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El alzamiento gorila de los altos mandos y la crea
ción de una Junta Militar con los alzados jefes: Au
gusto Pinochet (Ejército), J. Toribio Medina (Marina), 
Gustavo Leigh (Aviación) y César Mendoza (Carabi
neros), es el triunfo del imperialismo, la oligarquía (P. 
Nacional de los momios) y los aventureros de la  De
mocracia Cristiana, dominados por la reaccionaria fi
gura del cipayo del imperialismo yanqui, Eduardo Freí 
que ya han adelantado su apoyo a la Junta. Les co
legios profesionales, (médicos, ingenieros, etc.), cuyas 
directivas las dominan típicos profesionales salidos de 
la aristocrática oligarquía chilena, junto al poderoso 
gremio de los grandes camioneros (algunos poseen has
ta  50 camiones de 8 y 12 toneladas) dirigidos por el 
aventurero a sueldo de la oligarquía, León Villarín; 
habían creado el clima propicio de caos y desorden al 
efectuar reiterados paros y manifestaciones.

El procedimiento golpista usado por los ultra gorilas 
de Chile, recuerda los procedimientos de los jerarcas 
nazis de la Alemania de Hitler por la forma brutal 
(que ha horrorizado de espanto a la opinión pública 
del mundo entero) con que han hecho su alzamiento 
Utilizar los poderosos aviones de guerra para dejar 
caer más de dos toneladas 'de explosivos; asesinar a 
mansalva a los sitiados en el Palacio y centro de San
tiago, cuyos cadáveres por centenares, aún a casi tres 
días de producidos los acontecimientos aún están t i
rados en las calles, terrazas y el mismo palacio de 
gobierno; cuyos escombros aún humean. Pero lo más 
espantoso y que ha producido la más repulsiva an
gustia, asco e indignación mundial es la semi confir
mación acerca de la suerte corrida por los 'defensores 
del Palacio de Gobierno, incluyendo al propio presi
dente Allende, a sus Ministros: Aníbal Palma, Daniel 
Vergara y los asesores inmediatos como el periodista 
Augusto Olivares y otros como los jóvenes Ibáñez y 
colaboradores de la oficina de prensa, además del Mi
nistro del Interior, Briones. Es tan monstruoso lo he
cho por estos generales, que aparecen como alumnos 
secuaces de los líderes fascistas de Patria y Libertad, 
general Viaux y del homosexual abogado Pablo Ro
dríguez. Ni siquiera los generales gorilas que asaltaron 
el poder en Brasil, que permitieron la salida al exilio 
de Joao Goulart, el mismo aprendiz de fascista en 
Bolivia, Banzer, que permitió la sali'da del presidente 
derrotado, J. J. Torres; y en 1955, el almirante Isaac 
Rojas, que en último término no dificultó la salida 
del país del general Perón.

Los cuatro generales traidores a Chile, ai uniforme 
a la Constitución y al presidente Allende, que confió 
en su bizarría y dignidad militar para depositarles la 
confianza en la dirección de las tres armas y el orden, 
creyéndoles discípulos en honor y 'dignidad del gene
ral Schneider o de la integridad y modestia del ge
neral Prats, recuerdan a los famosos cuatro generales 
que asaltaron a la República Española, que causó la 
muerte o mutilación de más de un millón de españoles 
y que instaló al fascismo que lleva más de 30 años en 
el poder.

En estas horas dramáticas que vive el pueblo de 
Chile, la gesta heroica que está escribiendo en estos 
instantes es asombrosa. Conteniendo la congoja y la 
indignación, tomó el fusil y se está enfrentando con 
soberbia y arrojo de pueblo rebelde aue ama su li

bertad y que defiende las conquistas que alcanzó en 
poco más de dos años que duró el régimen popular, 
democrático y pluripartidista del Dr. Allende. Allende, 
limpiamente ganó el poder y como lo reconoce mer 
dia humanidad honesta y lo repetirá mañana la his-, 
toria, gobernó constitucionalmente sin apartarse un ápi 
ce de la tradición democrática y legalista de Chile.

