen que ser "in
cultos” , aunque parezca una paradoja. Vale decir que 
no sólo el obrero y el campesino y el empleado, asimis
mo el estudiante y el profesional, el artista y el cien
tífico, tienen que palear sin desmayo el carbón para las 
fraguas del sistema. Sólo valen las iniciativas que per
feccionen un orden establecido que se quiere presentar 
como una profunda y definitiva ley de la naturaleza, 
para que no se comprenda que responde en realidad a 
leyes sociales pasibles —según e!_momento— de evolu
ción o de revolución. Toda disidencia, toda brecha cues- 
tionadora, es descalificada y, en los periodos críticos, su
primida.

Es claro que si la disidencia no representa una enso
ñación idealista, si se nutre en las raíces de las nece
sidades populares (recuerda Wilhelm Reich que para 
Marx ser radical signiifca “tomar las cosas por la raíz” ), 
si se tiene una segura base social —no menos real por
que se manifieste contradictoria—, se la podrá suprimir 
por períodos, pero no se la abatirá en definiiva. Con

uno u otro rostro resurgirá, reclamando satisfacción.
Ha dicho Sartre que una economía subdesarrollada ne

cesita —como su correlato— de una cultura subdesarro
llada. La engendra y la necesita.

La Universidad está limitada por las restricciones eco
nómicas y las condiciones sociales del medio. Es inevi
table que refleje las condiciones reales del contexto que 
la nutre.

Sin embargo caben las contradicciones entre lo que ob
jetivamente la dirección política del país procura y lo 
que a su vez la Universidad revierte a modo de cues- 
tionamiento de la realidad nacional y de proposiciones 
para vencer el subdesarrolo y la mentalidad subdesa
rrollante.

Aquí surge el ataque. Se dice de la Universidad que 
es una isla, lo cual es cierto y es falso. Es cierto, cuan
do procura rescatarse de las condiciones que se le quie
ren imponer y cuando hace de la democracia no de
clamada, la médula de su doctrina. Es falso, cuando se 
pretende que vive de espaldas al país. Precisamente 
porque no se vuelve de espaldas al país; porque inten
ta reencontrarse con las tradiciones más vivas, con las 
urgencias y las líneas decisivas de los procesos vigen
tes, porque apunta a un futuro que abra la satisfacción 
a los más y cierre el privilegio a los menos, se vuelve 
un blanco 'de ataques frenéticos. Piénsese en los reitera
dos ejemplos cruentos de los últimos años, en los cor
tejos que han tenido que plebiscitar en el dolor —como 
ha dicho Crottogini— la indignación frente al absurdo. 
Piénsese en las infamias contra los dirigentes represen
tativos, como es el caso de los Rectores Agorlo, Cassi- 
noni, Maggiolo.

Cuando han de renovarse los Claustros, he aquí las 
opciones de fondo. No porque la Universidad vaya a 
sustituir a la vida política y gremial. Sino porque tam
bién la representa, desde su órbita. La relevancia de 
estas elecciones nace del contexto de prohibiciones, del 
estrangulamiento ambiental. La trascendencia está da
da, no porque se inaugure una práctica en la Universi
dad, ya que no es el caso, sino porque se consulta a los 
implicados. Y  porque la consulta, inevitablemente ,no 
se restringe al área más delimitada de las cuestiones 
acafdémicas que atañen a la enseñanza, el aprendizaje, 
la investigación, la asistencia —o, en general, la exten
sión—. Los votantes dirán si quieren élites que sírvan 
con anteojeras las reglas del juego o, en cambio, una 
Universidad popular, creadora, por nacional, latinoameri
cana, abierta con capacidad crítica al saber universal. 
Que es como decir si quieren la Universidad sometida 
de una nación sometida, o la Universidad líbre y txuo- 
prometi'da de una nación soberana.

e l  o r i e n t a l
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• DANIEL STAGNO

Odontología, 24 años, 
actual consejero por 
el orden estudiantil. 
Primer candidato al 
Claustro General y 
segundo al Claustra 
de la Facultad.

“ Indudablemente, estas 
elecciones universitarias 
son un evento nacional 
de primera magnitud que 
debe ser enmarcado den
tro de la coyuntura que 
vive nuestra patria. Co
yuntura que se mueve 
en torno del problema 
de las alternativas: o de
mocratización consecuen
te o fascistización cre
ciente.

“La mejor forma de 
ser operante la primera 
de escás salidas es con
centrando nuestras fuer
zas hacia una gran mo
vilización de la FEUU, 
dando participación ac
tiva y protagónica a to
do el movimiento estu
diantil, con una clara op -' 
ción programática qu e  
apunte a aislar a los 
enemigos del pueblo. De
bemos tener claro tam
bién la necesidad de con
jugar el verbo de la uni
dad, factor indispensable 
para que la victoria sea 
posible."

•  M ARIA ROSA 
LONGONE

Derecho. Candidato 
al Claustro de la 
Facultad.

“El CED, a pesar de 
sus dificultades organi
zativas y de funciona
miento, ha avanzado en 
unidad y participación, 
haciendo de estas elec
ciones universitarias un 
hito fundamental en la 
consolidación y desarro
llo del centro. Teniendo 
claro que un centro fuer-- 
te y organizado es nues
tra principal herramien
ta en la lucha contra la 
dictadura y sus medidas 
represivas contra la Uni
versidad.

En, pos de este objeti
vo, las primarias disi
dencias se solucionaron, 
aunándose criterios en el 
apoyo a una plataforma 
amplia, un lema gremial 
abierto y una lista úni
ca, en una multitudina
ria asamblea.

El MUN se abstuvo, 
debido a su posición, de 
presentar plataforma, le
ma y lista propios, basa
dos en un mal entendi

do pluralismo democrá
tico que perdía de vista 
la necesaria unidad gre
mial en esta coyuntura 
electoral en que la de
recha fascista clama por 
el voto en blanco, echa 
maldiciones sobre la Uni
versidad y el estudian
tado y se regodea con 
las divisiones circunstan
ciales que allí puedan 
surgir, aunque nosotros 
sabemos que e s t a m o s  
unidos en la lucha con
tra los propósitos oscu
rantistas y regresivos de 
la dictadura.”

•  JULIO PEIXOTO

Ciencias Económicas. 
Integrante del Co
mité Ejecutivo de la 
FEUU. Candidato al 
Claustro de Ciencias 
Económicas p o r  el 
orden estudiantil.

“Sabemos de las duras 
instancias que debemos 
enfrentar. Muchos han 
s i d o  los métodos que 
han empleado en el co
rrer de los años para 
acallar la libre expresión 
del pensamiento univer
sitario. La historia ha en 
señado también que aque
llos que intentaron aca
llar su vdz tienen en 
la universidad un irre
conciliable enemigó, uti
lizando la intervención, 
violando su autonomía 
abiertamente p a r a  im
pedir la libre decisión 
de sus miembros. Vemos 
como dia a día se inten
sifican las campañas de 
calumnias hostiles a la 
Universidad, y los ata
ques de las bandas ar
madas que actúan Im
punemente, en el correr 
de estos días fueron rea- 
1 i z a d o s dos atentados 
fascistas, uno contra el 
centro de estudiantes de 
derecho y el último el 
día 3 a las 18 y 30 en 
el hall de la Universi
dad, utilizando armas de 
fuego. Nada distinto po
demos esperar de quie
nes han alimentado per
manentemente el engaño 
y procurado sembrar la 
confusión, han ahogado 
f i n a n ci e lamente a la 
Universidad y vulnerado 
reiteradamente su auto
nomía.

‘No admitiremos ni re
conoceremos la intromi
sión en la enseñanza de 
quienes han demostrado 
cuáles son sus principios 
educativos, que preten
den domesticar con el 
uso de la fuerza y de la 
menttra.''
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LA CASA SEL EKGBAKAJE

0u © M E N TAL consultó a la Química Farmacéutica 
Liman Frioni candidata por el sector docente para el 
claustro de la Facultad de Agrohomia.

Los docentes universitarios en estas elecciones, como 
en todas las que lo precedieron, participan mediante 
plataformas y listas elaboradas en el seno de las asocia
ciones gremiales de cada Facultad. Es el gremio unido 
el que resuelve en discusiones francas entre todas las co
rrientes de expresión, los problemas concretos del co
gobierno. los asuntos vinculados al quehacer de cada 
centro, las actividades propias del gremio. Es así que 
el gremio docente se presenta también en esta instancia 
electoral unido, votando lista y lema único, reafirmando 
el sentido de estas elecciones, en primer lugar levan
tando las banderas de las libertades, y también por la 
ratificación del programa democrático, avanzando y an- 
timperialista presente y guía de todos los sectores uni
versitarios asi como también el necesario respaldo a la 
unidad de todo el pueblo como cauce de lucha y triunfo.

En cuatro Facultades, sin embargo, surgieron listas que 
respondían, en alguno de los casos, a una franca acti
vidad partidista, en otros sectores de derecha descono
cieron el criterio gremial.

Nuestro sector, como toda la Universidad, es hoy más 
que nunca el blanco de los grupos más regresivos del 
país que pretenden impulsar el voto en blanco, luego 
de comprender que en esta elección saldrán derrotados. 
Los que buscan la destrucción de la Universidad han 
hecho un balance de las elecciones, y sabiendo que las 
pierden, ahora recomiendan el voto en blanco tratando 
de desprestigiar una elección de la que saldrán mal pa
rados. Han realizado provocaciones en el pasado, y las 
volverán a realizar, tienen múltiples medios para ello 
y las bandas fascistas a su servicio. Desesperados se de
baten ante una inmensa corriente universitaria que se 
expresa por una multiplicidad de listas presentadas en 
los tres órdenes.

Todas estas listas en su diversidad apuntan, sin em
bargo, a una propuesta común sobre la Universidad. 
Propuesta que pasa por levantar la bandera de la autor 
homía, pero que no se limita solo a esto. Incorpora co
mo elemento fundamental la exigencia de que se ter
mine con la asfixia económica que desde el año 68 so-

fiorta la Universidad, la que está resistiendo toda la 
abor universitaria, la que sólo es mantenida gracias á 

los obstinados esfuerzos de docentes, funcionarías y es
tudiantes.

LAS LISTAS QUE SE VOTAN
Con mo'ivo de la inminente realiza- “EL ORTENTAL” reproduce la nómina

cióu de la:-, elecciones universitarias, de las dis’ intas listas que en los diversos
órdenes y Facultades ha resuelto 
apoyar el Partido Socialista.

ORDEN ESTUDIANTES

Agronomía
Arquitectura 
C. Económicas 
Derecho 
Qu.miea 
Medicina 
Ingeniería 
Odontología 
Hum. Ciencias 
Vete '.aria

Claustro
General

69 
39 
67 
47 
43

122
101
20
28
70

Claustro
Facultad

68
38
66
46
42
15
99
21
27
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

INGENIERIA CONSEJO

ORDEN EGRESADOS

(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.

Claustro
51

114
95

58.55
8.9
162

79.82
72
77

131

Claustro
50

113
96

59.60
10.11

163
80.83

73
78.174

132
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Uruguay, que hace algunos años ,no muchos, estaba conside
rado como uno de los paises con una población don alto indice de 
nutrición, está cayendo rápidamente, casi diríamos en forma verti
ginosa, hacia el grupo de las naciones más desnutridas del mundo, 
situándose ya entre las peores en la materia. Basta significar que 
actualmente, el 40 por ciento de los niñcis que ingresan a los Hos
pitales Pereira Rossell y Pedro Visca lo hacen por una pronunciada 
falta de alimentación adecuada, o sea anemias hipocrómicas, lo que 
a la larga puede ser factor fundamental en el sistema nervioso del 
niña

B E R O  no solamente el niño se ve afee- 
■ tado por la falta de alimentos que 
padece nuestro país. También el adulto 
pese a su mayor resistencia, se está de
teriorando aceleradamente en su contex
tura física. El trabajador, que necesita 
mantenerse fuerte para cumplir sus joma 
das de labor, por falta de alimentos con 
suficientes proteínas, termina esas Jor
nadas totalmente agotado, y la explica
ción correcta es precisamente la paula
tina merma de su poder físico - anímico. 
Con el correr de los meses de continuar 
la situación actual, el trabajador termi
naré siendo un verdadero autómata, que 
se mueve por puro instinto, sin reflejos 
apropiados para dedicarse a sus tareas 
habituales en sus medios de trabajo.

Esto, ya no es una utopia, y lo señalan 
los trabajos que muchos médicos han 
iniciado tras exhaustivos estudios con los 
niños y mayores que debieron ser aten
didos en los distintos centros asis ten
dales del país.

Evidentemente, el uruguayo, el habi
tante de este país, carece totalmente 
de las proteínas necesarias para mante
nerse en perfectas condiciones de ren
dimiento. Hay carencia total de proteí
nas de origen animal y la alimentación 
actual es con la base de papas, arroz y 
fideos, aún cuando ya también falta 
este ultimo alimento, por cuanto, como 
es notorio, falta harina de trigo preci
samente por una inadecuada planifi
cación. También fue necesario en un 
país netamente agrícola como el nuestro, 
importar panas de Israel, nación ésta 
con pocos aiax.de existencia.

Se calcula que un niño, para Ir ade
cuando su estructura física, para adqui
rir la necesaria fortaleza, debe consumir 
w  gramos de proteínas animal por día.

Asi lo exige su crecimiento y formación. 
Pero en ios momentos actuales y desde 
hace algunos años, la Inmensa mayoría 
de los nacidos en este Uruguay, están 
muy lejos de alcanzar ese índice. Una 
persona adulta, con trabajo fuerte, ne
cesita también ese indice proteico y si 
no lo tiene va debilitándose poco a poco 
hasta terminar en un ser sin fuerzas 
e incapaz de producir de acuerdo con 
las exigencias de su trabajo y su rendi
miento será casi. nido. El engranaje de) 
país va cayendo entonces en algo tan 
anodino que, a la larga repercutirá en 
todo el andamiaje económico del que 
tanto se habla en las esferas guberna
mentales, sin tenerse en cuenta precisa
mente este importante factor humano.

LA MORTALIDAD IN FANTIL

Hemos mencionado que el 40% de los 
niños que se internan en 106 hospitales 
es por causas de desnutrición probada. 
V  ya va siendo alarmante las muertes 
por tal causa. Desde principios de siglo, 
la curva de mortalidad infantil en nues
tro país fue descendiendo paulatinamen
te. El descenso se acentuó a mediados de 
la cuarta década, pero se estancó desde 
1949 con determinados picos. Y  en los 
últimos años, la mortalidad infantil tie
ne como causa la desnutrición, un 24%, 
sin contar el año 1972 y lo que va del 
73. En el interior, las tres primeras cau
sas de muerte Infantil se deben a des
nutrición, diarreas y problemas respira
torios agudos. Desde luego que la dia
rrea y en muchos casos el tercer punto, 
son debidos a desnutrición e inadecuada 
alimentación. En Montevideo, la desnu
trición es la segunda causa de muerte 
infantil.

El 40% de las niños que ingresan a los hospitales, 
lo tiacen por desnutrición
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Esta es la vida de miles y miles de uruguayos

Conviene hacer algunas comparaciones. 
Mientras que nuestro país se estancó, ya 
que la mortalidad descendió solamente 
en los últimos diez afios (sin contar loe 
dos últimos) en un 6% en Chile, pese 
a sus problemas anteriores muy conocidos, 
la mortalidad viene descendiendo soste
nidamente con porcentajes bastante ele
vados: 34%. En Suecia descendió un 30% 
y en Japón, por citar a un país que te
nía un alto indice de mortalidad, la cur
va descendente fue de un 58%.

En el año 1971 fallecieron 2.663 niños 
de hasta un año de edad. La cuarta 
parte de esa cifra en el interior repe
timos, fue a causa de la desnutricióh 
y en Montevideo el porcentaje fue ma
yor. En los dos últimos años si bien 
no se tiene datos exactos, se entiende 
que el porcentaje de muertos por estás 
causas fueron superiores. Y  el promedio 
va ascendiendo rápidamente y llegará a 
cifras mayores si no se llega a la so
lución del problema alimenticio.

Una destacada profesional dijo enfáti
camente refiriéndose al tema: “en un pais 
como éste, con este clima y sin los pro
blemas naturales de otros, esta cifra es 
importante y no debiera, por raasnes ló
gicas, ser tan elevada*. Pero la  ventad 
es que la cifra se va quedando atrás y 
no precisamente por disminución, sino 
todo lo contrario.

LOS CALCULOS Y  LA REALIDAD

Las estadísticas demuestran fehaciente
mente, que para subsistir, son necesarios 
más de 240 mil pesos por núcleo fami
liar. Pero analizando la situación, muy 
pocas son las familias que llegan a esas 
cifras. Hay más o menos medio millón de 
jubilados y el promedio no alcanza a 
cubrir la cifra de 30 mil pesos mensua
les. Un empleado público no llega al

£romedio de cien mil pesos mensuales.
o mismo sucede con el empleado de co

mercio o el obrero de fábrica e indus
tria en general. Cabe entonces la pre
gunta: ¿aún en el caso de haber sufi- ’ 
cientes proteínas animal, cómo se llega 
a la adquisición de ese alimento? ¡La 
respuesta no surge sino con otra gran 
interrogante! El pueblo sufre de ham
bre. Y  si no, veamos esto: un quilo de 
carne ptaada postveda cuesta 1.650 pe
sos (oasí el doble de lo que costaba la 
carne antes de la veda); un quilo de 
pollo cuesta más o menos lo mismo, con 
el agravante de que lo aprovechable es 
muy inferior por los huesos; una do
cena de huevos cuesta actualmente 700 
pesos; carne de cerdo hay poca y su costo 
es prohibitivo también para los bolsillos 
modestos. Quedaría en pie solamente el 
pescado. Pero es evidente que el abasto 
es insuficiente y, además, el costo tam
poco es muy accesible que digamos.

Un técnico en la materia, tal vez quien 
más conoce sobre el problema pesquero 
en Uruguay, afirma que en estos mo
mentos, se necesitarla el triple del abasto 
actual para satisfacer la demanda de la

población. Y  quienes más padecen las ne
cesidades de ese valor alimenticio son los 
habitantes del Interior del pais, en donde 
casi no se vende pescado. Y  precisamen
te la población de campaña es la que 
más está padeciendo enfermedades de 
desnutrición, desde luego que sin des
cartar los padecimientos de los habitan
tes de Montevideo.

Refiriéndonos otra vez al niño en si, 
que necesita imperiosamente para su for
mación y crecimiento valores alimenti
cios superiores, la situación es tremenda: 
se calcula que debe tener en su alimen
tación, por lo menos, además de las pro- 
telnan enunciadas, un litro de leche dia
ria. Y  este alimento está, como se sabe, 
bastante escaso y cuesta nada menos que 
150 pesos el litro. ¿Cuál es la familia que 
con tan bajos ingresos mensuales puede 
suministrarle a sus hijos un litro de le
che a cada uno de ellos?

Ya es dable observar a  los escolares, 
que antes llevaban a la escuela una pe
queña merienda, consistente en algún 
bizcocho o un pan con algún fiambre, 
ahora no pueden hacerlo pues sus pa
dres no están en condiciones de sumi
nistrarles el alimento: un bizcocho, el 
más barato, cuesta en la panadería 23 
pesos; un pancito 15 pesos. Y  los fiam
bres, los más económicos, están por en
cima de los 300 pesos los cien gramos. 
Se terminaron, pues, las meriendas para 
los escolares. Y  aquellos clásicos termitos 
con el café con leche, ya no exiten. Las 
escuelas están Imposibilitadas, por falta 
de recursos, de suministrarles a los niños 
el vaso de leche. ¿Recuerdan ustedes 
el programa del Frente Amplio? Medio 
litro de leche para cada niño. ¡Cuán ne
cesaria sería en estos momentos, para 
nuestros niños, esa Iniciativa que fuera 
risueñamente comentada por la oposi
ción!

¿Y él trabajador qué? En éstos mo
mentos, tí obrero que no puede dirigirse 
a su casa al mediodía, pasea durante tí 
receso por las calles. Y  no se alimenta. 
El clásico churrasco de los albañiles al 
pie de la obra en construcción terminó. 
El churrasco seco pero alimenticio que 
llevaba en su morral el trabajador de la 
fábrica, desapareció. Y  algunos, no to
dos, sólo pueden comer algún refuerzo 
al mediodía Las proteínas, pues, desapa
recieron de ese frugal almuerzo. Un obre
ro, con quien conversamos ai promediar 
la -tarde, nos dijo: “Cuando llega este 
hora, se me cae el martillo do las n a 
nos. Y  todos estamos igual. No sabemos
qué 1|OS pAS&”.

Los médicos si lo saben. Es la desnu
trición que se va apoderando de ellos 
p a ú l  atinamente, inexorablemente. El 
hambre está acosando a la población. Ib  
un paso firme hacia la inanición. Y  los 
hombres del futuro los niños de hoy, 
llegan a los hospitales padeciendo ya do 
agudos problemas de nutrición. Que fe 
la postre puede ser definitivo para ¿tf 
formación.