En las calles de Santiago y sus barrios, el centro y 
la provincia entera, los trabajadores de las fábricas, la 
juventud universitaria y obrera está combatiendo con
tra el terror blanco, la regresión fascista en cada in
dustria, en cada casa. Esta resistencia como lo recono
ce el propio gobierno de los militares traidores y san
guinarios que preside el general Pinochet, empieza a 
tomar cuerpo en las provincias y ciudades a lo largo 
del territorio; inclusive comienza a trizarse la obedien
cia castrense a la Junta fascista. Se han alzado el 
regimiento de ferrocarrileros del Volcán Puente Alto; 
La Quinta División (del Sur, y así los focos empiezan 
a brotar en muchas otras unidades y desde el mismo 
Ministerio de Defensa. Los cordones industriales de 
Cerrillos, Maipú, Panamericana, etc. son el núcleo de 
la resistencia popular. En Quinta Normal, al. ponien
te de la capital, estudiantes y profesores de la Uni-. 
versidad-Técnica resisten los bombardeos militares; el 
centro de Santiago, sigue también como foco de la 
resistencia de -franco tiradores.

La solidaridad mundial se hace presente: el gobier
no de Suecia bloquea préstamos acordados a Chile; 
Cuba, México, Costa Rica, Holanda, Yugoslavia, Fin
landia, Argentina, la  Unión Soviética y otras naciones 
socialistas, pueblo y gobierno protestan indignados por 
el golpe y la masacre, cuyos muertos ya no son cien 
sino más de tres mil.

En Chile, como en toda América, el fascismo será 
derrotado.

Ayer, en jel programa ‘Telerevista", del Canal 10 
Jorge Villalba cantó la “Tonada a Manuel Ramírez* 
del folklore tradicional chileno en una recopilación 
hecha por Pablo Neruda. Una vez finalizada, el fol
klorista uruguayo, que todos los lunes, miércoles y 
viernes presentaba la Historia del Folklore, de gran 
aceptación en la teleaudiencia, recibió una comunica
ción de la gerencia en la cual se le comunicaba la 
cancelación de su actuación. Otra demostración de) 
macartismo criollo instalado en los medios de . co
municación.

M artes 11: UPI, ANSA, F. PRESS, LATIN, REUTER y o tras agencias noticiosas desde las prim eras horas in form aban  a l m undo que los 
a ltos m andos m ilitares y carabineros de Chile se hab ían  alzado co n tra  el presidente Allende exigiéndole peren to riam ente  su renuncia. 
Aducían en su program a golpista “que -tomaban esa h istórica  m isión p ara  liberar a  la  p a tr ia  del yugo m arx is ta”. El presidente Allende 
rechazó la ac titud  de los altos m andos de las FF.AA. que en form a vil tra ic ionaban  el ju ram en to  de lealtad  y  obediencia que debian al 
m an d ata rio  que constitucionalm ente es el generalísim o de las fuerzas de tie rra , aire, m ar y la  policía de orden. L lam aba a l pueblo a  
resistir desde las fábricas y sitio de trab a jo  ya que él no se rendiría , por el contrario  lucharía  desde el palacio de gobierno h a s ta  el últim o 
in s tan te  de su  vida. A las 12.20 ho ras del m ism o m artes 11, aviones de  guerra, en vuelo rasan-te lanzaban bombas de grueso calibre con tra  
la casa de gobierno, que adem ás es la sede de la secre taría  general de gobierno, del in terio r y de relaciones exteriores. El corresponsal de UPI, 
Steve Yolen contó 20 bombas de a lto  poder explosivo, UPI está a  m enos de u n a  cuadra de La Moneda. Inm edia tam ente  del bombardeo, a  
las 12.40, tanques abrieron fuego de cañones y am etralladoras sobre Palacio. Las explosiones e incendios producidos elevaron las llam as a  
grandes a ltu ras , seguido de denso hum o negro, que se extendió por el centro de Santiago; los defensores del Palacio prolongaron la  lucha, 
desesperada con todos los elem entos disponibles, am etralladoras, fusiles y arm as cortas. El propio presidente con casco protector hizo lo 