M IM E O Q R A F IC A
IN Z A U R R A L D E

LIBROS - FOLLETOS - BALANCES
PLANILLADOS - Listas de precio»

Retiramos y entregamos a domicilio TELEFONO 29 58 10

ALTEZA
refrigeración

Su Heladera vieja y 

descompuesta,

Cámbiela por una N U E V A  

D E SU PR E FE R E N C IA  

Refrigeración 

Reparaciones

EJIDO 1555 - TeL 98 73 45

CORTINAS DE «RR8LUI

De Madera, Venecianas, 
de Aluminio

E SPE C IAL ISTA  
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FARMACIA Y OPTICA SAEDO
Laboratorio y Análisis Clínicos 

Productos Veterinarios 

Perfumería Fina ..

JU AN  SAEDO  S A L L E
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M A R T A  J. D E  SAEDO
Optica

U R U G U A Y  373 - 377 
T E L . 127 - C AR M ELO

Transferencias y 
Títulos

Reempadronamientos y compro
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de títulos en 48 horas.
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De 10 a  12 hs» y de 13 a  19 hs.
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OPTICA Y FOTOGRAFÍA

“ JU AN  LACAZE”
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NOVEDAD
HISTORIA RURAL DEL URUGUAY MODERNO
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Tomo 3.
• Recuperación y Dependencia (1895-1904)
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Por Vivián Trías
El modelo argentino es el tercero que estudiamos en esta se

rie (véase “El modelo brasileño” y “El modelo peruano" en los 
dos últimos números de “El Oriental” : es hora de que aclaremos 
qué entendemos por la categoría histórica “modelo”.

No por cierto, la idea de que se trata de realidades absoluta
mente originales y excepcionales, que escapan, por ende, a las leyes 
generales de la historia. Esa es una tesis antimarxista sostenida 
desde ciertas perspectivas ultras y burguesas, sobre todo en rela
ción con los “modelos” revolucionarios.

Por el contrario, entendemos por “modelo” la confluencia en 
una sociedad viva y concreta — una combinación de formaciones 
económico - sociales diferentes y sujetas a la ley de la subordinación 
a la más vigorosa— , de las leyes universales de la historia, con las 
leyes específicas de la comunidad analizada. Desde otro ángulo: lo 
que la historia tiene de IG U A L  y lo que tiene de D ESIG U AL .

Tal concepción del “modelo” histórico la veremos plasmarse 
en el ineludible cotejo que hemos de emprender entre el argentino 
y el .brasileño. W M  H f !

•  LA AGONIA DEL POPULISMO Y 
LAS CAUSAS DEL GOLPE MILITAR  
DEL 26 DE JUNIO.

La frustración del populismo no fue 
acto subitáneo, un impacto “épatant”, 
sino un proceso accidentado y gradual, 
aunque rápido.

El populismo agresivo, progresista de 
los primeros tiempos —el acaudillado por 
Peiíón y Vargas—, discurrió en el con
texto de la larga crisis del imperialismo 
iniéiado cpn la 'depresión de 1929 y con
tinuada con la segunda guerra mundial 
y los primeros años de postguerra. Esa 
crisis se supera después de la guerra 
de Corea. El imperialismo ha recaptu
rado las riendas del estatuto colonial en 
las repúblicas latinoamericanas a media
dos de la década de los 50.

Entonces se acelera el soborno de la 
burguesía nacional, que se convierte en 
“burguesía asociada” a la burguesía me
tropolitana y genera el desarrollismo pro
yanqui; típico de los regímenes de Fron- 
dizi en la Argentina y de Kubischek en 
Brasil.

La persistencia de las fuertes corrien
tes nacionalistas y ' populares impide la 
estabilidad de la degradación “desarro- 
llista” del populismo y se produce una 
tentativa de renacimiento, de retorno a 
su primitivo status con Janio Quadros y 
Goulart en Brasil y con las últimas fa
ses del frondizismo y, en buena medida, 
con Illía  en Argentina.

Es esta postrer tentativa de retomar 
«as viejas banderas de lucha y de resistir 
la ya incontenible presión del Impe
rio, la que es arrasada por los golpes 
militáres del 1’  de abril de 1964 en Bra- I  
sil y del 26 de junio de 1966 en Argén*- I  
tina.

A  esa altura está en plena expansión g

el boom Kennedy -- Johnson en Estados 
Unidos y la explosión de poder imperial 
en todo el orbe asume prpporciones y 
ritmo avasallante.

El golpe incruento y técnicamente Im
pecable dirigido por Juan Carlos Onga
nía en la patria hermana de allende el 
Plata, no es un fenóméno claro, nítido 
desde el pique.

No hay duda de que estuvo rodeado 
de una expectativa popular favorable, de 
que barrió con realidades que la inmen
sa mayoría del pueblo argentino consi
deraba ineficaces y caducas (aunque al
gunas fueran, por cierto, muy respeta
bles). Pero, además, no hay que olvidar 
que un sector de la dirección obrera pe
ronista convalidó el golpe.

El “lobo” Vandor y Alonso, figuras 
máximas de la CGT, estuvieron presen
tes, sacó y corbata, en la adusta ceremo
nia que ungió a Onganía dueño absolu
to del poder en nombre de las Fuerzas 
Armadas. Los partidos políticos fueron 
disueltos, la ■ Constitución fue sustituida 
por el “Estatuto de la Revolución Argen
tina” y se cambió 'drásticamente la inte
gración de la Suprema Corte de Justicia.

En apariencia era borrar y  cuenta 
nueva.

El propio Perón alentó esa expectativa 
favorable, ese crédito abierto a la dicta-, 
dura militar. Sus palabras fueron éne-
uivocas; “El gobierno militar surgido
el golpe de Estado del 26 de junio, ha 

expresado propósitos muy acordes con lo 
que nosotros venimos propugnando desdo 
hace más de 20 años. Si estos propósi
tos se cumplen tenemos la obligación de 
apoyarlos” .

Esta confusión no era gratuita. Es que 
el propio régimen era, por entonces am
biguo, y lo siguió siendo hasta que en 
marzo de 1967 se designa Ministro de 
Economía a Adalberto Krieger Vassena,

ejecutivo de varias grandes empresas 
yanquis y que jugó en Argentina el rol 
que su par, Roberto Campos, desempeñó 
en Brasil.

De junio a marzo no faltaron indicios 
reveladores.

La intervención de las Universidades 
y la represión brutal contra docentes y 
estudiantes, la “noche de los bastones 
largos”, la política atentatoria contra los 
ferrocarriles, etc., apuntaban en un sen
tido. Asi como el tímido plan de desa
rrollo para la revitalización de la paupe- 
rizada Tucumán, apuntaba en otro.

La indecisión provenía de la heterogé
nea conjunción de sectores sociales que 
rodearon al nuevo poder. Pero en los pri
meros meses de 1967 se disipó la bruma, 
desaparecieron las hesitaciones y el Tte. 
Oral. Onganía adoptó opciones claras y 
tajantes.

¿Cuáles fueron, o en qué consistieron?
Uno de los más graves problemas que 

enfrentaba la Argentina de los 60, era su 
inadaptación a la nueva fase del capita
lismo, monopólico - estatal y de Integra
ción mundial en tomo a Estados Unidos.

La estructura Interna argentina había 
sido moldeada por el Imperialismo in
glés y cuando éste fue sustituido por el 
yanqui, e ldesarrollismo frondizlsta tentó 
un nuevo ajuste de corta duración. Pero 
en los 60 el desafío era impostergable y 
doblemente acuciante para la Argentina. 
Por un lado, porque las nuevas estructu
ras de la economía imperialista distor
sionaban profundamente las tradicionales 
leyes de su funcionamiento; por otro, 
porque Brasil estaba logrando un ajuste 
orgánico y de sorprendente eficacia a los 
requerimientos del Imperio Integrador.

Sectores importantes de las clases do
minantes argentinas visualizaron el pro
blema con rapidez y certeza. El destino 
argentino no puede deslindarse de su 
rivalidad con el Brasil y este tópico está 
en la médula del proceso causal del gol
pe de junio de 1966.

El pretexto lo constituyó el episodio de 
la visita de un grupo de diputados pe
ronistas al Gral. Caro (entre ellos su 
hermano) y el casual encuentro, en su 
casa, con el recién designado Secretario 
de Guerra, Gral. Castro Sánchez.

Pero, en rigor, las reales motivaciones 
son mucho más hondas.

Entre ellas, la segura victoria del pe
ronismo en las elecciones nacionales pro
gramadas para comienzos de 1967. Y  en 
su trastienda, un nudo de razones econó
micas que Gregorio Selser sintetiza: 
“Cayó (se refiere a Tilia) por obra de 
los intereses petroleros a quienes el afec
tó al anular los contratos suscritos por 
Frondizi...; cayó porque los intereses de 
los fabricantes de especialidades medici
nales estaban hartos de que no se Ies 
permitiese aumentar los precios de sus 
productos; cayó porque los intereses de 
la Iglesia pre-conciliar refugiados espe
cialmente en esa fuente de ingresos que 
son las escuelas, colegios y universidades 
privadas, intentaban ahora el asalto a

las arcas y funciones públicas a las que 
les tomaron el gusto con los regímenes 
de Arturo Frondizi y José María Guido; 
cayó porque el sector bancario y de los 
seguros resentían de la competencia en 
un caso de las cooperativas de crédito y 
en el otro del INDER; cayó porque así lo 
quisieron la Unión Industrial Argentina, 
la Sociedad Rural Argentina y la Bolsa 
de Comercio”. (“El onganiato” ).

FUERZAS ARMADAS
. a.

Podríamos agregar; cayó por que sec
tores claves tie las clases dominantes y 
la cúspide militar pensaban que Hila, 
con su parsimonia liberal, estaba de
jando a la Argentina fuera de carrera 
en la puja por el sitial de subimperio 
privilegiado del imperialismo en Améri
ca del Sur.

Un despacho de AFP-AP, del 24 de no 
vlembre 'de 1965, explica la ruptura de1 
Comandante en Jefe del Epérclto, Tnte. 
Gral. Onganía, con el Presidente radi
cal: “Entre los motivos más claros de 
diferencia, fue la negativa de Hlia al re
querimiento de Onganía del pasado mes 
de abril, de que sé enviaran tropas ar- 
gentinas a la República Dominicana pu
ra formar parte de la fuerza de paz de 
la OEA”.

Otro fue la declaración de Onganía en 
el Brasil... sobre la necesidad de un 
esfuerzo concertado de los ejérictos la
tinoamericanos para combatir la in fil
tración guerrillera comunista”.

Es imprescindible que nos 'detengamos 
en el punto.

En primer término, ¿de dónde deriva 
la importancia político - militar de On
ganía?

Fue el jefe del bando azul en la pelea 
con el bando colorado (años 1962 y 
1963), defendiendo el profesionalismo y 
la férrea organización de la institución 
armaida.

Su actitud facilitó el retorno a las 
instituciones liberales, pero todo hace 
pensar que ello formaba parte de una 
estrategia política que, haciendo escalón 
en lilla, debía encumbrarlo, constítu- 
cionalmente, a la Casa Rosada.

Los críticos hechos de 1965 echaron 
por tierra el gambito.

No hay que olvidar que Onganía era un 
fervoroso y  disciplinado “cursillista” ; es 
decir, participante asiduo en los “cursi
llos de la cristiandad” que reunían a los 
afiliados de la versión argentina de la 
muy católica y ultrareccionaria “Cité 
cátholique” . Organización 'destinada a la 
tutela del poder, cuya idea central es 
conformar la estructura de “ los mil”  (los 
mil fieles militantes) que han de copar 
la trama del poder político y que se 
expresa en la revista “Verbe” .

En los cursillos de "Cité cátholique” 
argentina se planea el ascenso del Tnte. 
Gral. (4)

Este es un rasgo distintivo del "mo
delo” argentino; la incisiva influencia de
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la ultraaerecha católica. (“El catolicis
mo de extrema derecha y la cruzada con
trarrevolucionaria” , de J. Maitre).

Cuando se montó la “Operación Rep. 
Dominicana” , Washington envió la mi
sión Harriman a los países del sur con 
el objetivo de reclutar aportes para una 
fuerza interamericana que, con el pú
dico manto de la OEA, debía encubrir 
el zarpaso de Johnson a Santo Domin
go. El éxito de Harriman en Brasilia fue 
total, pero en Buenos Aires logró la in
mediata aquiescencia de Ongania y tro
pezó contra el terco rechazo de Illja. 
Con todo, prometió a los mandos argen
tinos que al frente de las tropas inter
ventoras figuraría un oficial de un pala 
pequeño. Grande fue la amargura del 
vértice militar argentino, cuando el de
signado resultó ser el Gral. brasileño 
Panasco Alvim. Y  peor todavía, cuando 
se supo que al frente las fuerzas brasi
leñas estaba Meira Matos, activo mili
tante anti-argentino.

En agosto de ese año Ongania visita 
Brasilia y firma allí, con su par, el ge
neral Costa e Silva, el famoso pacto de 
"las fronteras ideológicas”, particular
mente dirigido a la vigilancia de Uru
guay. De inmediato comete una pifia 
memorable al escribir una carta a su 
colega uruguayo, Gral. Gilberto Pereira, 
invitándolo a incorporarse a la filosofía 
del pacto de Brasilia. Este rechaza el 
envite y eleva a su gobierno la misiva. 
Resultado: mientras Costa e Silva afian
za sus posiciones en Brasil (no mu
cho después será Presidente), Ongania 
es acerbamente criticado en los circuios 
oficialistas de su país.

Los acontecimientos se precipitan, On
gania renuncia a su cargo y rompe con 
el gobierno. De ahi en adelante, con la 
colaboración activa de los hermanos Al- 
sogaray y con la maquinaria de lo que 
García Lupo llama el “partido cursillis
ta" a toda marcha, se prepara le golpe 
militar.

LA  TENTATIVA FASCISTA COLONIAL 
EN ARGENTINA

Los meses de indefinición fueron meses 
de reticencias y hostilidades de Was
hington al nuevo aspirante al satelismo 
mayor del continente.

El reconocimiento fue demorado inu
sitadamente, la embajada norteamerica
na elevó un informe desfavorable con 
respecto a las orientaciones económicas 
del nuevo gobierno y, más tarde, pasa
ron muchos meses antes de que el ex - 
embajador Edwin Martin (renunciante) 
fuera suplantado por un nuevo titular.

Las relaciones yanqui-argentinas re
cién se normalizan a fines de 1967, cuan
do ya Krieger Vassena está aplicando, 
a todo vapor, la receta fondomonetaris- 
ta del funcionario Steria Beeza (que lue
go inspirará la política económica de 
Pacheco en Uruguay).

El navicert norteamericano indujo el 
acuerdo argentino - brasileño en el co
no sur.

En febrero de 1968 se entrevistan en 
Brasil los cancilleres Nicanor Costa Mén
dez (argentino) y José Magalhaes Pinto 
(brasileño). Pactan una especie de co-sa- 
telismo, pero con supremacía brasileña. 
Es lo más que el régimen de Ongania 
pudo lograr en su pugna por el sublide
razgo de América del Sur.
Las Fuerzas Armadas argentinas, al igual 
que las brasileñas, en los últimos tiem
pos exhibían una importante corriente 
que se incorporaba, aceleradamente, a la 
burguesía industrial y financiera. Vale 
decir, la cumbre militar estaba siendo 
integrada a la estructura de clase do
minante del sistema oligarco - imperia
lista.

Rogelio García Lupo aporta pruebas 
irrefutables. En su libro "Contra la ocu
pación extranjera” se encuentra una lis
ta de más de 150 altos oficiales, miem
bros de los Directorios de grandes em
presas extranjeras y nacionales. Hay allí 
nombres muy notorios.

Veamos algunos:
Brigadier Mayor Federico AIsogaray 

(Cía. Gral. de Créditos S.A. — Autocar 
S.A.)

Gral. Eduardo Conessa (Inalruco S.A.)
Vicealmirante Pedro J. Gnavi (Mary- 

den S. R. L.)
Gral. Héctor Lombardi (Del Rosario 

Sociedad Anóniína).
Brigadier Hugo Martínez Zuviría (Trai 

ler de Monterrey —México— represen 
tan te).

Tnte. Gral. Arturo Ossorio Arana (Sig- 
ma S. A.)

Contralmirante Alberto Patrón Lapla- 
cette (Codimet S. A.).

Cnel. Luis C. Perlinger (Grain SRL).
Gral. Franklin Rawson (Avícola del 

Oeste S. A.)
Gral. Eduardo Señorans (Cía Avellane

da de Transportes S. A.)
Contralmirante Vernengo Lima (Sig- 

ma S. A.).
A  los que hay que agregar el propio 

Gral. Alejandro Lanusse, perteneciente 
a un grupo familiar oligarca con cuan
tiosos intereses en tierras, quebracha-

les e intermediación (ver "Alejandro La
nusse, general de ganadería” y “Los ne
gocios de Lanusse”, en “Mercenarios y 
Monopolios" de R. García Lupo).

Tal el nexo entre las Fuerzas Ar
madas y los grandes intereses, en la ten
tativa fascista colonial argentina.

Los altos oficiales comprometidos con 
el “big business” se entremezclan, en el 
gobierno y en los directorios, con altos 
ejecutivos como el propio Krieger Vasse
na.

Dispuso de inmediato, una devalua
ción “colchón” del 40% y una política 
estabilizado» de congelación salarial, a 
la vez que abría las espitas de la eco
nomía argentina al capital extranjero y, 
sobre todo, norteamericano.

Aquí el modelo argentino empieza a di
ferenciarse del brasileño. No se firma 
tratado de protección a las inversiones, 
por que la gravitación popular y nacio
nal del peronismo y, sobre todo, de la 
clase obrera, es muy vigorosa. Si bien 
es cierto que, en los hechos, la penetra
ción imperialista es facilitada de todas 
maneras, asoma la primer resistencia 
sustancial para que Argentina siga, mi
nuciosamente, los pasos del modelo brasi
leño. A  ello se suma la creciente rebel
día obrera, especialmente después que 
Perón denuncia al régimen como anti
nacional y antipopular. Y  ello no deja 
de influir, por cierto, en el hecho de 
que la afluencia de capitales privados 
y de ayuda financiera estatal 'de origen 
norteamericano, es incomparablemente 
menor que la que fluye hacia Brasil.

Con todo, la desnacionalización de la 
economía argentina es impresionante.

También García Lupo ha publicado la 
extensa nómina de poderosas empresas 
que pasaron de manos nacionales a ma
nos extranjeras y, en primer lugar, nor
teamericanas.

Entre ellas varios bancos.
El modelo argentino tuvo su breve es

tío de éxito.
En 1967 la tasa inflacionaria bajó, le

vemente, de un 32% anual a un 29%.. 
Pero en los años siguientes el suceso 
fue notable; 16.2% en 1968 y solo un 
7.6% en 1969.

Se pusieron en marcha obras de ino
cultable importancia como el complejo 
hidroeléctrico Chocón - Cerros Colora
dos y el túnel subfluvial que une las 
ciudades de Santa Fe y Paraná por de
bajo del rio Paraná.

Se empezó a construir lá primera usi
na de energía atómica en Atucha. Lo 
más significativo fue el ascenso del pro
ducto bruto interno; de un magro 2% 
en 1967, pasa a un alentador 6.8% en 
1969.

El éxito del modelo argentino es pa
ralelo, contemporáneo, ai éxito del mo
delo brasileño. El lascismo colonial fun
ciona sustentado por la explosión de po
der imperial y contrarrevolucionario de 
los 60, fundado, a su vez, en la formi
dable prosperidad interna del capitalis
mo norteamericano.

Pero ya en 1969 la crisis económica 
y monetaria del imperialismo muestra 
grietas inquietantes. La coyuntura inter
nacional vira. Si bien el régimen bra
sileño puede absorber y adaptarse a la 
nueva situación internacional crítica pa
ra sus intereses, no ocurre lo mismo con 
el gobierno Ongania 

Es que el ajuste, la congruencia de las
estructuras económico - sociales brasi
leñas con las nuevas modalidades a el 
imperialismo, es muy eficiente y lograau. 
En Brasil concurren las condicione^ m a 
teriales, objetivas, para el triunfo del las- 
cismo colonial. Dimensiones continenta
les, recursos naturales fabulosos, geopolí
tica privilegiada y 90 millones de ha
bitantes, que no solo proporcionan mano 
'de obra muy barata y manejable a las 
corporaciones multinacionales, sino que 
sus grupos medios (unos 20 millones) 
constituyen un excelente mercado para 
las industrias de electrodomésticos, auto
motores, etc.

Solo en esas condiciones Brasil puede 
erigirse en un eficaz subimperio y el 
éxito del fascismo colonial va de la ma
no con la posibilidad de ejercer efectiva
mente ese papel.

En cambio, Argentina no solo es un 
mercado mucho menos promisor y posee 
una estructura productiva muy difícil de 
atornillar con los requerimientos del im
perialismo norteamericano, sino que posee 
una clase obrera evolucionada, con una 
tradición de lucha y una conciencia de 
clase que la torna ingobernable para el 
sistema.

La geopolítica argentina está lejos de 
tener relevancia de la brasileña, con sus 
apreciadas costas frente a Africa y sus 
extensas fronteras con todos los países 
de América del Sur, menos Chile y Ecua
dor.

Brasil posee todas las condiciones pa
ra ser subimperio, Argentina no; y las 
inversiones privadas norteamericanas, 
así como el Departamento de Estado, su
pieron calibrar, sin vacilaciones, la di
ferencia. Una cosa es proponerse la 
“brasilcñización” y otra reunir aptitudes 
objetivas para “brasilefiizarse”.____________

LA CRISIS DEL FASCISMO COLONIAL 
EN LA  ARGENTINA

En cuanto viró la coyuntura interna
cional y empezó a agrietarse la política 
Krieger Vassena, las contradicciones del 
modelo argentino se agudizaron hasta el 
punto del estallido. La participación de 
los asalariados, tal como en Brasil, bajó 
del 42% del Producto Bruto Nacional 
en 1967 a 39% en 1969. Pero en la Ar
gentina, en las coordenadas político - 
sociales, argentinas, ello resultó explosi
vo.