-suyo en la defensa ju n to  con algunos m inistros como Aníbal Palm a, el subsecretario  del interior, D aniel V ergara, y dem ás personal civil 
ju n to  a  la  guard ia  de carabineros de Palacio. Pero el trem endo y dem oledor a ta q u e  de aviones y tanques hizo imposible la  resistencia. ^A 
las 16 h o ras  la  lucha hab ía  termina-do, pese a  la  ayuda de franco tirado res leales a l m an d ata rio  desde las azoteas de edificios vecinos. A 
pesar que el presidente había, pedido u n a  breve treg u a  que no se concedió, las fuerzas sitiadoras se apoderaron de Palacio a las 16.05 horas. 
A las 18.00 horas la J u n ta  M ilitar por la Cadena Oficial M ilitar com unicó el cese de la  resistencia, ocultando la suerte del Dr. Allende. H as
ta  las ú ltim as horas c ircu laron  dispares versiones de su suerte : preso en  u n a  unidad m ilitar, asilado en  la em bajada argen tina , se hab ía  qu ita 
do la  vida. El asa lto  a Palacio hab ía  dejado m ás de un  cen ten ar de m uertos y semi destru ida  a  La Moneda, edificio que era  el vestigio a u 
tén tico  de la  edificación d u ran te  la  colonia. En ru in as  adem ás, la  residencia  particu la r de Salvador Allende, de calle Tom ás Moro, en  el 
barrio  Las Condes.
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C O M B A T E  
TODO CHILE

Las últimas Informaciones, recibidas al pie de 
nuestra rotativa, confirman que la resistencia contra 
la Junta Militar responsable de la muerte de Allen
de y del derrocamiento del gobierno de la Unidad 
Popular, continúa en todo Chile. Pocas son las no
ticias. Los golpistas tra tan  de no dejar informar al 
exterior <de lo que realmente sucede en tierra chi
lena. Es que juegan con que la falta de comunicación 
interna entre los que resisten (que podía ser sustitui
da con las noticias captadas desde el exterior) hará 
cundir la desesperación y el quietismo. Muy mala es 
dicha interpretación. Deja de lado la voluntad ex
puesta una y mil veces por los trabajadores chile
nos de defender su gobierno popular. Y esa volun
tad trasciende más allá 'de la falta de noticias con
cretas. Francotiradores que hostigan en el centro mis 
mo de Santiago. Fábricas ocupadas con obreros ar
mados, Cordones industriales que ejercen oposición. Y 
algo que recién empieza a trascender: el levantamien
to de núcleos militares contra la junta golpista, es
pecialmente eri' el interior de Chile, desde donde se

carece todavía más de Información clara. Es necesa
rio confiar en la clase obrera chilena, en la concien
cia revolucionaria de los militantes 'de la Unidad 
Popular, en la decisión patriótica de los militares que 
luchen junto al pueblo. Muy claro lo dice la noti
cia que proviene de Mendoza desde donde se captó 
una comunicación radial clandestina que finalizaba su 
alocución con este grito: ¡Aquí no se rinde nadie, 
mierda! Sí, la resistencia existe y vencerá.

DEMOCRACIA Y GOLPISMO
Está ya claro que la democracia, tal como la en

tienden las fuerzas reaccionarias de toda América, es 
la situación que permite la perpetuación de su si
tuación privilegiada, dentro de una sociedad de cla
ses que impide el libre desarrollo y satisfacción de 
las necesidades del hombre.

Allende, que antes inclusive de su asunción, sopor
taba ya el derramamiento «de sangre por parte de

los fascistas ( recuera ese al Oral. Schneider), debió 
ver como se sucedían las conspiraciones civiles y mili
tares, de campañas ideológicas sucias, de ríos de dó
lares desparramados por la ITT y por embajadas de
rechistas, para cortar el proceso liberador que Chile 
había iniciado. Hay un hecho incontrovertible: una 
Junta Militar ha sustituido por la fuerza bruta a un 
gobierno electo por el pueblo, que iniciaba el camino 
hacia el socialismo, sometiéndose a sucesivas instan
cias electorales que solo ratificaron la legítima repre
sentación del gobierno de la Unidad Popular.

La democracia de la oposición consistió en el blo
queo parlamentario de las leyes, en el sabotaje, en 
el terrorismo, en el ejercicio de una Justicia de cla
se que amparó a la oligarquía. Todo secundado por la 
acción del imperialismo. Allende hizo lo indecible pa
ra lograr que Chile no dejara el camino constitucio
nal. Buscó el diálogo, justamente para salvar a una 
democracia que luego los fascistas no titubearían un 
segundo en pisotear. Una vez más, democracia y gol- 
pisñio se enfrentan para dejar al desnudo la esen
cia ruin e inhumana de la reacción.

El General Prats en
cabeza la resistencia 
con fuerzas militares a 
su mando, que combaten 
furiosamente en el sur 
de Chile.En Santiago la 
situación sigue siendo 
confusa, sin embargo se 
pudo saber que se sigue 
combatiendo en la zona

de los cordones indus
triales, en donde obre
ros armados defienden a 
su país de la agresión 
de la derecha fascista*» Estimaciones extra ofi
ciales indican que el 
número de muertos supe
ra largamente los tres 
mil o

%

© í .

MENSAJE DEL P. S.
El Partido Socialista del Uruguay acaba de dar una 

declaración pública .acerca del golpe reaccionario en 
Chile. En ella condena el atentado contra el pueblo 
chileno, expresa su dolor ante la muerte de Allende 
y reitera su solidaridad con la Unidad Popular.

Al mismo tiempo el Comité Ejecutivo Nacional en
vió un fraternal y solidario mensaje al Partido So
cialista de Chile.

LA MATNI DE LA CIA
Del mismo corazón del imperio surgió la evidencia, 

por si faltaban pruebas, de que la CIA y sus siniestros 
métodos habían actuado nuevamente en América La
tina. En estrecha relación con comandos de ultrade- 
recha chilenos ya habían dicho presente en la reali
dad chilena cuando la intervención que a través de 
la ITT. quiso terminar con el gobierno de Allende en 
1970. Sin pausas el imperialismo continuó su acción. 
Era lo que se ha dado de llamar la "presencia dis
creta”, definida por Nixon como su enfoque de las re
laciones que los EEUU desarrollarían con la América 
Latina bajo su administración. Esta “presencia discre
ta implica suspender los créditos financieros, del sec
tor privado e~TñI;uir para la suspensión a nivel inter
nacional; la continuación del estrecho contacto con los 
militares, dándoles armas y adoctrinamiento, mientras 
el pueblo lucha por sus necesidades; fomentar, median
te campañas publicitarias y técnicas del rumor, la In
quietud popular cuando se sieute la falta de productos 
básicos. Falta promovida indudablemente por la falta

de abastecimiento y materias primas. La “presencia 
discreta” significa que en vez de enviar miles de sol
dados como' se hizo en Vietnam, simplemente se aplas
ta a un país suspendiéndole la asistencia, el financia- 
miento externo, las materias primas y trabajando sub
terráneamente dentro de filas oligarcas y militares.

En los EEUU circuló insistentemente que allí se co
noció con horas de antelación, la. existencia del golpe 
que derrocara a  Allende. Movimientos previos’ del em
bajador en Chile confirmarían que algo concreto se 
tenia en cuenta sobre la realidad chilena.