En Brasil el populismo fue descuaja
do de sus goznes y aventado por la dic
tadura militar. En la Argentina se re
novó, se endureció y pese a que siem
pre hubo en él un ala capltulacionista y 
conciliadora, evolucionó, ideológicamente, 
a posturas socializantes.

En los primeros meses de 1969 la cri
sis económica golpeó duramente al pue
blo argentino, la recta Krieger Vassena 
se desmoronó y su primer fruto es el 
“coidobazo” del 29 de mayo de 1969.

La violencia guerrillera ya operaba en 
la Argentina, pero fueron las rebeliones 
masivas acaudilladas por la clase obrera, 
las que demostraron al régimen que es
taba derrotado.

Corrientes a mediados de 1969, Rosa
rio el 25 de mayo de ese año, Córdoba 
dos veces, La Rioja, Mendoza, Tucumán, 
General Roca fueron sacudidas por la 
eclosión de la violencia popular y obre
ra. Las masas acorralan al fascismo co
lonial.

En las provincias el capitulacionismo 
peronista tiene menos arraigo y allí se 
intensifican las contradicciones económi
co - sociales en función de la hegemo
nía subimperial, satelizado», que Bue
nos Aires —urbe y puerto— ejerce, des
de los años finales de la colonia, sobre 
el interior.

Es el esquema en que pelearon uni
tarios porteños y federales provincianos.

Las revueltas populares, con obreros y 
estudiantes a la cabeza, reviven el sen
tido de las desiguales batallas que li
braron Facundo Quiroga, el Chacho Pe- 
ñaloza y Felipe Varela. En el proceso cae 
Ongania y lo sustituye el Gral. Marcelo 
Levingston. Luego le toca el turno a 
éste y lo sucede Alejandro Lanusse.

Lanusse empieza a conciliar y ese as
tuto y sorprendente táctico que es Juan 
Domingo Perón lo enreda en “sus pro
pias piolas”.

Como lo explicó tantas veces, ha ga
nado tiempo para ahorrar sangre.

El 11 de marzo de 1973 la marejada 
del FREJULI clausura la experiencia del 
fascismo colonial argentino.

Pero para que ello ocurriera hubo de 
perfilarse otro e imprescindible factor.

En el desarrollo de la crisis revolucio
naria argentina, las leyes de la lucha 
de clases no se detienen en la puerta 
de los cuarteles. Las tendencias nacio
nales y populares, afincadas en la pe
queña burguesía y en los oficiales de 
origen social aún más humilde, renacen 
vigorosamente. La sublevación de Azul 
y Olavarría en octubre de 1971, fue un 
aviso.

Perón supo captar el fenómeno con su 
habitual perspicacia. En un muy comen
tado reportaje de “Mayoría” , proclama: 
“el ejército se divide en gansters y hom
bres de honor” .

Y  agrega que hay un 20 por Ciento 
contrario ai régimen.

“El ejército son los cuadros y los sol
dados son todos peronistas; de eso no 
le quepa la menor duda. Son todos gen
te del pueblo. Empiece por ahí. La gen
te joven 'del Ejército también”.

Ya lo escribimos una vez ( “Uruguay 
en la realidad Latinoamericana” , “EL 
ORIENTAL” del 30 de marzo de 1973): 
“Es falaz, es falso, es confusionista y 
peligrosamente reaccionario concluir que 
en la Argentina, el 11 de marzo, fue 
derrotado el "militarismo”. Como si allí 
la batalla hubiera sido entre civiles y 
militares. No, allí la lucha es entre pue
blo y oligarquía, entre patria e imperia
lismo. Fue derrotado el militarismo fas
cista colonial y fue derrotado por una 
alianza de la clase obrera de vastos sec-, 
tores de la pequeña burguesía y una 
parte considerable y valerosa de las fuer 
zas armadas”.

r
¡LA ESTA 

ESCUCHANDO¡
a  radio ■
V a n g u a r d i a

Ricardo
Paseyro

LEGADO 
DE UN 
CAUDILLO

PUBLICAMOS hoy un aporte 
r  de los compañeros de Dolo

res, que desde hace varias se
manas espera turno para salir 
a luz.

Los últimos acontecimientos por 
los que atraviesa el país, hacen 
tremendamente actual esta sem
blanza de un hombre que supo 
ser consecuente hasta la muerte 
con los principios que guiaron su 
paso por la vida.

Quienes hace dos años habita
ban Dolores, hoy no pueden me
nos que recordar con admiración 
a Ricardo Paseyro, aquel indis
cutido y gran caudillo, junto al 
Dr. Lorenzo Carnelli del Radica
lismo Blanco.

Su activa vida política, su enor
me peso popular en la zona do- 
loreña y sy, orientación en el 
grupo que lideraba, estuvieron 
signados por una clara vocación 
progresista sintetizada en la de

fensa de la soberanía y de 103 
sectores explotados de la sociedad.

Hijo de Antonio Paseyro (otra 
reconocida figura del Partido Na
cional) fue, durante la dictadu
ra de Terra, un acérrimo defen
sor de las libertades y de la ver
d a d e r a  democracia. Organizador 
activo de la lucha contra la ti
ranía, participó en el enfrenta 
miento de paso del Morían y en 
la manifestación que se hizo en 
Dolores el 4 de agosto de 1934, 
organizada por el “Comité por la 
Libertad y contfra la Dictadura"'

Su activa trayectoria lo ubicí* 
al frente de un diario local qu 
cuando se inició la dictadura te 
rrista, pasó a denominarse “ 
Hombre Libre” , y llegó a distri
buirse en todo el país. Desde al 
continuó su lucha por las liberta-* 
des y por una vida mejor para 
el pueblo trabajador. Y  en de
fensa de esos caros principios no‘ 
vaciló en unirse en metas con- 
cretas con otras fuerzas progre^ 
sistas, trazando rumbos • en su 
época.

La honesta vida del caudill 
blanco de Dolores constituye hoy 
un valioso antecedente de esta 
unión de les orientales de buena 
fe c.ue ya ha empezado a cuajar 
entre sectores mayoritarios del 
Partido Nacional y del Frente 
Amplio y que debe .ampliarse a 
todos los oue honradamente quie 
ren construir un Uruguay mejor,

Y  en este rumbo del caudill 
estaremos todos, seguros de la  vlc 
toria, dciando solamente de lado 
a los deleznables, a los que pre 
tenden hundir la patria artiguis 
y todo e^te levado his4órico aue 
nos. dejaron hombres de Ir  
tie Ricardo Paseyro.
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PROCESARIAN A VARIOS 
JERARCAS POLICIALES

R  ULTIMO CASO BE TORTURAS COCHO LA 
MEDIDA ¥ HASTA CERSÓSIHO CONSTATO CAS 
LESIONES OI PICANA T PROMETIO ÍIEHPLAR

SANCION A IO S JERARCAS RESPONSABLES

¿RENUNCIARA  
P. REVERBEL?

“DE FRENTE” : una de las más acabadas expresiones 
del periodismo audaz

Crisis y medios de comunicación (1)
zas la contrapartida de la avidez que existió hasta el 
día mismo de las elecciones. Por otra parte el gobierno, 
continuando su costumbre mordaza, clausuró definiti
vamente a “El Eco”, diario frenteamplista de la tarde
?ue combatió con recursos, no siempre legítimos, la in- 
luencia de la propaganda combinada que realizó la de

recha para torcer, tal como consiguió finalmente, el 
resultado electoral. Queremos significar con esta men
ción del vespertino offsset lo que significó el fin de 
un tipo de periodismo que tuvo una enorme significa
ción, en un claro está, corto período de tiempo. El éxi
to de los vespertinos, que se iniciara con la experiencia 
de “Extra” , se continuara con “De Frente” y “Ya” , ter
minó, sin ninguna clase de dudas, con la clausura de 
“El Eco” . El público, indudablemente quedó abrumado 
por ese periodismo brillante, de grandes títulos, ágil y 
mordaz, encarado fundamentalmente para dirigir todas 
las baterías contra el gobierno de la época. En ello in
fluyó, sin lugar a dudas la constante campaña de pro
paganda que masivamente realizara la derecha contra 
estos diarios, calificándolos de “mentirosos”. Quien ana
lice con frialdad estas publicaciones observará que nin
guna de ellas, en general, cometía faltas como las que 
se le asigna. Lo que pasaba era que su estilo periodís
tico las ponía muchas veces en el filo de la navaja, y 
las controversias que causaban muchas de sus primi
cias determinaban enormes escándalos políticos y el 
bombardeo constante de la prensa adicta al gobierno.

Este proceso de desprestigio ante las masas de estos 
diarios se debió, sin ninguna clase de dudas, a la ma
yor influencia que tienen los medios de comunicacio
nes de la derecha, muy superiores cuantitativamente 
que los que son voceros de los sectores populares.

En el marco de este ahondamiento de la crisis, que co
menzara en la fecha citada anteriormente, se dio un 
proceso de acentuación del apoyo oficial a su prensa 
adicta, en una evidente solidaridad de clase, lo que se 
sumó a la política realizada por la mayoría de las agen
cias publicitarias de volcar el grueso de los avisos a 
los diarios de la derecha, aunque estos tuvieran mucha 
menos significación en el mercado que otros de oposi
ción. Por otra parte la política del gobierno de congela
ción de salarios, y luego de aumentos que nunca estu
vieron acordes con el creciente costo de vida, hicieron 
que los costos de impresión de las empresas periodísti
cas, en el rubro sueldos, bajaran en los últimos dos años 
en casi un veinticinco por ciento.

Estos factores, y algunos otros, posibilitaron que al
gunas publicaciones como por ejemplo el diario ‘‘La Ma
ñana”, continuara saliendo con un tiraje que no supe
ra los siete mil ejemplares. Otro de estos casos es el 
vespertino “Acción”, que fue apuntalado durante un lar
go período por el gobierno con préstamos que escan
dalizaron a la opinión pública, el que en los últimos 
tiempos no superaba el tiraje del matutino citado. Al 
perder el Dr. Jorge Batlle el apoyo oficial para su dia
rio, por razones públicas y notorias, no tuvo más re
medio que cerrar las puertas del mismo, paralizando 
las máquinas impresoras más modernas y caras que exis
ten en nuestro medio.

TAMBIEN EL APOYO IMPERIAL

En estos momentos el diario que tiene mayor tiraje 
en nuestro medio no supera los 40 mil ejemplares, lo 
que le da contacto diario con casi 200 mil personas. 
Sin embargo no tiene la misma influencia sobre el mer
cado que tiene la televisión, medio ideal para promover 
la venta de productos masivos tales como alimentos, 
cosméticos, bebidas y algunos bienes semi durables co
mo automóviles y artefactos para el hogar (2). Sin em
bargo el alto costo de los aparatos de televisión, que 
ha .. determinado la congelación de su venta, en lo que 
influye claro está la crisis general del país, determina 
que se le siga asignando a la prensa escrita una im
portancia central en materia publicitaria, 1.' q e ha pro
vocado el creciente aumento ‘de los precios dei cenci- 
metro de aviso. Debido a estos piecios la publicidad 
está fuera del alcance de los empresarios de recursos 
modestos. Bor las razones aludidas no puede causamos 
‘sorpresa que los grandes anunciantes de los diarios uru
guayos sean nada menos que grandes corporaciones 
extranjeras, o anunciadores locales cuya publicidad es 
manejada por empresas publicitarias también dependien
tes de grandes corporaciones imperialistas.

Dentro de la rama de productos para la limpieza del 
hogar encontramos empresas extranjeras como Lever, del 
grupo internacional Unilever, Colgate-Palmolive. En cuan 
to a los productos de cosmética los anunciantes más im
portantes son siempre extranjeros: Pond’s, Kolynos, etc, 
etc. Las bebidas sin alcohol están representadas por la 
Coca Cola, Pepsi Cola, etc. En el área de las bebidas 
alcohólicas se distinguen SAVA (de Gancia), Cinzano, 
Martini. En cuanto a las empresas de automóviles, la 
publicidad corresponde fundamentalmente a empresas, al
gunas de las cuales publicitan productos con integra
ción nacional Ellas son fundamentalmente la General 
Motors, Ford, Ika Renault, etc. ,

Por otra parte otros supuestos avisos de aspecto na
cional, no hacen más que publicitar los productos de 
compañías extranjeras radicadas en el país. Esto ocurre 
por ejemplo con los de aceites comestibles, cuya fabri
cación está vinculada al grupo internacional de Bunge 
y Born.

Esta situación, como se comprenderá, determina que 
las posibilidades de presuntos competidores nacionales, se 
vea restringida totalmente por el poder económico de 
las grandes corporaciones extranjeras, que influyen en 
nuestro mercado con una publicidad que son las úni
cas en poder pagan

TODOS LOS HILOS A LAS MISMAS MANOS

Por otra parte la crisis que vivimos está provocando 
un paulatino proceso de deterioro en las agencias de 
publicidad nacionales, grupo al que comenzaron a en
cabezar las agencias pertenecientes a grandes corpora
ciones extranjeras, como por ejemplo J. Walter Thomp
son Uruguaya, la Mac Cann Erikson, etc.

El poder económico de estas agencias —en relación 
a su rama de actividad— las hace estar a la cabeza, 
sin ninguna clase de dudas del resto, especialmente las 
nacionales, que no pueden enfrentar de ninguna for
ma su influencia. Es de destacar que las dos agencias 
nombradas (3) facturaron en sus operaciones fuera de 
los Estados Unidos, en el último año el equivalente al 
52 por ciento de 1.700 millones de dólares, que fue e¿ 
total recaudado por todas las empresas que se dedican 
a esta actividad en ese país.

Sin embargo la crisis del país destrozó las más caras 
Ilusiones de los ejecutivos de estas empresas, que esta
ban facturando ganancias de tal magnitud que se llegó 
á afirmar que en ese momento la prensa era el nego
cio más lucrativo. La prosperidad derivada de los pre
cios internacionales que se pagaron por nuestra carne y 
nuestra lana en los períodos de guerra, dejó de ser tal. 
La rosca imperialista por otra parte ya había comenzada 
a liquidar nuestras posibilidades, estableciendo enormes 
succionadoras de divisas, llamadas vulgarmente barracas 
de lanas, industria frigorífica, banca, etc., limitando las 
posibilidades del país en todos los órdenes, y particu
larmente reduciendo las posibilidades del mercado inter
no cada día más paupérrimo. Este proceso afectó gran
demente a las empresas periodísticas, a tal punto, que 
a esta altura se puúde afirmar que la máquina rota
tiva de cualquiera de las nombradas es suficiente, por 
sí sola, de imprimir el volumen total de los periódicos 
que hoy circulan por Montevideo, alrededpr de 180 mil 
diarios, cifra que sigue bajando, paulatina. pero cons
tantemente, mostrando que el mercado existente es el 
talón de Aquiles que hace quebrar los dientes de todos 
los impulsores ’de agresivas técnicas propagandísticas.

Los estudios de mercado y la verificación de tiraje que 
realiza un organismo privado especializado —que actúa 
solamente entre sus afiliados con el fin de dar a las 
agencias publiictarias un panorama de la influencia en 
el mercado de cada uña de las publicaciones, advierten 
de un proceso de deterioro constante. Esas cifras, guar
dadas por los implicados celosamente, muestran un des
censo permanente en la venta, que tiene punto de es
pecial deterioro que comienza luego del último acto elec
toral de noviembre de 1971.

LOS QUE SE SALVAN DEL DERRUMBE

En esa fecha se suma a la pauperización del mercado 
interno una creciente indiferencia del público consumi
dor hacia los diarios que circulan en nuestro medio, qul-

------------------------------------------------------------- --
Los medios de comunicación de nuestro país (prensa, radio, T V , etc.) se encuentran 
al borde de una crisis absoluta, la que ya ha mellado las fuerzas de más de uno 
que ha quedado, sin remisión, en el camino. Intentar un análisis de los cambios 
cualitativos que estos medios han tenido que realizar, ante el hundimiento de un 
paiís que los lleva a rastro, es una tarea difícil, sin embargo trataremos de em
prenderla, en una serie de notas, con el mayor rigor posible, comenzando por la 
prensa escrita, quizás la más visiblemente afectada por todo este proceso.
En nuestro país la prosperidad resultante de la Segunda Guerra Mundial produjo 
una expansión del consumo de periódicos que llegó a 500 mil ejemplares diarios 
(1 ). Este dato, que fue manejado con justeza por Faraone, da el promedio real que 
se llegó en la década del 50, cuando las tres mayores empresas periodísticas de la 
época, “El País y El Plata”, “El Día” y “La  Mañana y Eli Diario”, se reequiparon 
con un absurdo criterio expansivo que n)o valoraba por supuesto las posibilidades de 
un mercado que en ese momento había llegado a la saturación. Tanta era la prospe
ridad en estos momentos que hasta- algunas de las publicaciones se animaban a cei- 
tificar su tiraje diariamente, publicando las cifras con lo que aumentaban, indudable
mente, sus posibilidades de acrecentar el centknetraje de avisos.

V___________________________________________________________ ________________________________________________________________/
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"EL ECO”: terminó con este vespertino la era de los 
diarios sensacionalistas

La empresa J. Walter Thompson, la más Importante 
del mundo capitalista, facturó en esa misma fecha una 
suma de 774 millones de 'dólares de los que 355 pro
cedían del mercado internacional (22 países qué cubren 
Europa, Asia y América Latina). En Brasil su factura
ción alcanzó casi a 24 millones de dólares, en Argenti
na a 6 millones. En nuestro país esta empresa, como 
lo hace en todo el mundo, extrae su clientela principal 
de las grandes corporaciones norteamericanas estable
cidas en el país. Entre ellas figuran Ford Motors Com- 
pany, Pepsi Cola, F irt National City Bank, PaNam, 
Mobil Oil, etc.

La Mac Cann Erikson, ligada originariamente a la 
Standard Oil del imperio Rockefeller, con 594 millo
nes de dólares de facturación, ha concentrado funda
mentalmente sus actividades en América Latina, fac
turando en 1971 en el continente la suma de 52.9 mi
llones de dólares. En Brasil alcanzó la cifra máxima 
con 20.5 millones siguiéndole México con 10 millones, 
Argentina con 4.9 millones y Uruguay más abajo con 
0.2 millones de dólares.

Como se observará por todos estos datos, las agen
cias norteamericanas que funcionan en el país, por su 
poderío económico y  por la cartera de avisadores que 
manejan, pueden determinar que una publicación se 
mantenga en la calle o que deje de aparecer, si no está 
sostenida por una gran venta, cosa prácticamente im
posible por razones de mercado, o por la colaboración 
popular, como ocurre con otras.

EL PAPEL; DEL MERCADO NEGRO 
AL ESCANDALO

Las constantes desválorizaciones de nuestro signo mo
netario frente al dólar, ha provocado dificultades adi
cionales para las publicaciones de nuestro medio. Co
mo se sabe el papel de diario no se fabrica en el país 
y es importado fundamentalmente desde Canadá, Sue
cia, Chile y la Unión Soviética, lo que se llevaba a ca
bo hasta hace un tiempo con una regularidad que per
mitía el abastecimiento de la plaza y un buen negocio 
adicional para las empresas periodísticas: la especula
ción con la venta del mismo en el mercado negro.

Como se sabrá el papel de diario está excento de va
rios recargos de importación por lo que su precio es 
enormemente más bajo del papel común no importada 
por empresas periodísticas. Este hecho, sumado al de
ficiente control de los organismos correspondientes, de
terminó que durante muchos años 61 papel de diario, 
c<¿fl "línea de agua” , como se denomina al importado 
co i facilidades, fuera comercializado ilegalmente con 
g-¡ lancias abultadas para quienes lo hacían. Si se ana- 
U’í i, el volumen de papel que ingresó al país con la 
&¡ ción de diarios, se puede advertir como toneladas 
y oneladas del papel escapaban hacia el mercado negro.

j .-'ero en los últimos tiempos las deficiencias que tuvo 
e»! país en sus pagos al exterior provocó que las fá- 
bi cas de papel comenzaran a estrechar sus ventas al 
U ,:guay, atrasando embarques, reduciendo partidas o 
si1 2 3 ¡plemente cancelando operaciones ya concertadas. Es
te hecho significó una carencia casi total de la impor
ta ite materia prima lo que obligó en muchos casos a 
q se redujeran numero de páginas y tirajes de al- 
gt ¡os periódicos. Otros tuvieron que usar papel de me
dí: s distintas a las normales, cambiando por consi
guiente sus formatos.

Fundamentalmente esta situación afectó a las empre
sas chicas, de escaso poderlo económico, que se abas
tecían de papel comprándolo en pequeñas partidas a 
los importadores, teniendo que caer, en muchas oportu
nidades, en manos de los zares del mercado negro. En 
la actualidad el papel de diario, con ‘‘línea de agua” 
se cotiza a 278 pesos el kilogramo en bobina. En el 
mercado negro su precio pasa los 300 pesos.