Seguramente en pocos días se sabrán más delaues 
de esta segura intervención del imperialismo. Por lo 
pronto, el precio del cobre está subiendo nuevamente, 
luego que durante todo el gobierno de Allende tuviera 
t rr '- ' "cia a bajar, presionado por la acción de los 
Era u n

Al imperio y al cipayismo. A todos ellos, es seguro 
que les llegará la hora. Y allí, el pueblo sabrá lo que 
debe hacer.
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ESA DURA REALIDAD
L a  tira n ía  de l espacio  im pid ió  que la s  considerac iones so b re  los re su ltad o s  d e  la  ba lan za  co». 

m ercial y su s  rep ercu sio n es sobre la  de  pagos, q u e  deb ían  ap a recer en  el n ú m ero  ed ita d o  hace  qu ince  
d ías, se  pub licaran . C om o co n serv an  ac tu a lid ad , y  son  de in estim ab le  u tilid a d  p a ra  ju z g a r  la  coyun
tu ra  económ ica en  la  .que desenvuelve su  acción el nuevo  go b ie rn o  su rg id o  de lo s  hechos del 27 de 
ju n io , v an  hoy. N i q u e  h ab la r  que tam b ién  tien en  m ucho que v er con  la s  p e rsp ec tiv a s  sociales y  
po líticas, y  puede considerarse  u n  hecho  q u e  p e sa ro n  d ec isivam en te  en  la  confección  de las “p a u ta s” , 
y a  co m en tad as, de l cónclave de S an  M iguel.

A  inicios del año, m ás precisa
m ente  en  m arzo, el entonces 

M inistro de Economía y F inanzas 
C ontador Cohén, efectuó una  hoy 
recordada intervención rad io  te le
visada, en  la  que en nom bre del 
gobierno, analizó  la situación eco
nóm ica y financiera, del país y, apo
yándose sustanciaim ente en los a l
tos precios in ternacionales de nues
tros dos renglones básicos de p ro 
ducción exportable, la  carne  y la 
lana, trazó u n  cuadro , sum am ente 
a len tador de la  realidad.

El cuadro rosado p in tado  por el 
C ontador Cohén preveía exportacio
nes del orden de los 350 millones 
de dólares. Se señaló que el país 
estaría  en condiciones de abaste 
cerse adecuadam ente, dado que el 
form idable salto  que darían  las ex
portaciones —150 m illones de dólares 
m ás que en  1972— perm itiría  gastar 
sin sobresaltos 250 en im portar a r 
tículos im prescindibles, e n t r e  los 
que se con taba  el trigo, pues la  pé
sima cosecha hab ía  arro jado  un la r 
go déficit p a ra  el abastecim iento 
de harin a , pero sobre todo perm i
tir ía  reequipar la industria  im por
tando bienes de producción q u e .m e
jo ra ran  su tecnología, hoy obsoleta.

Es necesario precisar que todas las 
estim aciones h echas se derivaban de 
los m ayores precios a obtenerse en 

el m ercado in te rnac iona l de carnes 
y lanas. P a ra  nada se habló del 
increm ento del volum en físico, cuan 
titativo , de la  producción exporta
ble. Como se sabe, en  últim a ins
tancia  lo que resuelve el aum ento 
de los ingresos de un  país depen
diente y lo pone a cubierto de las 
oscilaciones de precios y las es
peculaciones de quienes controlan 
m onopólicam ente el m ercado in te r 
nacional, es el increm ento de su 
producción que genera m ayores sa l
dos exportables.

De ello no podía n i hab larse  y 
no se habló, porque ese aum ento  
del volumen físico depende, su stan 
cialm ente, de cambios estructurales, 
en los que el régim en no piensa. 
Tam bién debe señalarse que las es
tim aciones de m arzo dejaron de la 
do u n  fenóm eno cap ita l en el m u n 
do de las finanzas m undiales: la 
devaluación del dólar, que desde 
m arzo de 1972 a la fecha h a  perdido 
un 25% de su valor. Factor que si 
bien favorece al país en su calidad 
de deudor, lo perjud ica  como vende
dor de m ateria  p rim a y com prador 
de .productos esenciales —petróleo, 
en tre  o tro s— y bienes de "produc
ción.

•  LA DURA REALIDAD

¿Cuál es la. realidad, seis meses 
después de aquellas previsiones? Las 
exportaciones no alcanzarán  los •tres
cientos millones de dólares, y segu
ram ente esta rán  b as tan te  por de
bajo. Las im portaciones, sin que se

ab ran  las válvulas qué hoy tru e c a n  
el abastecim iento del Uruguay; Lle
garán  sin  duda a los 250 millones 
de dólares. H abrá, si lo hay, un 
pequeño saldo o superávit, con el 
oue h ab rá  que a tender la  renego
ciación de la deuda. Sin duda, los 
banqueros no ahogarán  al país con 
exigencias perentorias. Quien algo 
paga siem pre puede renovar sus 
vales. Pero la  experiencia indica 
en qué térm inos se renegocia siem
pre la  deuda ex terna  con los b an 
queros yanquis. H abrá m ás endeu
dam iento, contraído p ara  pagar deu
das.

Veamos los distin tos rubros. Las 
previsiones gubernam entales hacían  
ascender las exportaciones de carne 
a 150 mil toneladas en el año. Eje 
de todos los cálculos optim istas, los 
datos de los siete prim eros meses 
del año dan  al tra s te  con1 las p re 
visiones. De enero a  julio incluido 
se han  exportado 81.021 toneladas, 
que produjeron, dados los altos p re 
cios promedio, 93:827 000 dólares.

Se estim a que en los últim os c in 
co meses del año solo podrán  ex
portarse 26.000 toneladas más, a ten to  
a las d ificultades de clima que han 
determ inado atrasos en  la  p repa
ración del ganado, haciéndole p er
der peso, lo que conspira contra  su 
rápida comercialización, dado que 
los ganaderos n o ' p iensan  perder 
p la ta  vendiendo ganado flaco.

T an  es esto asi, que aunque no 
se disponen de las cifras finales 
p ara  el mes de agosto, se prevé una 
exportación inferior a  las 4.000 to 
neladas.

Los precios promedio son m uy bue
nos (los de julio fueron de 1.371 
dólares la tonelada), pero los pro
pios círculos oficiales adm iten  que 
no se sobrepasaron las 107 m il to 
neladas exportadas en todo el año, 
muy lejos de las 150 m il pronosti
cadas por el C ontador Cohén, Mi
nistro  de Finanzas.

Las 107 mil toneladas exportables 
fueron las conclusiones del oficia
lista “La M añana’ luego de exam inar 
lo exportado h a s ta  julio y las pers
pectivas de los últim os cinco meses 
del año. \

Los núm eros del p rim er sem es
tre  ind ican  que solo hem os expor
tado, en  los tres  rubros —lan a  su 
cia, lavada § industrializada— por 
concepto de 54 millones 164 mil 
dólares. Quedan aú n  cuatro  meses 
del año, pero de conform idad con 
el ordenam iento de la  com ercia
lización del textil, de natu ra leza  
zafral, el grueso de las exporta
ciones siem pre se reg istran  en los 
prim eros seis meses del año, luego 
las colocaciones se enlentecen h as
ta  que comienza la nueva zafra — 
fines de setiem bre, principios de 
octubre—. En general se estim a que 
dos tercios de la zafra  se com er
cializan en los prim eros seis meses 
del año y dos tercios en  el se 

gundo sem estre. En to ta l las ex
portaciones sólo a lcanzarán  a  pro
m ediar los ochen ta  millones de dó
lares en  todo el año, en lo que d i
ce relación con el textil.

E n  to ta l la  previsión m inisterial 
an d a rá  e rrada  en  por lo m enos 25 
millones de U$S. Otros “expertos”, 
previeron aú n  m ás que Cohén, esti
m ando que se exportarían  U$S 135 
m illones de lanas en  sus tres tipos. 
Estos le e rra ro n  p o r U$S 55 millo
nes.

E l resto  de las exportaciones (cue
ros, cerdas, productos agrícolas y 
ganaderos industrializados, indus
trias, extractivas, etc.) produjeron 
en  el prim er sem estre 31 millones 
253 mil dólares. Si se duplican — 
hipótesis bastan te  descartable— se 
llegaría al orden de los 62.500.000 
dólares en  este rubro.