Sumado a esta grave situación la coyuntura interna
cional está determinando que las fábricas de papel, des
contentas por el precio internacional que se está pagan
do, estén realizando una política destinada a presio
nar para incrementar los mismos. Al parecer su pri
mera medida fue la de reducir su producción, lo que 
provocará seguramente una crisis mundial. Los empre
sarios 'de nuestro país temen que esta situación afecte 
a nuestra plaza en una forma muy particular, y grave, 
habiendo comenzado a movilizarse ante el gobierno pa
ra que éste de inmediato les otorgue nuevas facilidades, 
las que. sin ninguna clase de dudas, no influirán en 
la coyuntura internacional, pero que les permitirán a 
las empresas superar sus afligentes situaciones. ¡De pa
so cañazo!

1) Faraone, Roque: Medios Masivos de Comunicación.
2) Heriberto Mu rano, Revista Crisis.
3) Armand Mattelart, Agresión desde el espacio.

Próxima nota: Las técnicas periodísticas en la crisis 
de mercado.

LOS BANCOS
L a  criáis boticaria de fines de 1970 y de 1971, posee una significación que trasciendoI 

la intervención de las diversas instituciones acaecidas en ese lapso. L a  tentativa de ajustar las] 
estructuras del subdesarrollo uruguayo a las nuevas pautas determinantes de la fase capitalista| 
monopólico - estatal y  de integración mundial en tomo a Estados Unidos, tuvo por eje el encu-1 
brimiento del sistema bancario, su conversión en el centro modular de toda la arquitectura eco [ 
nómica.

L a  crisis de fines de 1970-197,1 es la expresión del fracaso de esa tentativa. Lo  que, na-1 
turalmente, ha creado, a la nación nuevos y  muy graves problemas.

Un aspecto de la adaptación de la eco nomía uruguaya a los acuciantes requerimiento^ j 
del imperialismo, es la nueva modalidad del Estado asumida en xa presidencia de Pacheco. Se 
trata de una tesitura estatal intervencionista, pe ro ya —como en los marcos del populismo—  en I 
favor de los intereses nacionales y  populares; sino en beneficio dé los monopolios extranjeros,I 
del latifundio, del régimen oficarca - imperialista. Es la contratará subdesarrollada del capitalis
mo monopólico -  estatal imperante en la metrópoli.

Escribe

VIVIAN TRIAS
■TNTRE nosotros ese nuevo papel antipopular y desna- 
“  cionallzado del Estado, discurre por más de un an

darivel.
De un lado, la represión sistemática de los trabaja

dores para ahogar sus posibilidades sociales y políticas 
en favor de sus patronos. Es el caso de las largas huel
gas de bancarios y de trabajadores frigoríficos en 1969.

De otro, la ayuda, el sosten financiero a los monopo
lios en dificultades. Por ahí se escurrieron más de 30.000 
millones de pesos para los frigoríficos extranjeros.

En. ese casülero'ñfty que incluir, también, la política 
del Banco Central promoviendo la concentración y ex- 
tranjerización de los bancos en la ¡ñaza.

Y, por supuesto, las intervenciones decretadas para el 
Banco de Cobranzas y Sociedad de Bancos, el 11 de no
viembre de 1970, para el Banco Mercantil el 2 de at^il 
de 1971, para el Banco Alda ve yMartinéz el 28 de mayo 
y para el-Banco de Fomento indi-"*-* '
15 de diciembre del piorno año.

lustrial y Comercial

LA  A Y U D A  FINANCIER A  A  LOS BANCOS  
INTERVENIDO S

. Antes de la intervención, la autoridad monetaria esta
ba cursando ayuda financiera al Banco Mercantil (3.200 
millones de pesos) y a la Sociedad de Bancos (290 millo
nes); total: 3.587 millonea de pesos.

Veamos sus cifras al 23 de mayo de 1973:
Banco Mercantil:

Ajnida financiera en moneda nacional (  5.530.000.000
Idem en moneda extranjera ...........  ñ 16.387.000.000
No se trata de dólares vertidos por el Banco Central en 

el Banco Mercantil, sino de divisas de exportaciones no 
venidas por ei Banco Mercantil en el Banco Central.'

En el momento de ser intervenido, adeudaba 3.000.000 
de dólares por ese concepto.

Total: f  21.887.000.000.

Sociedad de-Bancós:
Ayuda financiera en mon. nacional $ 2.213.000.000 
Ayuda financiera en m. extranjera ” 200.000
Adelantada por él Banco Central ” 174.000.000

Total: | 2.475.000.000

Banco de Fomento:
Ayuda financiera en moneda nacional | 95.000.000 
Pérdida por diferencias de cambio .. *  30.000.000

Total: $ i2S.ooo.ooo
Banco de Cobranzas, total: ........... $ 2.292.000.000
Banco Aldave y Martínez, total: .. "  2.000.000
Resumen total de la ayuda financiera
al 23 de mayo de 1973 .................. $ 28.789.000.900

Para calibrar la magnitud de esta cifra, debe saberse 
que la suma de capital más reservas (patrimonio) de 
toda la banca privada apenas supera los 3 12.000.000.000. 
, Los bancos Intervenidos han recibido ayuda por más 
del doble del patrimonio de toda la banca privada.

¿Qué importancia tienen los bancos Intervenidos «n  
«Junto de la banca? 
siguiente cuadro lo aclara:

Depósitos en mon. nacional y mon. extranjera 
en millones de pesos

vista nías» total cl i 
Total banca 68.477 87 677 136.154 10ol
Bancos Intervenidos 16.184 | 15.807 31.991 241
Banco Mercantil 10.047 9.697 19.744 151

Los bancos intervenidos abarcan, aproximadamente, 
cuarta parte del total de la banca y solo el Mercantil! 
un 15 por ciento.

¿Es que esa ayuda financiera cuantiosa ha servido I 
para nuevas orientaciones del crédito, en consecuencia, I 
con los intereses nacionales y populares?

Respondemos a continuación.

EL BANCO MERCANTIL LOS FEIKANO  
Y  EL BANCO CENTRAL

En' mimos de- los Peirano las 10 principales colocado* I 
nes del Banco Mercantil en moneda nacional y extran-| 
jera eran (31 de marzo de 1971):

En millones de pesos
1) EFCSA ......................VTTT...... 1.806
2) SAMAN (Molinos Arroceros) . . . .  320
3) Frig. Sudamericano ............   320
4) C. Arrocera Ltda. ............    281
5) Fuhnnan ...................    215
6) F. Cruz del Sur ............................ 208
7) Lestldo .....................................   155
8) Intercontinental ..........    178
9) Aceitera Artigas ........................  133

10) Frig. Canelones ... ............   128
Veamos qué pasa un afio después de la intervención { 

<30 de junto de 1972):

1 ). EFCSA .................    3.121
21 SAMAN ..............................  1.036
3) Frig. Sudamericano . . . . . . . . . . . . .  781

5) Fuhnnan .................   498
6) Intercontinental 1.........................  405
7) C. Arrocera ..............................  316
8) Frig. Canelones ........................  888
9) Aceitera Artigas .......   223

10) Fuca ...........      210

Antes de la intervención, los Peirano concentraban los 
créditos del Banco Mercantil en el oligopolio frigorífico, 
las empresas arroceras (de sus accionistas), una empre
sa lanera, etc. Después de un año de intervención y me
diante una fabulosa ayuda financiera, el banco sigue 
concentrando el crédito en las mismas empresas (salvo 
que F. Cruz del Sur es desplazado del 10 al 12 lugar). 
Nada ha cambiado. Es lo mismo la gestión de los Peirano 
que la gestión del Banco Central. De ahí la Importancia 
ae la denuncia de la Asociación de Bancarios, acerca dq 
que permanece todo el personal superior del banco en 
los comandos de la Institución después de la  intervención 
estatal.

Los bancos intervenid; s dan trabajo a 1.650 funcio
narlos; el 26% del total le la banca privada.

Sólo el Banco Mercan emplea 850: el 14% del total.
En 1970 - 71 perdió $ 1.099.000.000, en 1971 -  72, 1.896 

millones. En total, bajo la gestión del Banco Central 
(pero al servicio de los intereses que los Peirano servían) 
ha perdido $ 2.994.000.000. ^
. Todas son razones de a puño para que los bancos in
tervenidos sean nacionalizados, como primer paso de la 
nacionalización integral de la base».
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En las notas gráficas se ve al Secretario Genera) del Partido Socialista Uruguayo, Arquitecto 
Ramón Martínez, en una ubicación preferencial, junto a Ilie Verdet, Primer Vice Presidente del 
Consejo de Ministros y miembno del Presidium del Comité Central del Partido Comunista y de 
Paiul Niculescu Mizil, Vice Presidente del Consejo de Ministros y miembro del Comité Eje
cutivo del Presidium Permanente. En la foto se aprecia además a altísimas personalidades, 
presentantes de países y organizaciones políticas amigas de Rumania. Entre estas se destj 
Dolores Ibarburi (L a  Pasionaria), del Partido Comunista de España, junto al Presidente Ciau- 
sescu, Santiago Carrillo, Secretario General del,Partido Comunista de España, Valentín Campa, 
del Partido Comunista de México, Rámiro Garrido del Partido Comunista de Cuba, etc., etc.

RUMANIA: IMPORTANTE 
VISITA DE R. MARTINEZ
IN V ITA D O  especialmente por el Presidente del 

Consejo de Estado de Rumania, Nicolás Ciau- 
sescu, concurrió a  ese país el Secretario General del 
Partido Socialista Uruguayo, Arquitecto Ramón 
Martínez, con el fin de asistir a  los actos conme
morativos del 29^ Aniversario de la liberación de 
Rumania del yugo fascista. Su estadía se prolongó 
por dos semanas, del 15 al 31 de agosto.

Es de destacar de las intensas actividades desarro
lladas por Ramón Martínez en Rumania, sus entre

vistas con Nicolae Ciausescu, Presidente del Consejó 
de Estado y Secretario General del Partido Co
munista Rumano, con Ion Traían Stefanescu, M i
nistro de la Juventud y Primer Secreitario del Comi
té Central de la  Unión de la Juventud Comunista, 
Mirón Contastinescu, miembro suplente del Bureau 
Político, Secretario del Comité Central del Partido 
Comunista y Vice Presidente del Consejo de Estado 
y otras altas personalidades del Gobierno y del Par
tido Comunista de aquel país 

Por otra parte Martínez visitó distintas regiones

de Rumania, especialmente algunos importantes 
centros de producción industrial, asi como regiones 
turísticas de .un país que se destaca en particulár 
por sus bellezas naturales.

Es de destacar que esta visita del Secretario Ge
neral del Partido Socialista Uruguayo a Rumania, 
ha abierto Importantísimos canales de amistad en
tre los dos partidos, que indudablemente fructifica
rán en el futuro con nuevos contactos a  distintos 
niveles.

Rumania tiene una superficie de 237.000 kms. cuadrados, formando las dos terceras partes de s »  
territorio llanuras y mesetas (siendo la  mayoría terrenos agrícolas), y un tercio la zona montañosa. 
Este pequeño país, solamente un poco mayor al Uruguay, limita con la  URSS (a l norte y al este), con 
Bulgaria (a l sur), con Hungría (a l este) y con Yugoslavia (al sudoeste y oeste). Por su territorio corre 
el río Danubio y el litoral marítimo de este país, sobre el M ar Negro, es de alrededor de 245 km.

Su población es de 20:800.000 habitantes, con una densidad de 86 personas por km. cuadrado, 
con un incremento de la  misma calculado en un porcentaje del 11.6% anual, con una vida media que se 
calcula promedialmente en los 65 años.

Los recursos naturales de Rumania son 
petróleo, gas natural, sal, carbón, meta
les ferrosos y no ferrosos. Sus principa
les ramas económicas son; industria (de 
construcciones mecánicas, siderúrgicas,
Suímica, energética, elaboración de ma- 
era, materiales de construcción, ligera, 

alimenticia, textil, etc.). Agricultura (cul
tivos 'de cereales, viticultura, fruticultu
ra, zootecnia). Además la construcción, 
los transportes, el comercio y el turismo.

Rumania es una república socialista, 
habiendo sido adoptada su última consti
tución en el año 1965, teniendo un ór
gano supremo de poder estatal que es la 
Gran Asamblea Nacional, integrada por 
465 miembros.

En los casi 25 años de economía pla
nificada, Rumania ha forjado una eco
nomía socialista unitaria y se han con
seguido notables logros en el desarro-

■Uo de la industria y 'de la agricultura 
socialista, situándose este pais entre los 
que han alcanzado los más elevados rit
mos de aumento de su economía. Los 
éxitos obtenidos en el desarrollo de la 
producción material se reflejan sinté
ticamente en el hecho de que en 1972 
la renta nacional fue el 7.6 veces ma
yor que en 1938, y la producción global 
industrial aumentó en 21 veces.

En la actualidad Rumania recorre una 
nueva etapa histórica de desarrollo —el 
forjamiento de la sociedad socialista mul
tilateralmente desarrollada— cuyas coor
denadas básicas han sido fundamenta
das por Nicolae Ceaucescu. El rasgo fun
damental de esta etapa lo representa el 
forjamiento de una economía avanzada, 
pertrechada con una industria moderna 
y una agricultura intensiva de gran ren
dimiento, un amplio desarrollo de la ac
tividad científica, de la instrucción pú

blica y de los esfuerzos por elevar el 
nivel cultural de las masas; el ince
sante aumento del bienestar material y 
espiritual de todo el pueblo, el reparto 
de los bienes producidos por toda la so
ciedad en el espíritu de la justicia y de 
la equidad socialista; el perfeccionamien
to de las relaciones de producción, de la 
organización de la sociedad; la reali
zación del marco organizativo que per
mita la amplia participación de las ma
sas populares, de calda ciudadano en la 
vida pública, en la resolución de los 
asuntos sociales; la ampliación de las 
libertades públicas, el desarrollo de la 
democracia socialista, etc.

Rumania estima que cada pais, grande 
o pequeño es capaz de ofrecer y recibir 
parte del inmenso acervo universal de 
ideas y bienes, inscribiéndose de este 
modo, activamente, con su específico, en 
el circuito mundial de los auténticos va

lores.
Esta participación activa y responsa

ble de cada país en el diálogo mundial 
—entablado en aras de la paz y  (de la 
colaboración internacional— debe llevar
se a cabo sobre la base del respeto, en 
la vida internacional, de los principios 
de soberanía e independencia nacionales, 
la plena igualdad en derechos, la no in
gerencia en los asuntos intemos, la ven
taja y el respeto mutuo, la liquidación 
en la vida internacional del empleo de la 
fuerza y de la amenaza con ella, de la 
política de dictado y del buen gusto. 
Toda la actividad en el plano interna
cional del Partido Comunista Rumano, 
del Gobierno de la República Socialista 
de Rumania persigue fundamentalmen
te asegurar condiciones externas para el 
libre desarrollo del proceso de edificación 
de la sociedad socialista multilateralmen
te desarrollada en Rumania, para la 
afirmación constructiva del país en el 
conjunto de las naciones del mundo.

Entrelazando estrechamente la política 
Interior con la exterior, así como el cum
plimiento de las tareas nacionales con 
los 'deberes internacionales, Rumania 
contribuyó activamente al desarrollo de 
la vida política mundial, a la lucha por 
la creación de un clima de confianza 
r amistad entre los pueblos, por la dis
ensión y la seguridad del mundo.

►
i
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Todo tipo, do insectos y roedores ep bares, edificios, 
sanatorios, comercios, industriad, cines, (Abriese da 
pastas, panaderías, casas de lamiKa, etc.
— ........ . GARANTIA ESCRITA POR 6 MESES ■" ■'«
fumigaciones y gasificaciones contra cucarachas, poli
llas. pulgas, hormigas, leeros, chinchad, babosas, e tc ; 
con productos exclusivos.

SOLICITE 
ASESOR SIN 
COMPROMISO

CONTROLS
SAN JOSE 1002 TEL. 902944

LTDA

Brasil y  Bolivia se configuran eri la actual coyuntura de Ame
rica Latina como los firmes baluartes, del imperio. Argentina, Chi
le, Paraguay y también el Uruguay seo encuentran en los vastos 
planes geopolíticos que desde Washington e Itamaraty se piensan 
para estas latitudes. E l ejemplo más claro lo tenemos en estos mo
mentos en Chile, donde el pueblo debe enfrentar una ofensiva sin 
pair de la derecha. Las capas más reaccionarias de la sociedad chi
lena, unidas a la ayuda exterior en armas, hombres y  dinero tratan 
de esta manera de llevar al proceso a una guerra civil inevitable, 
que perturbaría y ocasionalmente impediría la construcción del «©' 
cialismo en Chile.

£ N
■■ n

medio del agitado clima político 
que está, viviendo Chile, un nuevo 

motivo de preocupación ha surgido en 
los círculos de gobierno y de las Fuerzas 
Armadas: las renovadas amenazas de Bo
livia en contra de Chile.

El problema no es nuevo. Tras el de
rrocamiento del Gobierno de Juan José 
Torres, los responsables de la política ex
terior boliviana comenzaron a enfatizar 
sus diferencias con Chile, haciendo reflo
tar la cuestión de la salida al mar rei
vindicada por ^  país del altiplano. De
trás de esa fórmula se oculta el revan- 
chismo alimentado en Bolivia por los gru
pos de extrema derecha y por él ala más 
reaccionaria de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la situación ha experi
mentado, en las últimas semanas, una 
variación poco favorable. Hasta enton
ces, los pronunciamientos relativos al te
ma hablan sido emitidos preferentemen
te por la cancillería boliviana, cuyo titu
lar, Mario Gutiérrez, pertenece a la Fa
lange, agrupación de corte fascista que 
presta apoyo civil al régimen militar.

Ahora es el propio Coronel Hugo Ban- 
zer, jefe de las Fuerzas Armadas y ca
beza del régimen, quien agita personal
mente la amenaza a Chile. Lo hace, ade
más, ante otros gobiernos latinoameri
canos, como se ha visto en la gira diplo
mática que acaba de realizar. La actitud 
ambigua con que algunos gobernantes es
cucharon el alegato boliviano no puede 
menos que poner alerta a los responsa
bles de la seguridad del país.

LA PRESENCIA BRASILEÑA

f l L  recrudecimiento de la amenaza bo-
P* liviana se verifica inmediatamente 

después de la visita que realizara a La 
Paz el canciller brasileño Mario Gibson 
Barbosa. En esta oportunidad, comple
tando un movimiento envolvente que con
solidó la influencia brasileña en Para
guay y Uruguay y que se extenderá lue
go a Perú y Ecuador, el Gobierno del Ge
neral Emilio Garrastazú Médici alcanzó 
importantes resultados. El más signifi
cativo fue el de asegurar el control sobre 
las riquezas minerales del Mutún, pro
vincia boliviana que limita con Brasil.

La pfehslva diplomática brasileña se 
explica, en amplia medida, por los cam
bios políticos acaecidos recientemente en 
Argentina. Tanto el acuerdo con Para
guay para la utilización de las aguas del 
Paraná como los que se concertaron con 
Bolivia respecto del gas y el hierro del 
Mutún, tienen el propósito explícito de 
poner a Argentina en total dependencia 
ante Brasil. Bastaría ahora cerrar el cer
co por el lado chileno, para establecer 
condiciones ideales de aislamiento y so
metimiento de Argentina a Brasil.

LA GUERRA CIVIL COMO 
TACTICA

£ S T O  quedó claro desde 1966, cuando 
“  se conocieron los planteamientos 

geopolitlcos de la Escuela Superior de 
Guerra de Brasil, centro ideológico del 
régimen militar. En las orientaciones que 
han guiado ' ésde entonces la diplomacia 
brasileña, s contemplaba, como situa
ción de “ar »enaza externa”, la eventual 
formación .e gobiernos de izquierda en

Uruguay y en Chile. En este caso, Brasil 
reforzaría el control sobre los puntos crí
ticos de su esquema de seguridad, repre
sentados fundamentalmente por Bolivia, 
Uruguay y la Guyana.

Conviene señalar que el plan brasileño 
para Bolivia (que no contaba entoncés 
con la aprobación oficial de Estados Uni
dos, que lo consideraba muy arriesgado, 

sí de la CIA) contemplaba la post
ead de una mayor capacidad de re

sistencia POr parte del régimen izquier
dista de Torres. Por ello, dicho plan pri
vilegiaba la zona de Santa Cruz, la cual 
fue objeto de una profunda penetración 
brasileña aun durante el Gobierno de To
rres, y se disponía a enfrentarla a La 
Paz, desatando la guerra civil en el país. 
Para los militares brasileños, Bolivia po
dría jugar en su política de poder el 
papel que jugara España para la Ale- 
wmnift nazi.

De hecho, el régimen brasileño estaba 
aplicando una lección que le babia sido 
enseñada por la propia CIA. En la pre
paración del cuartelazo de 1864 que derro
có a Joño Goulart, los golplatas brasile
ños hablan encarado también la hipótesis 
de que el Gobierno constitucional se de
fendiera. Esa defensa tendría normal
mente que ubicar su centro en la región 
sur, razón por la cual los golpistas civiles 
y militares se habían preparado para Ins
talar su Gobierno en el centro del país 
y, contando con el apoyo externo, desatar 
la guerra civil. Esto es lo que explica la 
precipitación con que el Gobierno nor-

ericano reconoció al régimen golpis- 
ta cuando aún el Presidente constitucio
nal no habla abdicado y se encontraba 
en territorio nacional.

SEGURIDAD V  PUEBLO

CTSTAS consideraciones eran neecsarias 
para enmarcar correctamente el aná

lisis de la actual amenaza' boliviana. Ellas 
destacan, desde luego, un "elemento: los 
manejos de la .CIA, asimilados a perfec
ción por la reacción latinoamericana, no 
se basan en la aplicación a ultranza de 
una sola linea de acción, sino que traba
jan sobre dos o tres hipótesis.

En el caso chileno, según se ha obser
vado en el curso -de estos tres años, la 
hipótesis preferencial es la de la guerra 
civil, quedando la agresión externa co
mo una segunda carta, susceptible sea de 
reforzar la salida de la  guerra civil, sea 
de combinarse con ésta para asegurar su 
éxito. El cuartel general instalado por la 
reacción chilena en La Paz, a través del 
ex Mayor Arturo Marshall, y las miste
riosas andanzas de Roberto Thieme por 
el exterior, confirman esta aseveración, 
así como el proyecto de los sectores ul- 
trarreaccionarios del Partido Nacional de 
crear en el país ‘‘zonas liberadas”.

La segunda idea a retener es la de 
que en Chile, como ayer en Brasil y Bo
livia, la reacción patronal no vacila en 
aliarse a los enemigos externos cuando 
se encuentran en juego sus intereses. TI 
paro de transportes propiciado por L jn 
Vilarín, los atentados a la red de comu
nicaciones y de energía que lo acompa
ñan, la oposición demencia! que los par
tidos opositores y su prensa realizan en 
estos momentos, todo ello coincide de ma-

GA9

ñera sospechosa con los 
los militares bolivianos 
Chile.

Es natural, por lo tanto, que el movi
miento popular se preocupe también de 
lo que se perfila como una grave ame
naza a la seguridad nacional. En efecto, 
las garantías que —según todo indica— 
ha dado el régimen militar brasileño a 
los revanchistas bolivianos, se combinan 
con el hecho de que es cada vez jnás evi
dente la coincidencia entre loe actos de 
la reacción patronal chilena y los de 
quienes conspiran en el exterior. En el 
caso de una eventual victoria, la reacción 
chilena tendría que pagar el precio por la 
ayuda recibida, y ese precio —en las ac
tuales circunstancias— incluiría necesa
riamente la salida al mar que reclama 
Bolivia.

Pero hay otra razón. El revanchlsmo de 
la reacción boliviana ha sido ya exci
tado por el régimen militar brasileño, 
además de constituirse en una exigencia 
para asegurar la estabilidad interna del 
Gobierno de Banzer. Es poco probable, 
por lo tanto, que ese revanchlsmo vaya

a disminuir, todo lo contrario, la exis
tencia de un eventual gobierno golpista 
en Chile, cuya debilidad no podrá esca
par a Bolivia, alentará las pretensiones 
del régimen de Banzer. La importancia 
de Bolivia en el esquema geopolítico de 
Brasil no deja duda sobre quién recibi
ría el respaldo de este pais, en una con
frontación armada o no con Chile.

Todo ello demuestra que la profundi- 
zación del proceso revolucionario chileno 
es una garantía esencial para la seguri
dad del pais. Sólo un Gobierno sólida
mente sustentado en el pueblo podrá lle
var a cabo tí estrechamiento de lazos 
entre las masas populares y las Fuerzas 
Armadas. Como se ha visto en octubre, 
la marcha de la economía nacional de
pende en realidad de la movilización de 
la clase obrera y sus aliados. Es sobre 
la base de esa movilización y la colabo
ración fraterna entre el pueblo y los mi
litares como se podrá generar una fuerza 
de tal magnitud que desaliente cualquier 
pretensión que alimenten los enemigos 
internos y externos de Chile.

TRES ANOS DE LA 
UNIDAD POPULAR

£ L  4 de setiembre hicieron 
tres años de la llegada al 

gobierno de la República de 
Chile, de Salvador Allende, el 
candidato de la Unidad Popu
lar.

Este tercer aniversario se 
festejó con .una de las más vas- 
t a s manifestaciones populares 
que se hayan celebrado en San
tiago. Allende afirmó allí que 
ese acto constituía “ una demos

tración de lealtad del pueblo, 
que prueba su determinación de 
cerrar el paso al fascismo’’, Y  
aquí está — si se quiere— el re
sumen de estos tres añoS: or
ganización, acción y lucha del 
pueblo chileno para terminar con 
la oligarquía, la acción impe
rialista e instaurar las bases que 
lleven al socialismo. Una vez ' 
más, para los compañeros de 
la Unidad Popular: C H ILE  Si l !
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A partir del sábado 28 de Julio y por nueve dias, la  capital de la. 
República Democrática Alemana, Berlín, recibió a más de 20.000 asis
tentes al XC Festival Mundial de la Juventud. Se celebraron en él más 
de 1.500 mítines, seminarios, conferencias, comunicados, todo rodeado 
de alegría, de esperanza en un mundo mejor, de solidaridad con los 
pueblos en lucha por su definitiva liberación. La juventud uruguaya no 
estuvo ausente de este magnifico evento y dentro de la  delegación com
patriota estuvieron los compañeros socialistas. A uno de ellos es que 
EL ORIENTAL efectúa el siguiente reportaje, inicio de una serie de no
tas especiales sobre el Festival, la RDA y la solidaridád ejemplar que 
alli se manifestara.

—¿Qué son los Festivales Mundiales de 
I »  Juventud?

—Luego de la culminación de la Se
gunda Guerra Mundial y con vista a ca
nalizar y reforzar las ansias de la paz 
y amistad ciure los jóvenes del mundo, 
representantes de organizaciones juveni
les de t>3 países se reunieron en Londres, 
el 10 de noviembre de 1945, tomando eu- 
tie olios acuerdos, el de celebrar los 
Festivales Mundiales de la Juventud y 
los Estudiantes.

Cuando este encuentro se celebraba to
davía estaban frescas las huellas de la 
guerra imperialista que azoto el conti
nente euiopco. Ge ios campos asolados 
por aquella guerra emergieron naciones 
decididas a emprender los caminos de 
una sociedad nueva, la sociedad socialista.

Otros acontecimenios no menos im
portantes se han venido desarrollando 
en el mundo des'de aquella época, entre 
los cuales figuran el auge del movi
miento de liberación nacional de los pue
blos y consecuentemente el desplome del 
opresor sistema colonial e imperialista.

Ambos hechos forman parte ael mis
mo ton ente revolucionario de los pue
blos, caracterizado en la época actual

por el cambio de correlación de fuerzas 
en favor del campo socialista, el creci
miento del movimiento revolucionario y 
el auge de las ideas revolucionarias en 
todo el mundo.

Diez han sido los Festivales de la Ju
ventud y los Estudiantes que se han 
celebrado desde 1947, fecha en que se 
efectuó el primero, hasta nuestros días 
y donde los jóvenes, franqueando ba
rreras idiemáticas, religiosas o raciales, 
muestran sus mejores tradiciones cultu
rares y dialogan sobre sus experiencias 
en la lucha contra las formas de do
minación imperialista y donde dejan pa
tente expresión de sus ansias de vivir 
en un mundo de paz y de progreso.

^  —¿Por qué se eligió la República De
mocrática alemana como sede del X* 
Festival?

—La República Democrática Alemana 
fue uno de esos estadas socialistas que 
emergieron de la nueva coyuntura his
tórica sobre las ruinas mismas de la 
bestialidad fascista durante la Segunda 
Guerra Mundial. Desde muy temprano, 
su pueblo tuvo que enfrentar provoca
ciones y agresiones imperialistas de todo

I *
delegación
uruguaya
desfilando
en la
jomada
inaugural
del
X  Festival 
de la 
Juventud 
que se 
llevó 
a cabo 
en Berlín

tipo, en la medida en que dedicaba gran
des esfuerzos para su reconstrucción, y 
ante el hecho mismo de proyectarse con
tra todo vestigio agresivo de los explo
tadores en Europa y en el mundo.

Hoy la República Democrática Ale
mana es una realidad floreciente como 
Estado libre y soberano, con un pueblo 
educado en los más altos principios del 
Internacionalismo proletario, que en va
no tratan de obstruir el reconocimien
to de sus legítimos derechos, las mis
mas fuerzas reaccionarias que provoca
ron la Segunda Guerra Mundial y que 
en la actualidad cometen crímenes ho
rrendos en Vietnam y en otras áreas del 
mundo.

Los jóvenes de todos los rincones de la 
tierra hemos escog.'do lá RDA para ce
lebrar le X ’  Festival, como reconoci
miento a su lucha decidida por la plena 
liberación de la humanidad y el recono
cimiento a sus victoriosos esfuerzos en 
la marcha hacia un mundo nuevo.

—¿Cómo definirías la experiencia del 
Festival?

—El X  Festival fue una vigorosa ma
nifestación de solidaridad antimperialis- 
ta con los pueblos que luchan en cual
quier rincón del mundo por hacer pre
valecer sus derechos a la independencia 
y contra todo vestigio de opresión, par
ticularmente hada los combatientes 'de 
Vietnam, Laos y Cambodia.

Fue una vigorosa maniíestadón de la* 
ansias de paz y amistad de los Jóvenes 
y estudiantes del mundo.

Asimismo, permitió que 20.000 Jóvenes 
de todo el mundo departieran con los 
100.000 delegados de la Juventud Ubre 
Alemana en tres áreas fundamentales: 
la juventud trabajadora, la juventud es
tudiantil y las juventudes políticas. En 
la primer área, es de destacar la resolu
ción adoptada, de llamar la 2? reunión 
latinoamericana de la Juventud Traba
jadora, en la segunda, el vigoroso res
paldo a la OCLAE y a la UIE, y la so
lidaridad demostrada con el pueblo uru
guayo, y en ei tercer área, hubieron 
eventos 'de gran importancia, destacán
dose entre ellos, el tribunal “La juven
tud acusa al imperialismo” donde los re
presentantes de los 134 países presentes, 
coincidieron en declarar culpable al im
perialismo del genocidio y de las gue
rras.

Existieron 20 estrados ocupados per
manentemente con actos políticos de so
lidaridad con los movimientos de libe
ración de Africa - Asia y América La
tina o artísticos durante los 9 dias que 
duró el encuentro.

—¿Qué participación tuvo la delega
ción uruguaya en el Festival?

—La delegación, si bien tuvo proble
mas en su integración, por los sucesos 
de actualidad intentó ser representati
va de todos los sectores juveniles pro
gresistas del pais. Es así que acudieron 
aparte de los representantes de las orga
nizaciones juveniles, compañeros de co
misiones juveniles sindicales^ de organl 
zaciones estudiantiles —FEUU y ENE— 
y una delegación de jóvenes artistas. 
Cpn estos compañeros se pudo cubrir la 
representación de los jóvenes uruguayos 
a todos los niveles de actividades del 
Festival excepto el de los deportes, don
de fue imposible estar presente. Sin em
bargo, a pesar del escaso número de 
compañeros, Uruguay tuvo una partici
pación destacada, ocupando la vlcepresl- 
dencia del tribunal “La juventud acusa

Das expresiones fotográficas del 
X  Festival

al imperialismo” , la presidencia y  vice
presidencia en eventos de los estudian
tes, la oratoria en cuatro actos y par
ticipación importante —ocupando la vi
cepresidencia en el plenario sobre “A l
gunas experiencias de la Unidad Popu
lar” . Es decir, existió un reconocimien
to importante al Uruguay, que se vie
ron trasuntadas en las muestras de so
lidaridad que se recogieron en todas las 
actividades del Festival.

—¿Qué importancia se le asignó al 
problema Latinoamericano?

—Dentro del temarlo del Festival, se 
dedicó un día, para discutir e inter
cambiar ideas y experiencias sobre Amé
rica Latina, Pero aparte de eso, todos 
los días existieron muestras de solida
ridad con todas las fuerzas progresistas 
de América Latina. Hay que destacar 
que aparte de Cuba, Chile, se llevó las 
máximas muestras de solidaridad. Como 
noticia, vale decir, que durante el festi
val, del puerto de Rostow, partieron 3 
buques, cargados con dos billones de dó
lares en mercaderías varias, que los tra
bajadores de la RDA hablan donado al 
pueblo chileno.

—¿El próximo festival cuándo se rea
lizará?

— Dentro de dos años probablemente, 
y  la sede se encontrará fuera de Euro
pa; en América Latina para ser más 
exacto, lo cuql también Indica de la 
importancia que las fuerzas progresistas 
a nivel mundial le dan al proceso lati
noamericano.

! * Í f e §
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EL GOLPISMOi Arma de 
la Derecha u el Imperio

El paro 4© los transportistas 

analizado por José Cademartori
José Cadermártori, 43 años,, casado, 3 hijos, Ingeniero Comercial, 

autor del texto “La Economía Chilena”, libro del cuaa van ya tres edi
ciones y se prepara una cuarta; 4 periodos como diputado del parla
mento chileno, es desde el 6 de Julio de este año, Ministro de Economía 
del Gobierno que encabeza el Presidente Allende, Fue confirmado en 
el cargo, luego de la recomposición ministerial efectuada en la  última 
semana de Agosto. Sus palabras son elocuentes. El paro de transpor
tistas — que aún no finalizó por entero—  ha sido un atentado contra 
la economía y el pueblo chileno. Sería largo enumerar la  enorme re
percusión que tuvo el paro en la  vida cotidiana de cada hombre tras
andino. Los objetivos finales del paro, no son evidentemente gremia- 
listas, sino que sin duda golpistas, como que todo el hecho se hizo en 
conexión con movimientos terroristas, gran campaña ideológica con
tra el gobierno de Allende e incluso con alteraciones dentro de la disci
plina militar. La derecha ya no tiene en su agenda una salida política 
pacífica. Ya ha visto que el golpe es lo único que le queda para evi
tar la marcha hacia el socialismo del pueblo chileno. Pero una vez más 
se ha encontrado con el enemigo más poderoso y firme que cualquier 
oligarquía o imperio pueda enfrentar: la clase obrera organizada»

—¿Cuál es la consecuencia económica 
más grave producida por el paro de los 
dueños de camiones?

—Por una parte se ha infligido un gra
ve daño a la población, particularmente 
a los niños, a las mujeres. Como conse
cuencia del paro, se redujo abruptamen
te la entrega de leche, tanto fresca co
mo elaborada; el abastecimiento de ver
duras y productos hortícolas, y muchos 
otros productos, por falta de transpor
te disminuyó en la época de más frío 
la entrega de parafina, de carbón, etc. 
Todo esto ha provocado desnutrición en 
los niños, en las madres, aumento en las 
enfennedades por la falta de calefac
ción. Este es un daño irreparable. Es un 
verdadero crimen en contra 'de la pobla
ción chilena. Junto, a esto hay que des
tacar que el paro criminal de los ca- 
mioneros se planteó como un golpe de 
muerte a la economía nacional, con el 
fin expreso de dañar la producción. Los 
enemigos de Chile saben que el próxi
mo año nuestra agricultura está en con
diciones de tener una gran recuperación. 
Pero ello depende de que se cumplan los 
planes de siembra. Se cumplió exitosa
mente el plan de invierno; ahora em
pieza el de primavera, y es aquí doude 
el paro produce siniestros efectos. Se ha 
reducido fuertemente la entrega de abo
nos. Hay diez mil toneladas de semillas 
de papas en Llanquihue que necesitan 
con urgencia los campesinos de la zona 
central. El Ministerio de Agricultura re
quiere de centenares de camiones, que 
necesita con dramatismo. La industria es
tá siendo daña'da. Hay amenazas de pa
ralización de numerosas industrias por 
falta de materias primas que no llegan 
a causa del paro. En resumen, los gra
ves daños que está viviendo el país y los 
que sufrirá en el futuro se deberán ex
clusivamente a este movimiento sedicioso

y antipopular.

—¿Qué significado político tiene en su 
opinión este paro?

«  —El significado es simplemente un nue
vo y más violento esfuerzo por derribar 
ai Gobierno Popular. Se trata de repe
tir y ampliar la experiencia de octubre. 
Provocar el caos económico, exasperar a 
la población, y con ayuda de sus inmen
sos medios publicitarios volcarla en con
tra del Gobierno. Los golpistas preten
den dividir a las Fuerzas Armadas, y con 
un sector de ellas obligar al Gobierno 
a capitular. Es la táctica del “golpe ins
titucional” , por medio del cual presumen 
que el Gobierno se desmoronaría so'-' y 
que la Unidad Popular entregarla el Go
bierno.

Todo este plan se está viniendo al sue
lo. Creyeron que era cuestión de días. 
Llevan 25 días y el Gobierno sigue y se
guirá más firme. Creyeron contar con 
sectores *de trabajadores y estos, en cam
bio, siguen al pie del cañón mantenien
do la producción a pesar de todas las 
dificultades, aún a costa de grandes sa
crificios como los provoca-dos por la fal
ta de locomoción. Por eso, el paro re
presenta la pugna entre el golpismo y la 
democracia, es el choque de la antipa
tria contra el interés de Chile. Son las 
fuerzas de las clases reaccionarlas con
tra las clases populares.

—Desde el punto de vista económico, 
¿cuánto tiempo demorará el país para 
recuperar lo que se ha perdido con este 
movimiento de los transportistas?

—Hay pérdidas que son Irrecuperables
L otras que demorarán mucho tiempo.

3 pérdidas en vidas humanas y en la 
salud de los chilenos no tienen compen
sación. Las pérdidas en la economía pue

,.B$L 
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den demorar un año o más en algunos 
casos, y meses en otros. Si no se siem
bra en primavera ya no podremos re
cuperamos hasta el próximo año. Resta
blecer los stock de aterias primas y de 
productos terminados, será cuestión 'de 
meses.

—¿Cuál será la situación económica 
que vivirá el país después de este movi
miento?

—El paro está destinado a agudizar los 
problemas económicos del páís. Sus au
tores persiguen aumentar el desabaateci- 
miento, agudizar la inflación, aumentar 
las colas. Se trata de poner a prueba 
el temple de los chilenos. Pero esto tie
ne solución. Para ello se necesita poner 
en tensión las fuerzas inagotables del 
pueblo. Este es un desafío a la capaci
dad de los obreros, campesinos, jóve
nes, técnicos industriales, empresarios pa
triotas. Esto forma parte ‘de la guerra de 
clases que han declarado la oligarquía 
y el imperialismo.

La salida de este paro reside en du
plicar las energías, trabajar más, con 
mayor intensidad. Elevar la responsabi
lidad de cada dirigente, de cada funcio
nario. Mejorar el aparato estatal, elevar 
la eficiencia de las empresas, encontrar 

'soluciones a los problemas y no lamen
tarse. Tenemos reservas materiales y mo
rales suficientes para superar esta crisis.

—Los dirigentes de los camionexos adu
cen que el paro es gremial por el no 
cumplimiento del acta de avenimiento 
suscirta en octubre. ¿Qué opina de la 
afirmación?

—En primer lugar, no existe tal "acta 
de avenimiento suscrita en octubre” . En 
octubre el paro terminó no con un acta
de avenimiento sino que con una notH 
ficacíón a los sediciosos y con una de
claración del Gobierno respecto de su po

fi

lítica frente al transporte, al comercio y 
a los colegios profesionales. Gran par
te de lo ahí señalado se ha cumplido. 
Algunas materias están pendientes, pero 
los dirigentes más obcecados se niegan 
siquiera a tratar estas materias. Las car
tas de los Ministros Martones y Briones 
son contundentes. Plantean en forma pre
cisa medidas concretas frente a diver
sos requerimientos en materia de vehícu
los, repuestos, neumáticos, tarifas, etc. VI- 
larín se ha negado a dar a conocer estos 
documentos a sus bases. Intenta enga
ñarlas y ocultarles lo que el Gobierno ha 
ofrecido. Incluso se dio el lujo de ne
garse a retirar la respuesta del Minis
tro Briones y ha mantenido oculto este 
hecho.

—¿A su juicio, cuál ha-sido la actitud 
de los trabajadores durante este paro en 
comparación a la que asumieron durante 
el movimiento de octubre?

—Al igual que en octubre, la respues
ta de los trabajadores ha sido de recha
zo a este paro antinacional. Los traba
jadores han reforzado su actitud ante el 
trabajo, en la producción. Incluso se 
han postergado justas reivindicaciones 
con el fin de apoyar al Gobierno en la 
dura tarea. La actitud de los trabaja
dores ha sido serena, a pesar de que 
el enemigo trata de provocarlos, de en
cender la guerra civil, de generalizar la 
violencia. Con todo, los trabajadores se 
muestran irritados e impacientes y ex
presan su indignad a la vez que re
claman mayor energía y mano dura de 
arte del Gobierno. Hoy es más elevada 

¡a conciencia de clase y la conciencia pa
triótica. La clase obrera comprende que 
aumenta su responsabilidad en los des
tinos del país. Los trabajadores se «dan 
cuenta que hay ahora nuevas tareas, y 
entre ellas una de las más importantes, 
es la protección de sus empresas, del 
transporte y de las instalaciones vitales 
para el país. El proletariado va compren
diendo más y  más que lo que está en 
juego no son sólo sus conquistas econó
micas, sociales y políticas, sino su vida 
misma y se ve obligado a prepararse pa
ra la defensa de su Gobierno y de nues
tra existencia como Nación libre y sobe
rana.

—¿Por qué se sostiene que este paro 
atenta contra la seguridad nacional?

—El terrorismo desatado por Vllarín y 
sus secuaces, con el apoyo «de las ban
das fascistas está costando ya decenas de 
muertos, miles de heridos y cuantiosos 
daños a las riquezas del país. Difícil
mente se puede encontrar otro período 
en nuestra historia contemporánea en 
que haya estado más amenazada la se
guridad nacional. Los atentados contra 
oleoductos, plantas eléctricas, vías fé 
rreas, etc., afectan duramente la capa
cidad del país para defenderse de un 
eventual ataque exterior. Este peligro no 
es un fantasma, puesto que se sabe que 
en Bolivia el fascista Marshall, con el 
apoyo del oro imperialista, prepara ban
das armadas destinadas a atacar al país 
por la espalda. Por eso, la lucha contra 
este paro sedicioso tiene que unir a los 
verdaderos chilenos más allá de sus dife
rencias ideológicas porque es la seguri
dad de Chile la que está siendo ame
nazada.

Por “E L  O R IE N T A L ” en O F FSE T . • C O N T R IB U Y A  con la Campaña Especial haciendo su 
suscripción militante.
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TODO PARA LA  
REUNIFICACION 
DE LA PATRIA

Oscar Cabrera
Jubilosamente el pueblo coreano se apresta el próximo 9 de este mes a celebrar el 25 Aniver

sario de la fundación de la República Popular De mocrática de Corea. Superada la oscura y sangrien
ta etapa de la dominación del colonialismo japonés, y los tre$ años de la guerra de agresión, este primer 
cuarto de siglo de vida, encuentra a la parte norte de la pequeña pero rica península asiática, osten
tando formidables índices de desarrollo económico que han consolidado aún más el régimen socialista 
y empeñado en lograr a través de justas propuestas la reunificación del país arbitrariamente dividi
do por el imperialismo norteamericano a partir de 1945. Toda la historia de lucha, liberación y conso
lidación del régimen revolucionario de la R PDC , está directamente ligada a la vida misma del Pre
sidente Kim II Sung, líder indiscutido de Corea que ha sabido conducir a su pueblo por los caminos
revolucionarios que permitieron

corea hoy, en donde el progreso es piara el pueoio

la creación de un Estado poderoso, i 
L A  L IB E R A C IO N
pU E ftO N  necesarios 15 años de ardua y tenaz lu

cha de los guerrilleros comandados por Kim II 
Sung, para que en 1945 — con el concurso de las 
tropas aliadas, los soviéticos por el norte, los yan
quis por el sur—  el pueblo coreano se liberara de 
la  bárbara dominación del colonialismo japonés que 
asoló Corea por más de 30 años.

Después de la liberación, Kim II Sung, basándose 
en las tradiciones revolucionarias de su Dueblo, es
pecialmente en la lucha armada antijaponesa, fun
dó el Partido del Trabajo de Corea, el Esitado M a
yor de la Revolución y el Comité Provisional de 
Corea del Norte y sobre esta base, fue creado el 9 
de Setiembre de 1948, la República Popular Demo
crática de Corea.

La fundación de la RPDC, poder político basado 
en la alianza obrero-campesina, guiada por la clase 
obrera, permitió la constitución de una nación prós
pera, soberana e independiente.

En el D e ü o d o  que va de 1948 a 1950, la RPDC de
rrotó la  resistencia de las clases explotadoras y pre-

Í>aró paso a paso la transformación socialista de 
as relaciones de producción, liquidando el desequi

librio colonial de la economía, estableciendo una 
base sólida para una economía nacional indepen
diente.

En 1950 el pacífico trabajo del pueblo coreano fue 
interrumpido por una de las guerras de agresión más 
crueles y sangrientas que registra la historia, Dro- 
vocada por el imperialismo norteamericano — ocu
pante hasta hoy de la  parte sur de la península y 
sus lacayos.

En esta guerra de liberación de la  RPDe, el pue
blo coreano le asestó una contundente derrota al 
imperialismo norteamericano que debió en 1953, 
vencido y humillado, firmar el armisticio de Pan - 
munjon.

L A  ID E A  “Z U C H E ”
QESPITES de la guerra, basándose en el poder de 

la RPDC, como poderosa arma de la revolución, 
el pueblo coreano rehabilitó en poco tiempo la eco-

ico, soberano e independiente.
nomía nacional Dracticamente destruida y culminó 
la transformación socialista en las ciudades y el 
campo.

Desplegando sus propias fuerzas — la idea “Zu- 
che” creada por el presidente Kim 11 Sung— el pue
blo coreano ha logrado notables éxitos en la recons
trucción y construcción de la RPDC, con una sólida 
base en la economía y en las tareas de industriali
zación, consolidando la independencia política y 
la soberanía del Estado socialista.

Hoy en día el pueblo coreano libra una lucha 
vigorosa para realizar con éxito la revolución ideo
lógica, técnica, cultural, produciéndose, en este sen
tido, enormes innovaciones en estos campos y cum- 

.Dliéndose simultáneamente las tareas fijadas en el 
plan sexenal de desarrollo de la economía nacio
nal (1971 - 1976).

En estos 25 años es visible y comprobable el in
cesante mejoramiento del nivel de vida de los tra
bajadores que tienen asegurados el trabajo, la ali
mentación, la vivienda, la  asistencia médica, la en
señanza gratuita, vestimenta, etc.

Las continuas agresiones y provocaciones de que 
es objeto la RPDC por parte de las fuerzas armadas 
yanquis que ocupan Corea del Sur y la amenaza 
permanente de una nueva guerra agresiva, ha con
vertido a la parte norte en un impenetrable ba
luarte autodefensivo que dispone de poderosas fuer
zas armadas regulares y de un sistema de defensa 
del que particina todo el pueblo.

L A  U N IF IC A C IO N
H ° y  la RPDC se plantea como tarea suprema 

— que interpreta por otra parte el anhelo ene
quívoco de los 40 millones de coreanos—  la unifica
ción de su patria, dividida por los Estados Unidos 
desde hace 28 años. El gobierno de la RPDC plena
mente consciente de su alta responsabilidad his
tórica ha realizado hasta el momento, todos los es
fuerzos necesarios y sinceros oara poner fin a esta 
verdadera tragedia nacional que significa la  divi
sión del país.

Desde los primeros tiempos de la ocupación yan
qui de la zona sur, el líder coreano KIM  IL  SUNG
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Kim H sunR, líder del pueblo coreano

ha presentado planes justos para la reunificación 
independiente y pacífica de Corea, abriéndose a  su 
iniciativa el diálogo entre el norte y el sur, lográn
dose hasta el momento como único resultado la de
claración per ambos gobiernos el año pasado.

Todos estos esfuerzos no han tenido resultado 
positivo y han chocado sistemáticamente^pontra las 
artificiales dificultades que fabrican permanente
mente los imperialistas yanquis y los títeres surco- 
reanos que se aferran a las maquinaciones ten
dientes a la creación de “dos Coreas”.

La justa aspiración del pueblo coreano de reuni
ficar su patria, está resumida en la última propues
ta realizada el 23 de junio último por el Presidente 
Kim II Sung que plantea cinco puntos:

1) la eliminación del estado de oposición militar 
y la tensión entre el Norte y el Sur;
2) la colaboración y el intercambio multifacético 

entre el Norte y el Sur:
3) la convocatoria de una gran asamblea nacio

nal que esté compuesta por representantes de to
dos los sectores del pueblo y de todos los partidos 
políticos y organizaciones sociales del Norte y Sur:

4) la implantación del sistema federal entre el 
Norte y el Sur con el único nombre estatal de la 
República Federal de Koryo;

5) y el ingreso en la ONU bajo el único nombre 
estatal de la Fepública Federal de Koryo.

Este programa de cinco puntosr— se entiende—  es 
la única forma de acelerar la obra de la reunlfica- 
ción pacífica de Corea, y refleja la posición patrió
tica del gobierno de la RPDC que aspira a Üa uni
ficación independiente de su patria.

Hoy en oportunidad de cumplir la RPDC su 25 
aniversario, todos los pueblos progresistas del mun
do, redoblan su solidaridad para aue esta profun
da aspiración del pueblo coreano de unir a  la pa
tria dividida, resulte un hecho en breve plazo.

TIEM
....Con la presencia de importantes líderes comenzó el miércoles 5 la cuarta conferencia de países 
no alineados. Reunidos en Argelia, los temas principales que monopolizan las discusiones son: de
fensa de las riquezas naturales y la denuncia del peligro que entrañan las empresas multinacionales, 
a la . condición soberana de cada Estado. Dentro de los países que se reúnen, unidos todos bajo el 
lema del antimperialismo, existen variados criterios y opiniones acerca de las estrategias para el 
desarrollo pleno de sus pueblos. Es de esperar que prevalezcan finalmente las posiciones más avan
zadas, es decir, aquellas que junto al antimperialismo coloquen como enemigo principal, al sistema 
capitalista, origen indiscutible del colonialismo, el racismo y por supuesto del esquema imperialista, 
del cual las empresas multinacionales son solamente uno de sus tentáculos. La instancia histórica 
que vive hoy el mundo exige definiciones reales y concretas que llevan a la más rápida unidad de 
esfuerzos materiales y humanos a favor de la liberación definitiva de los pueblos oprimidos jr sab- 
desarrollados.

«AN JU G  (Especial para “EL ORIENTAL” ). — La mir 
jad  de la población mundial aproximadamente se ha
llará representada en la próxima Conferencia Cumbre de 
los Países No Alineados, que se reúne entre el 5 y el 8 
de Setiembre, en Argel, a los Jefes de Estado o de Go
bierno de 65 países miembros de ese movimiento políti
co del Tercer Mundo, y a 15 naciones que envían obser
vadores. A  partir de estos antecedentes, el comentarista 
del diario belgr&'dense “Borba”, Vlado Teslic, señala que 
(‘si se considera que, por particulares y objetivas razo
nes, no tomarán parte en la conferencia algunos países 
que tienen un puesto en ella, se hace evidente que el 
escenario mundial, donde se registran tendencias hacia 
la creación de grandes conglomerados de Naciones, cuen
ta ahora con otro gigante entre sus protagonistas” .

A continuación se transcriben fragmentos del articulo 
aparecido en el diario “Borba”.

"Es característico que hoy en día son raros los inten
tos de las fuerzas bloquistas, coloniales, reaccionarias y 
subversivas, de sabotear la reunión cumbre <de los no ali
neados.

Pero, tres años atrás, en vísperas de la tercera confe
rencia de los no alineados ¿n Lusaka, no solo había sido 
emprendida una agitación en contra de la concepción 
y la oportunidad de la no alineación en el mundo actuaj, 
sino que muchos países fueron víctimas de organizados 
complots internacionales” .

“Los no alineados, por' supuesto, se dice a continuar 
ción en el diario “Borba” , *de Belgrado. Hoy en día tam
bién tienen que estar alertas, puesto que no está excluir 
da la reanudación de la actividad complotadora en conr 
tra de algunos de ellos. Lo que actualmente acontece en 
Chile, por ejemplo, donde se libra una encarnizada lu
cha por la autonomía, por la democracia y la transfor
mación socialista, o la actividad terrorista en Chipre, 
no está dirigida solo contra los líderes de esos países, 
Alwlende y Makarios, sino en contra de la orientación no 
alineada de sus países.

“El sudeste asiático es también una región Interesante 
en torno a la cual se conduce una de las principales 
batallas por el futuro desarrollo de la no alineación y 
por un éxito cuanto más pleno de la conferencia ar
gelina. Esto se refleja a través de las especulaciones en 
torno a número de países asiáticos que estarán repre
sentados en Argel por intermedio de sus jefes lie Go
bierno. No solo se debate la presencia de los Gobiernos 
Revolucionarios de Vietnam del Sur y de Camboya, sinq 
que se trata de poner en duda la no alineación como la 
orientación real y duradera del Sudeste Asiático. Algu
nos periódicos indios de (derecha plantean, por ejemplo, 
la tesis según la cual la no alineación perdió su valor en 
el clima actual de distensión entre las superpotencias y 
por eso se empeñan por la “neutralidad positiva” del 
Sudeste Asiático. Solo de esta manera, supuestamente, 
los países no alineados pueden colaborar con las super
potencias que se hallan en la “Luna de miel”.

“No hace falta acentuar en qué grado es insostenible 
esta tesis y cuál es el peligro que se esconde en ella. Es
te es en realidad solo un aspecto de la concepción blo- 
quista sobre la regularización de las relaciones interna
cionales y problemas entre las grandes potencias por in
termedio de establecimiento de esferas de interés y de 
zonas neutrales, que en realidad se dice en el comentario 
del diario yugoeslavo-niega el cometido de la no ahqea- 
ción, la cual, entre otros objetivos, se empeña pot la? 
sistemas y pactos de seguridad colectiva de algunas ré* 
giones con 1¿ bendición de las grandes potencias.

“Sin embargo, la no allneacionn o significa neutralis
mo, o sea que no es y no puede ser producto de los blo
ques, tanto si sus relaciones se toman tensas como si se 
distienden. Por otra parte, el clima internacional está 
tan cargado de diversos peligros para la seguridad y  la 
paz mundial, la hegemonía y la desigualdad dominan 
en tal grado en todos los campos de la vida internacio
nal perjudicando en genera] los países pequeños, el Ra

cismo y el Colonialismo son tan actuales que apenas que
da lugar para algunas otras preocupaciones de los ali
neados. Por otra parte, sobre la realidad y el valor de 
.esta concepción habla también la decisión de los más 
antiguos y más jóvenes luchadores en favor tie la no 
alineación de reunirse en Argel, donde se encontrarán 
representantes de casi toda Africa y parte predominan-* 
te de América Latina y de Asia, incluyen también loe 
•gobiernos revolucionarios de Camboya y del Vietnam 
Sel Sur*’.
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EL TORO 
INTEGRADO

De cuando en cuando, un rayo de luz resplan-, 
dece en las tinieblas de la segregación racial en 
Alabama. Hace poco tiempo, un toro Aberdeen 
Angus adquirido al precio récord de 176.400 dó
lares, fue operado para restaurarle su virilidad. 
La operación se llevó a cabo en la Universidad 
de Auburn, en Alabama, con la esperanza de que 
el toro — cuyo nombre es Lindertis Evulse— pue
da cumplir su función y servir anualmente a 
unas diez mil vacas, por medio de la insemina
ción artificial, por supuesto.

Mientras todos esperan los resultados, los dipu
tados y senadores de Alabama han aprobado 
varías resoluciones deseando a Lindertis Evulse. 
un rápido restablecimiento y una vida, larga, fe
liz y prolífica. Lo más asombroso de este caso 
— algo que la legislatura de Alabama pasó por 
alto—  es que Lindertis Evulse es un toro negro.

El asunto plantea algunas cuestiones intere
santes. Se supone que si la operación es un éxi
to, Lindertis Evulse podrá ser apareado con va
cas de otros colores, hasta con algunas blan
cas, y por cierto que este hecho no favorecerá 
a la causa de la segregación racial.

Si Lindertis Evulse logra entrar en la  Univer
sidad de Auburn, muchos toros negros del mun
do entero querrán ser admitidos, y a  los fun
cionarios les resultará imposible rechazarlos po
niendo como excusa el credo o el color.

Bien puede ser el primer paso hacia un me
joramiento de las relaciones raciales en Alaba
nza, a pesar de la  gran cantidad de obstáculos 
existentes.

Una de las razones por la  que los toros no 
han querido asistir a una universidad de A laba-

por árt Bnchwald
ma, es que han visto lo que las autoridades lo 
cales hacen con la picana. A  pesar "de que hasta 
el momento la picana se ha usado sólo con per
sonas, es posible que algún jefe de policía, abu
sando de su autoridad, pretenda utilizarla con 
el ganado.

Si los toros negros tienen demasiado éxito, se 
da la posibilidad de que dejen fuera de servicio 
a los toros blancos, lo que podría causar un tre
mendo roce.

El alojamiento es otro problema. Si se aloja a 
un toro negro en un establo blanco, surgirán 
gritos de protesta de parte de los padres de las 
terneras blancas, preocupados por la virtud de 
sus chicas.

Después está el asunto de qué sucede en un 
restaurante le  Alabama. ¿Está bien que un bi
fe, produeU. de un toro negro, se sirva en un 
restaurante blanco? De ser así, ¿debe servirse 
etiquetado, para que el cliente pueda rechazar
lo y pedir un bife de toro blanco, si asi lo pre
fiere?

Estos son solamente algunos de los problemas 
que se han originado desde el momento en que 
lindertis Evulse fue admitido en Auburn. No 
pueden ser resueltos de la mañana a la  noche, 
pero todo el mundo se muestra optimista.. Si la 
legislatura de Alabama es capaz de aprobar una 
resolución en favor de un toro negro, algún día 
podrá aprobarla en favor de una persona negra.

En el Ínterin, todos esperan con entusiasmo 
que la operación de Lindertis Evulse tenga éixto 
y pueda volver a ser un toro coirmleto. Si resul
ta como lo esperan los médicos de Auburn, los 
habitantes de Alabama tendrán que preguntar
se: “¿Le gustaría que su vaca se casara con un 
Aberdeen Angus negro?”..
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El escritor mejicano José Revueltas, uno de los mayores narra
dores de América Latina, realizó entre 1945 y 1964, numerosos apun
tes y observaciones sobre diversos temas que luego tomarían cuerpo en 
obras mayores y definitivas. Esta selección muestra un aspecto ínti
mo de la creación, las instancias inmediatas de sus preocupaciones ex
presivas que adquieren un valor testimonial de relevante interés.

JO S E  R E V U E L T A S: T ex to s, notas, apun tes, etc.

LIBRETA DE NOTAS

Van a cumplir su destino y se encuentran —en el 
cielo, en la vida, en la tierra, en el infierno— cada 
quien mirándose desde su ruta. Entonces una señal, un 
saludo, una mirada. Lo han hecho desde lejos, cada uno 
desde su respectiva soledad, desde su nave, desde su 
aislamiento soberano. Pero esto ha bastado; ahora cada 
quien comprende que hay otro espíritu que lo ha mira
do, que le ha sonreído, que le ha hecho una señal. Des
pués de esto, ¿qué importa todo? Hay como un árbol 
que nace de mi cuerpo. Sé que alguien me pertenece 
por entero y que yo pertenezco a ese alguien para siem
pre, para toda la vida, aunque jamás nos volvamos a 
ver, pues nuestros espíritus se miraron hasta el fondo.

APUNTES PARA UNOS CUENTOS

Ciegos. Ciega. Espera un gran amor en su vida. Ama 
tanto y desea tanto a su propia idealización que, cuan
do encuentra ese amor (en la vida real) no puede re
conocerlo. Porque la vida viste las cosas en forma dis
tinta y hasta opuesta a como las pensamos. El arte de 
la vida consistiría en saber conocer con qué trajes y 
vestidos presentará la realidad nuestros propios cálculos 
y deseos.

El mexicano descubrió las leyes de Einsteln —antes 
que él, tdesde luego— al inventar esos barbarismos de 
,7subir para arriba” y “bajar para abajo”, de los cua
les se puede hacer el retruécano de “subir para abajo” y 
"bajar para arriba”, con lo cual ya se tienen los ele
mentos fundamentales de la teoría de la relatividad.

Indica poca imaginación creerse de lo que Balzac de
cía cuando se entregaba a escribir como desesperado, 
ávido 'de llenar cuartillas: ¡Pierdo dinero! —exclama
ba— ¡Cada minuto que no escriba, es pérdida de dinero!

No. Esas palabras no eran sino una especie de modes
tia, de humildad, de pudor ante el mundo burgués. Que
ría kiecir: “Ya lo veis. Soy igual a todos vosotros, no 
tengo el menor desinterés ni generosidad”. Con esto la 
gente se tranquilizaba y dejaba también tranquilo a 

Etc.

CONTRA LA MORAL

(Estudiar el problema del positivismo y el desarrollo 
de las relaciones sociales en México. Á propósito del 
Prólogo de Leopoldo Zea a su Positivismo en México).

Dicho prólogo suscita en mí estas ideas generales:
—La naturalización, la indigenización de la Filosofía, 

como fenómeno de la historicidad del pensamiento; pe
ro tan solo y únicamente como tal fenómeno. Cualquier 
otro punto tíe vista constituye una perversión de la fi
losofía (“filosofía mexicana”, etc.).

—No hay que preguntarse si hay o no una filosofía 
“nacional”. En realidad, cuando se dice filosofía "alema
na”, se está diciendo otra cosa que un simple gentilicio; 
la filosofía “alemana” puede ser “griega” o no importa 
qué. Aquí parece radicar el problema del idioma en que 
la Filosofía se dice y, consecuentemente, cómo influye 
sobre el “modo” filosófico el genio de tal idioma. Nietzs- 
che, por ejemplo, llega a la Filosofía a partir de la filo
sofía y la semántica, es decir, hace filosofía derivándola 
lie un fenómeno multinacional y cosmopolita: el lengua
je como forma de relación humana inicial y como for
ma primaria del conocimiento objetivo. Lo “alemán” de 
la filosofía alemana no es cosa que su historicidad con
creta en un momento, en una circunstancia y entre 
hombres dados.

—¿Por qué parece ser, para los filósofos oficiales, que 
el termino “filosofía alemana” excluye a K. Marx y F. 
Engels? No deja de ser sospechoso.

APUNTES PARA UNA NOVELA

La vida del hombre es limitada e inútil, individual
mente. Sólo actúa y se manifiesta a través de la clase 
y la sociedad. El hombre no tiene un fin, así como la 
Naturaleza no tiene un fin. La conservación del hom
bre constituye su propia esencia. La conciencia concede 
al hombre la facultad del sufrimiento voluntario; en es
to radica su verdadera dignidad. El hombre y su pen« 
samiento, como cualquier otra materia, obedecen a una 
ley de perpetuación dialéctica. El hombre superior hace 
consciente en sí mismo esta ley y encuentra la Filosofía. 
La filosofía más coincidente con dicha ley, por ello la 
más esencialmente humana. La lucha entre el Yo y su 
despersonalización, en el hombre consciente, constituye 
su drama y el origen de todos sus conflictos. El hom

bre despersonalizado es aquel que actúa total y exclusi
vamente por los hombres, por su historia y al servicio 
de la perpetuación de esa Historia —que a su vez, no 
obstante, está limitada por su propio fin. Hay indicios de 
que el mundo de los hombres pueda salvarse antes de 
que desaparezca por obra de las leyes naturales. Pero 
al mismo tiempo hay indicios de que el mundo de los 
hombres desaparezca por obra de los propios hombres 
y de la fuerza negativa que ejerce lo que podríamos lla
mar su autoconcieneia, o sea el reverso de la concien
cia de perpetuidad. Mi intento es expresar todo lo ante
rior a través de la vida cotidiana, común, antiheroica, 
de hombres vivos y reales, que luchan por dar un signi
ficado apersonal a su existencia, así como a través de 
los que no quieren o no pueden darle ese sentido (Fi
del y Julia, Gregorio y Julia, Lucrecia y Andrés).

Del material para la novela Los dias terrenales.

ID

Si podemos saber lo que es la muerte. Y  saberlo des
de la vida, que es la única forma en que puede ser 
posible el conocimiento. El hombre es la materia que 
llega a tener conciencia de su propio existir como tal 
materia. Así, es la única materia que puede tener con
ciencia de su propia destrucción. ¿Qué límites tiene esta 
última conciencia de su propia aestiuccion? ¿Qué lí
mites tiene esta última conciencia de destrucción? Nin
guno. Los órganos de la conciencia no se destruyen 
con la muerte, en una forma simultánea. Su destruc
ción es un proceso variable en cada individuo o gru-

gs de individuos. Primero se destruye una parte —és- 
o aquella, según el caso particular, constitucional de 

los órganos— y esa destrucción se encadena dialéctica
mente con otra parte, hasta la destrucción final.

Como todo instante de transmutación, la muerte es 
maravillosa. En el momento de morir presenciamos — 
¡milagro extraordinario de la vida!— la transición que 
no le es dable presenciar a otra materia alguna. La 
muerte es el privilegio humano por excelencia y que ele
va al hombre por encima de todo lo demás. (En el 
curso del a vida sentimos parte de la muerte, que es 
la muerte misma —sin citar al sueño— cuando adverti
mos, en el momento que ocurren, los cambios que su
fren nuestros órganos de la conciencia, gracias a modi
ficaciones bioquímicas como las que se sufren, verbi gra
fía, durante ei acto sexual, que es un acto típicamente 
mortal, y otros).

DISCOS

SE L E C C IO N  B R IL L A N T E
Lá SINFONIA N? 7 DE BEETHO 

VEN (London BL 19502, sonofónlco) 
está servida por la Orquesta del Con- 
certgebouw <de Amsterdam, dirigida 
por Erich Kleiber. Estrenada en 1813, 
esta obra contiene el brío, la exube
rancia y la resplandeciente vitalidad

?ue faltan en otras de las célebres sin- 
onías, y Kleiber transita por ella 

con autoridad y entusiasmo, obtenien- - 
do de la orquesta una versión rego
cijante. Excelente prensado y muy ins
tructivas las notas firmadas por el 
critico Yamandú Roma.

Con una intención más comercial, 
se reúne en “THE WORLD OF BAL
LET” (London SPA 55, estereofónicoj 
quince surcos de obras famosas: se
lecciones de “Cascanueces” “El lago 
de los cisnes” y “La bella durmiente” 
de Tchaikovsky, “Coppelia” de Deli
bes, “Las Sílfides” de Chopln, "Romeo 
y Julieta” de Prokofiev, “El amor bru
jo” de De Falla y otras. Las versio
nes corren, con suerte pareja y acep
table, a cargo de célebres orquestas 
dirigidas por Jean Martinon, Frohbeck 
de Burgos, John Lanchbery, Peter 
Maag y el recientemente fallecido Er- 
nest Ansermet.

En el rubro “pop” se reedita un vie
jo disco del "SEXTETO ELECTRONI
CO MODERNO” (Clave EC 35001, es-

tereofónico) uño de los primeros que 
este conjunto uruguayo grabara an
tes de partir para México y desmem
brarse. Seguramente algunos temas 
resultarán pasados de moda —"El 
mundo que conocimos” (Kaempfert), 
“La cara del amor” (Bacharach), “La 
importancia es la rosa” (Gilbert Bé- 
caud), “Vivir por vivir” (Francls 
Lai)—, pero la sonoridad de aquella 
época es muy superior a la del actual 
“Exodo” (ex S.E.M.) y demuestra que 
los Tirelli, Sheppard, Olivera, Podestá 
y colegas, sabían bien lo que estaban, 
haciendo.

También lo saben los cinco inte
grantes de otro conjunto uruguayo, 
según afirma Rubén Castillo en la 
contracarátula de"LOS CAMPOS: MI 
REINO BAJO EL SOL” (Clave EO 
35002, monofónico), pero el entusias
mo que refleja por este LP no es fá
cilmente compartible. Cierto que "Los 
Campos” son “simpáticos”, son "se
rios” y son “músicos”, mas estas cua
lidades no están plasmadas a lo largo 
de catorce surcos demasiado raono- 
cordes. "Contigo a mi lado”, "Ama, 
solamente ama”, ‘éBusca un amor” y 
"Tu engaño” son algunos surcos de 
lindo ritmo y agradables voces que 
Inevitablemente terminan por ser mo
nótonos.

“Sin un Partido férreo y templado en la lu
cha, sin un Partido que goce de la confianza 
de todo lo oue haya de honrado dentro de 
la clase, sin un Partido que sena pulsar el 
estado de ánimo de las masas e inflíiir sobre 
él, es imoosible llevar a cabo con éxito esta 
lucha” (Lenin).

LA  UNION 
HACE LA  FUERZA
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ntrevista

El arte Kitsch en la sociedad de consumo

I

É^tá lejos de ser un con
cepto Inventado por es
ta época. Para muchos, 
se remonta a Luis de 
Baviera, a quien se con
sidera el creador del Gran 
Arte Kitsch. Es un con
cepto universal, familiar 
y permanente; una ac
titud de espíritu que fa 
vorece todos los tipos de 
relacione? del homlbre y 
su contexto. El término 
está tomado del alemán, 
fátsohen, que isignifica 
da. íalsc por verdaue- 
' o, lo ficticio, po- lo au- 

¿itico. En nuesv.os días 
'itsch se ha trans

do en la ni?'-’ mi
de la sociedad, u. 
v.nd ancla.
tíz dé! éxito de su 
4col<¡gi« del Kitsch 
m Moles, profe- 
la Un tad de

-ero, -«relió un
a _¡onzague

.3 ' Bris.
Moles es el creador de 

lis teoría inJormacional 
de  la percepción, oue 
aparece como una suer
te de ‘.‘estructuralisn.o 
estático”. Coautor con 
Pierre Schaeífer de un 
libro sobre la música 
c o n c r e t a ,  se interesa 
particularmente en la 
aplicación de la ciber
nética a las cien- ' as hu
manas y, en especial, a 
3- creación artística y 
científica; “Lo que trato 
de d e m o s t r a r ”, dice 
Ábraham Moles, “es que 
los objetos que nos ro

dean son portadores de 
6ignos y que obtenemos 
de ellos un cierto tipo 
de comursicaciónffic re
lación, que podría ser, 
por ejemplo, el ascetis
mo de una célula blan
queada a la cal, que re
sultaría lo contrario de 
la relación de un poten
tado con el lujo que lo 
rodea, la relación de un 
burgués con lo que es 
rico: el confort",

— Trabajar (no dema* 
siado), comprar y gozar 
de lo que se ha compra
do: ¿será esa la trilogía 
de la felicidad consumi
dora? ¿E! Kitsch se ha
brá convertido también 
en un arte menor?

— En el Kitsch hay un 
99 por ciento de vida y 
de aite. Arte no es la 
palabra exacta y yo re- 
' ' '  !Zo este término para 
ecif: 89 por ciento de 

•'ida estética cotidiana. 
1 Kitsch son los calen- 
-rios delPTT  (siglas de 

empresa telegráfica y 
•afónica francesa), la 

. felicidad de Genlol, el 
espacho decorado en el 

es. o neo Henry I I  de 
algunas porterías... Co
mo intelectual, estaría 
tentado de pensar que el 
arte es Importante, que 
la ciencia es importante, 
la novedad, la subver
sión, todo ello es impor
tante, asi como es pri
mordial la búsqueda de 
un porvenir, la búsqueda

de ún futuro. Al tiempo 
que como sociólogo, lo 
primero que debo hacer 
es señalar la enormidad. 
Es por eso que tomo 
ejemplos extremos, cari
caturescos. Es una for
ma de realizar el proce
so del chantaje a la fe
licidad. No es necesario 
esperar a la felicidad ni 
buscarla tan lejos; ella 
está aquí.

Para definir el Kitsch 
basta decir que es el ar
te del mal gusto que no 
hace mal a nadie; el ar
te de la felicidad; ésta 
es aún una definición 
mejor. Un'a nueva acti
tud frente a las cosas, 
u n a  reconciliación del 
hambre frente a sus pro
pias 1 i mi t a s Iones. El 
Kitsch, al contrario del 
arte, no es trascenden
tal.

— La etiqueta del Kitsch 
recobra a Viollet le Duc 
en arquitectura; en mú
sica es “el arte de or
denar los sonidos de for
ma agradable al oído”; 
en decoración, los tnte- 
Iriores sobrecargados y 
los paisajes de tarjeta 
postal. ¿No será el Kitsch 
abusivo? ¿Qué cosa es 
Kitsch y qué cosa no lo 
es?

— Dalí lo fue en cierto 
momento, al conducirse 
bien dentro de un mo
vimiento más o menos 
(conformista. El diluyó

G u ía  p ara  en ciclopedistas
LA REVOLUCION CULTURAL 
BURGUESA, por Alción Cheio- 
ni, 98 páginas, editorial “Nues
tra TierraMontevideo, diciem
bre de 1972.

El anunciado propósito del autor es
realizar una interpretación de los obje
tivos políticos e ideológicos del sector de 
vanguardia de la burguesía y de la pe
queño burguesía en Francia, antes de la 
revolución de 1789. Para ello se basa 
fundamentalmente, tal como él mismo da 
cuenta prologando el trabajo, en lectu
ras de la “Encyclopedie” francesa, voce
ro, al parecer, especializado del pensa
miento burgués de aquella época. Par
ticularmente Cheroni se basa en datos 
económicos y sociales “por todos cono
cidos", pero agregamos nosotros, tam
bién controvertibles y equivocados.

A l parecer el autor se ha esforzado a 
lo largo de todo el trabajo por nQ aislar 
en él, las ideas 'del contexto político so
cial del que surgieron. Sin embargo des
de el pique se desliga del mismo, ya que 
toma para su análisis también la ver
sión burguesa de esos hechos, cayendo 
además sobre muchos de estos puntos en 
simples especulaciones, retóricas y con
fusas. Esto se manifiesta especialmente 
en mi largo capítulo en que se anali
zan las ideologías burguesas frente al 
trabajo manual. En el mismo se trata 
de desentrañar el pensamiento de’ rii- 
derot sobre el punto, sin que se consiga 

.otra cosa que oscurecerlo. Eamentabie- 
mente el autor se basa en un análisis 
unilateral de los hechos, entiéndase estos 
como los factores económicos, sociales y 
políticos que provocaron los cambios 
anotados en la super estructura ideoló
gica de la burguesía francesa. Por otra 
parte Cheroni deja muchos otros aspectos 
sin dilucidar y otros con respuestas muy 
poco claras. Por sue te inserta algunas 
expresiones de Marx, que logran reaco-

modar al lector, reencontrándolo cor 
una lectura que se hace difícil.

No podemos de dejar de reconocer la 
Importancia del trabajo de investigación 
del autor, pese a que esta entrega con
tenga carencias como las anotadas. Es 
una lástima que Cheroni intentara 
realizar un trabajo con más ambición 
de la que realmente su valor le marca en 
vez de tratar de adaptar el texto a un 
nivel más de divulgación general, pa
ra que el sentido ae la publicación y 
el esfuerzo editorial que la misma con
lleva no queden frustrados. Parafrasean
do a Diderot, diríamos que para hacer 
popular la filosofía, se ha de procurar 
Que las publicaciones no sean elitistas. 
Ei queremos que las mismas progresen, 
aproximémoslas al pueblo.

C. S.

ORO
Brillantes -  Alhajas 

Alt. del hogar -  Garrafas 13 k.

C A L IF O R N IA
compra al contado y vende 
a  los mejores precios.

Colonia 1341 y  Ejido 1 
Solicite Tasador al 
9 8 2 1 e

su potente originalidad 
dentro de una vaguedad 
de pintura bien, hecha. 
Víctor Hugo era muy 
Kitsch en sus descripcio
nes de castillos sombríos 
y callejuelas siniestras. 
Chateaubriand también 
lo es en su descripción 
del ambiente, en Atala. 
Pero es en la  ilustración 
de la escena de esta no
vela donde el Kitsch 
aparece en forma defi
nitiva. Todos los elemen
tos del Kitsch pictórico 
están allí: el supremo 
buen gusto, la casta in
decencia, el hermano fra
ternal y el fraile mo
nacal, la caverna oscu
ra y la cruz en el cielo; 
la  dulce y pura heroína, 
que con las manos cru
zadas sobre su ombligo 
se entrega al sueño de 
la  muerte. Cuando Flau- 
bert expone la teoría del 
género literario en M a- 
dame Bovary, no es 
Kitsch, pero e¡ bovarls- 
mo y el Kitsch tienen 
una cierta relación. Ri
chard Wagner amonto
nando la poesía sobre la 
música, el teatro sobre 
la  poesía y el ballet so
bre el drama, es Kitsch.

Es necesario decir que 
los valores fundamenta
les del Kitsch ligados al 
triunfo de la sociedad 
burguesa son “el amon
tonamiento”, la “deco
ración” y “la desviación 
funcional'’.

— ¿Existe entonces una 
tentación de all*w«n>'u>n 
pública que responde a  
un complot de los kits- 
chers?

— No existe una alie
nación deliberada, in 
tencional, ni existe un 
complot de los kitschers. 
Pero si existe una evo
lución, el burgués coex
tensivo de sus posesio
nes. La persona fiel a su 
batería de cocina. La da
ma fiel a su platería aún 
cuando le resulte difícil 
de limpiar. Los comer
ciantes, más que la in
dustria, han quizás fa 
vorecido al Kitsch pero 
slp saberlo. El fabrican
te de falsos muebles rús
ticos ha tenido éxito; 
pero él no ha hecho más 
que responder a la  de
manda. Si existe un pro
ceso en marcha, no es 
a él a quien se debe 
acusar. Nosotros somos 
los culpables, estamos to 
dos a bordo del barco del 
Kitsch y eso nos llena 
de placer. 01 Kitsch es 
dulce pero insinuante; 
es agradable como una 
alfombra mullida. San 
ta Teresa de los Lisia
dos color bombón rosa 
pálido, con nieve qu.e cae 
sobre sus espaldas por 
un dispositivo especia! 
hecho en material plás
tico, agrada — estoy ab 
solutamente seguro—  a 
un gran número de per
sonas. Uno cobra una

noción auténtica del pla
cer. Además, el Kitsch 
es muy educativo. Para 
comprender qué es el es
tilo Luis XIV, no hay 
más que ir a  las Galerías 
Lafayette y contemplar 
un mueble neo-Luis X IV. 
Es gradas a un montaje 
en m a t e r i a l  plástico 
vendido por miles de 
ejemplares qúe gran can
tidad de personas pu
dieron finalmente des
cubrir Las manos que 
oran de Durero, una de 
las obras de art-e del gra
bado a comienzos del 
Renacimiento.

— Mi propia pregun
ta será Kitsch ahora 
porque implica que los 
objetos tienen un conte
nido moral. ¿Es necesa
rio darle definitivamen
te al Kitsch una bendi
ción episcopal?

--N o  necesariamente; 
pero, ¿por qué combatir
lo? El Kitsch es el an 
tiarte, es la  universal y 
regocijante mediocridad. 
81 el Kitsch ha encon
trado en el alemán la 
plenitud significativa de 
una "palabra ligada a 
la cosa”, es porque el 
Kitsch está omnipresen
te en todas las socieda
des de abu n d a n c i a ,  
Kitsch es la  expresión 
neoauténtlca de la bur
guesía triunfante. ¡Arri
ba los corazones, clases 
medias!

! LA ESTA 
ESCUCHANDO»

m  r a d i o
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DANZA
•  BALLET DEL SODRE. Con di

rección di primer bailarín y co
reógrafo Eduardo Ramírez, el Cuerpo 
de Baile del Sodre reaparece en una 
corta temporada con La casa de Mer- 
nai da Alba, música de Surikaeh, co
reografía de Ana Itelman; La Perl de 
D K-s, corografía de Tito Bárbón y 
Suite de danzas de Malley Miller, Ed
gar Várese, Henry Mancini, danzas 
africanas y eleetroaeústicas, con co
reografía de Ramírez. (Solis)

MUSICA
•  OSSODRE. El cuarto concierto 

del segundo ciclo sinfónico oficial
de abono estará a cargo 'del director 
Jacques Bodmer, interpretando Con
cierto para orquesta de Bela Bartok, 
Canto a Sevilla de Joaquín Turna, so- 
Ista, soprano Dana López Esponda; y 
Según Figari de Laurés Lamarque 
Pons. (Solís, mañana a las 18)

TEATRO
• EL MISANTROPO. La Comedia 

Nacional se adhiere a ltís festejos
del tercer centenario del nacimiento 
de Moliére y elige un tono conven
cional y académico, bastante sorpre
sivo en el director Mario Morgan. 
Hay una espléndida interpretación de 
Estela Medina que brilla como una 
estrella solitaria en un cielo opaco. 
(Vendí)

•  OPERACION MASACRE. — Mer
cedes Reta y Jorge Curi (director,

además( adaptaron una crónica del 
argentino Rodolfo Walsh limitándose 
a la exposición escueta y sin conce
siones melodramáticas de un hecho 
político-policial ocurrido en Buenos 
Aires. Surge así un conmovedor y i ir-' 
me alegato en contra del despotismo 
y ¡a arbitrariedad. (Circular).

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

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 llevantables 
de una orientación teatral que falla 
desde su base. (Solís).

PLASTICA
• JUAN CARLOS FERREYRA 

SANTOS. Primera muestra indivi
dual de un uruguayo de 30 años, 
alumno de María Rosa de Ferrari,

(Viene üé la pág. 24),
al exterior. Aquí se ha decidido por el 
segundo cardillo, que es y ha sido el de 
las oligarquías criollas tradicionales, que 
ven así su política reafirmarse.

El capital monopolista, imperialista, in
vierte en zonas redituables, y en la ge
neralidad «de los casos para exportar, en 
el más corto plazo, su propio capital 
transformado en ganancia. Es depreda
dor, descapitalizaaor en el sentido na
cional. A él se le abren las puertas, se le 
ofrece seguridad y se asumen compromi
sos para garantizarle la exportación de 
sus ganancias.

Con su llegada, entonces, si es que lle
ga, migrará el excedente económico del 
campo industrial que pueda generar el 
país, y aumentará parejamente la de
pendencia, la deformación económica — 
todos los ámbitos le están permitidos— 
y no habrá ni desarrollo, ni liberación, 
ni aumento del poder de compra de las 
masas.

En este rubro conviene consignar, que 
los criterios o pautas adoptados para la 
promoción pesquera, se incluye la posi
bilidad de que participen en esta zona 
las empresas extranjeras "que estén in
teresadas en radicarse en el país".

OTROS RUBROS

Entre las pautas de San Miguel figu
ran la reforma del Código de Minería, 
lo que abre un interrogante, la aproba
ción (Je criterios para la mayor indus
trialización del cuero, y  la formación de 
compañías de capital mixto en la indus
tria azucarera. Conviene detenerse en 
esto último. En el comunicado se señala 
que existen empresas (CALMU y AR IN- 
SA) que no tienen capacidad para pagar 
su endeudamiento externo. Al parecer, 
las pautas aprobadas posibilitarían que

C A R T E L E R A
Kabregú y Damíani, con influencias 
detcctables de Longa y  Francis Ba- 
cen: naturalezas muertas y retratos 
de suntuosos colores extendidos con
tradictoriamente en el fondo y figu
ras (lisos en los primeros, pincelada 
suelta y dinámica, en las segundas) 
que apuntan al registro —atendible, 
pero insuficiente— de angustia exis- 
tencial. (Arca, Paraguay 1259, 'de 8 13 . 
jr de 15 a 21)

•  BOSCH TUBAU. Cien obras de
un autor catalán (1899-1954) que

llegó a nuestro país en 1952 y dejó 
úna extensa, monótona, comercial y 
anodina prcdueción. Es una temeri
dad insistir en esta póstuma exhuma-, 
ción. (Subte Municipal todos los días 
de 17 a 21)

• ARTESANIA DE MEJICO. Cerca
de un centenar de piezas proce

dentes de diferentes provincias, ex
presamente enviadas para esta exhi
bición, intentan dar un panorama de 
la imaginación creadora popular. 
(Biblioteca Nacional, 18 dg. Julio 1780, 
lunes a viernes de 18 a ?1 , inaugu
ró ayer)

•  ARTESANIAS URUGUAYAS. -
Tejidos y tapices de Carlos Villal- 

ba, José M. Cardozo. Atilas Villafán 
Heriberto Fernández, Wilfred Olivera 
y William Olivera. Iíauguró el miéreo- 
es. (Estudio A, Yaguarón 1378, hora
rio comercial)

•  YAMANDU CANOSA. Con un par
de intervenciones colectivas, hac< 

ahora su primera individual con uní 
selección de dibujos. Inauguró ayer 
(Palacio Salvo, Plaza Independnecia 
846, subsuelo, todos los días de 16 
a 23)

•  ALFREDO "LUCHO”  MAUREN-
TE. El pescador de La Paloma 

vuelve con sus pinturas y esculturas 
a partir de hoy. (Galería U, Sarandi 
690, entrepiso)

•  ARMANDO PARODI MONJE.
Más conocido con el nombre de 

Arpa, caricaturista argentino radica
do hace tiempo en el Uruguay con 
obras difundidas en varios órganos de 
prensa. Inaugura hoy. (ICUS, Canelo
nes 1136, lunes a viernes de 17.3C 
a 20.30)

•  RIMES. CARDILLO. — Pone en
evidencia una inquietud creadora 

que no se estabiliza en los prestigios 
adquiridos indagando en nuevas posi
bilidades de la serigrafía 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 «  Copérnico” una hermosa cul
minación. (Losada Artes y Letras, Co
lonia 1340, lunes a viernes de 16 a 20;

el Estado se hiciera cargo de las deudas, 
y compensaría las mismas, convirtiendo 
a aquéllas en empresas mixtas, en las 
que, expresamente la gestión económica 
estaría a cargo de los empresarios pri
vados y el Estojo mantendría una “audi
toría” —supervisión contable— en las 
mismas. Algo así como fue la “chileniza- 
ción” del cobre peruano, esto sería “ la 
uruguayización del azúcar” .
“  Erobjetivo: lograr el autoabastecimien- 
to de azúcar.

LOS FRIGORIFICOS

El criterio o pauta: “1* Se cumplirán 
puntualmente en este Sector las pautas 
ya adoptadas respecto a la intervención 
del Estado en la actividad privada, pro
curando que sea ésta la que desarrolle 
la gestión específica, aún en los frigo
ríficos intervenidos, en cuanto regulari
cen su situación” . Criterio o pauta de 
tremenda importancia en. una industria 
ésta sí estratégica para el país. Priva- 
tista, destinólo a dejarla en manos de 
la iniciativa privada, controlada por la 
Adela, el gran consorcio internacional que 
tiene entre sus redes a "nuestra” indus
tria frigorífica. En la última parte del 
párrafo transcripto se visualiza incluso 

>la perspectiva de volver al redil legal, a 
la industria intervenida por sus fraudes, 
con el circunloquio de “cuando regulari
cen su situación”.

Existe una declaración de buenos pro
pósitos: “se considera útil y necesaria la 
Construcción de una nueva planta en el 
F. Nacional, con el fin 'Je mantener el 
contralor estatal, fundamentalmente en 
el abasto de Montevideo”. Pero es una 
declaración de propósitos, a la que no 
se otorgó ningún plazo concreto.

Lo que sí no es una declaración, es

•  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).

•  X X X V II SALON NACIONAL DE 
ARTES PLASTICAS. — Las au

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

•  ARNEJO, E S P A Ñ A ,  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 Martlns y los 
erráticos pinceles de Am e jo. (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 
personalisimos recursos. (Moretti, Itu- 
zarngó 1431, horario comercial).

VARIEDADES
•  LOS OLIMAKEÑOS. Como ya es 

habitual en este excelente dúo de
nivel internacional, antes de iniciax 
una gira artística por el exterior haré 
la presentación de su nuevo LP. (E 
Galpón, sale, 18, hoy y mañana a las 
21, domingo a las 18 y 20.30)

CINE
•  LA MARIPOSA DE LAS ALAS 

ENSANGRENTADAS. Es otra de
mostración de las pobres inclinacio
nes comerciales 'del cine italiano en

la marcha atrás en la estructura del 
INAC, el organismo que controla la in
dustrialización y cbmercialización de las 
carnes. Luego de febrero, el tiempo de 
los cdmunicados 4 y 7, el INAC fue trans
formado. excluéndose a las representa
ciones dé la actividad privada y volvien
do exclusivo del Estado este organismo 
Fue una medida saludable, para impedir 
que de alguna forma, la presencia de los 
Intereses privados posibilitara los frau
des o la tolerancia con ellas. Ahora se 
vuelve a lo de antes. Pauta: “A  tales 
efectos, se decidieron las nuevas bases 
de integración del Instituto Nacional de 
Carnes, con participación de los sectores 
privados, procurando una continuidad 
más completa en la política a desarrollar”.

Poniendo punto final a este rubro, di
gamos que ésta hoy reivindicada, indus
tria frigorífica privada, es la beneficiaría 
de los más fabulosos privilegios, otorga
dos en tiempos de Pacheco Areco. A ella, 
el gobierno de Bordaberry, por medio de 
un Decreto reciente, le ha vuelto a posi
bilitar créditos a la manera 'Je adelan
tos. Las deudas que mantienen con el 
Banco República, al 22 de mayo de 1973, 
ascienden a la sideral suma de 28 mil 
368 millones trescientos ocho mil ciento 
setenta y nueve pesos ($ 28.368:308.179).

Ella será “ la que desarrolle la gestión 
específica, incluida la intervenida, cuan
do regularice su situación”. Los comen
tarios huelgan.

DE LO QUE NO SE HABLA

Habría más para analizar. Los abogados 
del diablo apuntan al buen resultado 
de las inversiones en materia de vivien
da, y al reacomodamiento que producirá 
la “agresividad” en algunos sectores eco
nómicos, al ser instrumentados los pla

tina polH¡iajvsih interés y r r ~ § i n i  r  
te hilvanada en el marco prestigioso 
de las calles de Bérgamo. (California)

♦ LA MALA VIDA. El realizador ar
gentino Hugo Fregonese, luego de 

una intensa práctica en Hollywood, 
retoma a su patria para confeccio
nar un increíble folletín sobre trata 
de blancas, horrorosamente actuado 
por Hugo del Carril, Mari* V-uipr. Ter
nario Quirós y otras estrellítas dé te
levisión. (Ariel y Ramo

•  LA  INHIBICION DEL DGCtOR 
GAUDENZI. Otra muestra de la 

guaranguería italiana, acumulando 
equívocos y chistes verdes que con
vierten a Paquito Bustos en ejemplo 
de refinamiento y sutileza. (18 de 
Julio)

•  LA  FUGA. — Uqa policial de Sam 
Peckinpah que rinde un secreto I

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

:
•  LA  AVENTURA ES LA  AVEN

TURA. — El sentimental Claude
Lelouch aborda una comedla sofisti
cada donde intenta tornar 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 TR I- 

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

DISCOS

•  ÉL AMOR BRUJO - RAPSODIA
ESPAÑOLA (Angel Records SUAL
12552, estereofónico).

No hay mucho que agregar respecto 
de las archi-conocidas obras de De 
Falla (El Amor Brujo) y de Ravel 
(Rapsodia Española). La correcta ver

sión corre por cuenta de The New Fi
larmonía Orchestra dirigida por Car
io María Gíulini, y en la primera apa
rece la estupenda soprano Victoria 
de los Angeles. Sí llama la atención 
la fea carátula diseñada por el equi
po de "as”, en el mismo curioso —y 
desagradable— estilo que había aflo
rado en la edición de “La Viuda Ale
gre". Un dibujo y una combinación 
(? ) de colores como esta, tira por el 
suelo cualquier mediano interés por 
adquirir el disco.

nes en plazos cortos impuestos con auto
ritarismo táctico militar.

La "agresividad” , el ‘‘nacionalismo” , son 
sin embargo rubros para programación, 
para nombramiento de comisiones.

De lo que no se habla en los comu
nicados ni en las pautas del cónclave es 
de Reforma Agraria, ni de nacionali
zación de la Banca, ni, del Comercio Ex
terior, ni de nacionalizar la Industria 
Frigorífica. Las venas por donde se va 
el destino nacional, ésas no se tocan.

Sobre la tierra, t.'ia  la estrategia se 
queda en el Improme. Ir  a la modifica
ción de la estructura y tenencia de la tie
rra por vía fiscal fue el sueño de los bat- 
llistas. A cuarenta años de muerto Batlle 
el latifundio es el azote de la patria, más 
que en sus tiempos.

En sintesis: que la médula de la estra
tegia aprobad?, es de naturaleza oligár
quico-imperialista. Intocados los gran
des intereses antinacionales, apuntalados 
incluso per las nuevas formulaciones, que 
rezuman un enguaje propio de la buro
cracia internacional, esa que planifica en 
nombre 'Je la CFA o el Fondo Monetario, 
o el Br.nco Mundial. Ahcra confundido 
con los plazos perentorios, la evaluación 
pormenorizada, la síntesis prieta —pro
pios de otro metier.

Dijimos el viernes pasado, que a la luz 
de los entelaos apreb. dos en San Miguel, 
los estructurad-res del Pl n de Desarro
llo, la gente que desde la O f ciña de Pla
neamiento operaba en nombre de Jorge 
Batlle, ya ni puede decirse de la quince, 
son los grandes triunfadores de la hora. 
Porque la espina dorsal de aquel plan 
está en las nuevas “pautas” . Aunque sea 
posible observar, en temas como el pro
blema de la industria uri cuero o en el 
de la pesca, la mano d f vriite inquieta, 
que intenta sin éxito ru¿ jui de acimtro 
la coyunda de la rosca.



», nos
todos l

tibeliecer una realidad 
litar el

íspuestos esquemátii 
en tos mismos, y que co:

se ajusten a nuestras previsto 
dos, y siempre. Es censurable por tanto la 
porque finalmente lo que puede lograr es aportar mayor 
incorrecto. Peto no menos censurable es la posición de los que, 

frente a los hechos, esconden la realidad contradictoria que alienta 
te encuadradas en la caracterización general, ayudan a una me

jor comprensión de las fuerzas en pugna dentro de las a veces aparentemente monolíticas clases, do
minantes. En lo que se dice en relación con el cónclave realizado por el equipo de gobierno — Presi
dente. Ministros, Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Di
rectores del Banco Central y República—  es preciso sujetarse a lo que los participantes en el mismo 
informaron a la opinión pública a través de tos comunicados de la Oficina de Información de la Pre
sidencia. El diálogo entre los participantes y la prensa estuvo prácticamente vedado; la reunión tuvo, 
como lo señala algún dolega, el carácter de “cónclave”, esto es, de reunión cerrada herméticamen
te. “Cum clavis” en latín, quiere decir, etimológicamente, “con llave”. Lo que atravesó este cerrojpi, 
por medio del cuál los actores se separaron de la opinión pública, fueron los comunicados. Un me
dio ahora habitual de relacionarse con el pueblo, que tienen los nuevos gobernantes.

LA LINEA GENERAL

Primer Comunicado. — “Luego de efec
tuado el diagnóstico de la situación eco
nómica *dei país" se procedió a analizar 
las “Punciones del Estado en la polí
tica económica nacional” . Y  dicen los 
actores: “Se planteó en la reunión la 
necesidad de definir el papel del Estado 
en la poutica económica nacional, como 
punto de partida indispensable para la 
adopción de decisiones en cada uno de 
los sectores de la actividad nacional". 
El subrayado, que es nuestro, importa 
decisivamente. Es claramente el rol que 
se adjudique al Estado en el proceso eco
nómico, lo que definirá las orientacio
nes capitales de tedas las políticas. Es, 
si de esta forma puede hablarse, “ la f i
losofía” económica del régimen; lo que lo 
definirá frente a cada uno de los fren
tes que la economía en crisis de nuestro 
país le plantea.

Y  sigue el comunicado: “ se resolvió 
aprobar la siguiente definición, que pau
ta: á toda la acción de futuro: A ) El Es- 
todo uruguayo desarrollará su política 
pluralista en base a la incentivación de 
ía iniciativa privada, pero estableciendo 
concretamente las áreas de actividad del 
sector privado y del sector público. En 
tal sentido, el papel del Estado se con
centrará a: 1) Formular los planes y 
piogrsmas de desarrollo nacional; 2) D i
rigir lu actividad *dei sector público y 
orientar 1a del sector privado, de modo 
que ambas se ajusten a los objetivos, 
metas y prioridades del Plan de Desarro
llo y sus programas; 3) Fomentar y di- 
namizar los esfuerzos privado y público, 
concurrentes con el cumplimiento de los 
planes y programas de desarrollo; 4) To
mar a su cargo determinadas activida
des críticas o estratégicas de especial in
terés nacional, promoviendo o impulsan
do su desarrollo y reduciendo progresi
vamente el grado de estatización en ac
tividades comericaiés e industriales, en la 
medida que la seguridad nacional y las 
condiciones económicas lo permitan; 5) 
Brindar protección a las actividades de 
acuerdo a la estrategia planificada para 
el desarrollo ■ nacional” . (subrayados 
nuestros).

Consecuentemente, es posible extraer la 
primera conclusión; orientación privatis- 
ta (incentivación de la iniciativa priva
da), antiestatista y desnacionalizadora 
( “reduciendo progresivamente el grado de 
estatización en actividades comerciales e 
industriales” ).

Ei comunicado, en su apartado “R ” , 
alude en lo que parece ser un equívoco, 
a distintas “políticas” , para la —y trans 
ciibimos— “concreción coordinada, agre- 
'siv?( y nacionalista de lo anterior” . Es 
sugerente que una política privatista, des-

nacicnalizadora, se proponga sea llevada 
adelante en forma “nacionalista”. El na
cionalismo ha quedado en las palabras, 
o mejor, en la forma de las palabras.

LA APLICACION DE LA LINEA 
GENERAL

Es a partir de esta “definición” gene
ral, que despeja toda duda respecto a la 
orientación capitalista, privatista y des
nacionalizadora, que pasa a instrumen
tarse la política en los distintos frentes.

Se comenzó por los precios. Se acordó 
que una política sobre éstos “debe tener 
una función orientadora en la asignación 
de los recursos productivos”. "Paulatina
mente disminuirá la cantidad de precios 
fijados administrativamente.” "Se apro
baren en este campo nuevas normas para 
la fijación de precios por parte de CO- 
PRIN. en base a una categorización de 
artículos esenciales” ; la cosa quedó asi: 
1) habrá una categoría de artículos esen
ciales —muchos aseguran que no serán 
más de 30— cuyos precios serán fijados 
administrativamente; 2) bienes cuyos pre
cios estarán sujetos a aumentos auto
máticos bajo el régimen de declaración 
jurada!! (los signos de admiración son 
nuestros); 3) bienes no considerados esen
ciales que no inciden en el costo de vida, 
cuya fijación de precios será libre. Sus
tancialmente esto es la realización de la 
utopía para les capitalistas. En 1968 se 
procedió a congelar salarios y precios. 
Los hechos probaron que tal como lo se
ñalaron los sindicatos y el movimiento 
popular, la congelación de precios era 
una mascarada que encubría los fabulo
sos negocios que con la congelación ha
cían los capitalistas. La ley de COPRIN, 
aplicada según la vieja técnica de la 
más vieja aún ley del embudo —esa que 
es ancha para los de arriba y angosta 
para los de abajo— , permitió ratificar 
durante cuatro anos aquel aserto. Ahora, 
la ley es prácticamente limitada a los 
“artículos esenciales”, que veremos cuá
les son. En todo lo demás “declaración 
jurada” y|o Ubre juego de oferta y de
manda, o sea “precios de mercado”, co
mo les gusta decir a los economistas. 
Claro que lo que no se liberará serán los 
salarios. Esos seguirán bajo la legisla
ción COPRIN, moviéndose bajo estricto
contralor del poder estatal. Como so sa
be, el Estado, según Bonaparte y la doc
trina más recibida, está por encima de 
las clases—, él decidirá lo más justo.

En fin, que ahora habrá precios “ li
bres”, mayoritariaipente, y salarios en- 
corsetados ccmo desde 1968. Es la gloria.

La legislación en los distintos campos.
En San Miguel se aprobaron criterios 

sobre protección del ahorro nacional, el

principal de los cuales es evitar la in
justicia que apareja la des valorización 
de la moneda por medio del sistema de 
reajuste por corrección monetaria, algo 
así como aplicar el sistema de las “uni
dades reajustables” a los depósitos ban- 
carios. Propósito: impedir la canalización 
del mismo hacia la divisa extranjera y | O 
las actividades especulativas. Criterio lau
dable, si fuera discriminatorio y no po
sibilitara grandes negocios especulativos, 
como está ocurriendo ahora, en el cáso 
del Banco Hipotecario, donde grandes ga
naderos, como los Martinicorena, com
pran 187 mülones de pesos en unidades 
reajustables, que sufren periódicamente 
“minirreajustes” por correcciones mone
tarias, posibilitando que los grandes tene
dores de moneda puedan mantener y aún 
acrecentar su poderío, negociar sus pe
sos revalua'dos a través de las “unidades” 
cotizables en la bolsa.

También se aprobaron criterios sobre 
la Ley de Promoción Industrial, cuyo 
autor original es el Ing. Balparda Blen- 
gio, amigo del actual Ministro Etcheverry 
Stirling. Nos interesa destacar de ella, 
los siguientes párrafos, que rememoran 
casi con textualidad, los tan criticados 
en su oportunidad del proyecto Balpar
da: “La Oficina de Planeamiento y Pre
supuesto deberá proponer al Poder Eje
cutivo la declaración de interés nacional 
a sectores 'de empresas (ojo, sectores de 
empresas), actividades instaladas (ojo, 
instaladas) o a instalarse que cumplan 
con os objetivos del programa Dicha 
declaración posibilitará exoneraciones to
tales o parciales, así como la exoneración 
parcial en los aportes patronales a la se
guridad social en la parte correspondien
te al valor agregado en mano de obra 
en las industrias de exportación” (carne, 
lana, cueros, etc. —esto es apunte nues
tro para mejor comprensión del lector— ).

La vieja política aparece, pues, entera
mente consagrada. Hoy convendría saber 
que opinarán no sólo el país, sino los 
obreros, empleados y pasivos del B.P.S. 
y otros sectores de la seguridad social.

EL ESTATUTO DE LAS INVERSIONES 
EXTRANJERAS

En nuestro número anterior analizamos
someramente este terreno de las “defi
niciones” de San Miguel.

Transcribimos su texto esencial "Pa
ra definir la inversión se establece cla
ramente que se trata de capital impor
tado del exterior en cualquier forma — 
que utiliza equipos, máquinas, materiales, 
procesos técnicos y marcas de fábrica— 
en moneda libremente convertible. Se 
aclara que existirá el derecho a la reex
portación de su valor y a la transferen-
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cia de utilidades al exterior". “Asimismo, 
serán consideradas capital las utilidades 
reinvertibles” . "Los sujetos a que se re
ferirá el proyecto podrán ser personas 
físicas o jurídicas (las multinacionales 
p.e., subrayado nuestro) y la inversión 
se aceptará en todas (subrayado nues
tro) aquellos campos vinculados con el 
desarrollo nacional”. Vimos también, que 
con autorización del Poder Ejecutivo, po
drán incluso llegar a áreas hasta hoy ve
dadas, limitadas a los monopolios esta
tales existentes (hidrocarburos, electrici
dad, ferrocarriles, etc.) o a nacionales.

Hay una frase que llama la atención: 
“Las sociedades radicadas en el país po
drán acogerse al régimen en un plazo 
de 180 días”.

Y  otra: “El proyecto, que deberá apro
bar el Poder Ejecutivo, incluirá exencio
nes para empresas manufactureras y 
otras declaradas de interés nacional” , 
“ las que podrán ampararse a los bene
ficios que se establezcan”. El conjunto 
de pautas, excluye que puedan beneficiar
se con los créditos a largo y mediano 
plazo, lo que es correcto, pero deja la 
puerta abierta para que “ excepcionalmen
te puedan acci'der al de corto plazo”.

Sabido es que las grandes empresas, 
justamente, el que requieren regularmen
te es el de corto plazo, para comprar 
materias primas zafrales, como la lana, 
o la carne o el cuero. Y  es ese crédito, 
que se niega a los pequeños y medianos 
productores, el que sirvió, por ejemplo, 
para que se comprara la lana, el año pa
sado, a los productores “ en el lomo de 
las ovejas” y se vendiera luego, con o 
sin industrialización, a valores cuadrupli
cados. Se les posibilitará, pues, capital de 
“giro” a los inversionistas, excepcional
mente.

La "filosofía” de las pautas aparece 
en este rubro de las inversiones extran
jeras en forma exultante. Puede afir
marse que las cadenas de la dependen
cia aparecerán remachadas de consagrar
se esta política. Porque no se trata ae 
que en el país haya industrias solamente, 
sino si su producto, el excedente econó
mico generado, quedará en la patria o irá
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