Si se alcanzan 130 millones de 
dólares de exportaciones de carne, 
ochenta  de lana, en  todos sus ru 
bros y ,63 m illones en los rubros 
restan tes, los 350 millones de dó
lares calculados inicialm ente por 
Cohén quedarán  reducidos a  poco 
m ás de 270 (carne 130 millones, 
m ás 80 millones de lana, m ás 63 
millones otros; to ta l U$S 273 m i
llones). • '  -

M ientras, las im portaciones im 
prescindibles que se cum plieron en 
el prim er sem estre del año, insu
m ieron ya. 120.452.000 dólares, sin 
que el país se haya aprovisionado 
realm ente. El increm ento de los 
precios internacionales (del orden 
de un  25% en muchos rubros), los 
gastos de im portación de alim en- 
|tos —especialm ente trigo—, hace 
prever que sin abastecerse realm en-^ 
te  en bienes de producción y com
prando solo lo im prescindible, que 
es lo que venimos haciendo desde 
hace cuatro  años, se gasta rán  en 
el año m ás de 250 millones de 
dólares. P rácticam ente todo lo que 
se h ab rá  exportado p ara  la  fecha.

Si queda a lg ú n  superáv it e l  será 
m ínim o e insuficiente p ara  cum 
plir con la s  obligaciones in ternacio 
nales, que según dijo el propio Mi
n istro  Cohén en marzo, tendrán , 
por concepto de intereses y am orti
zaciones, un m onto superior a los 
100 millones de dóláres.

Esta es la  d u ra  realidad, res
puesta a  las cándidas previsiones 
del m es de m arzo.

•  LO QUE CUESTA VIVIR

El In s titu to  de Estadísticas de la 
F acu ltad  de Ciencias Económicas 
dió días pasados su inform e sobre 
los niveles de precios alcanzados al 
31 de julio de 1973. En solo u n  mes, 
julio, el séptim o del año, el índice 
se increm entó  en un  13.2%.

En los sie te  prim eros meses el 
costo de vida h a  aum entado  un 
56.2%. Superior ai de los siete p ri
m eros meses de 1972, en  los cuales

el índice se situó  en  u n  49.2%. Es
te  últim o dato  es útil, porque com 
para tiv am en te  m arca  el ritm o  del 
proceso inflacionario  y perm ite v i
sualizar lo que ocurrirá  en el res
to del año. Aquel 49.2% de los sie
te  prim eros meses de 1972, se tra n s 
formó en un  94.5% p ara  todo el 
año. Se h a  estim ado que de m a n 
tenerse el ritm o  alcanzado en ju 
lio, las c ifras finales del año lle
garían  a un  113%. Dudamos que 
así sea. Pero de lo que no cabe 
duda es de que seguram ente no 
estarem os lejos de aquel 94.5% fa 
tídico del año  pasado.

Es de señalar que si bien el r i t 
mo del mes de ju lio  fue del 13.2% 
en general, uno de los rubros esen- 
cialeSj el de la  alim entación a lcan 
zó un  increm ento del 17.7% en el 
mes. Sabido es que, desde hace 
años, los sectores de ingresos fijos, 
asalariados, destinan  el grueso de 
los ingresos a l rubro  alim entación, 
de donde puede deducirse en que 
ha quedado a es ta  a ltu ra  el m agro 
31.48% de aum ento  sa laria l del 1*? 
de julio para  la activ idad privada, 
y el 21 por ciento que se otorgó 
a los empleados del Estado.

El In s titu to  m encionado indica 
que el m ínim o vital p a ra  u n a  fa 
m ilia tipo —3.56 personas—, esas 
que solo existen en las estadisticas, 
alcanzó a fines de ju lio  a $ 214.799 
can tidad  esta líquida. De form a que 
los asalariados si quieren cubrir su 
m ínim o v ita l p a ra  la fam ilia tipo 
deben ten e r u n  ingreso global de 
$ 250.000,, c ifra  a  la  que se llega 
sum ándoles a l m ínim o v ita l los 
m ontepíos jubila  torios.

Seguram ente el Censo G eneral de 
Población y Vivienda nos perm iti
rá  saber, pasado O ctubre cuán tas 
fam ilias “tipos” h ay  en el U ru
guay. No nos ind icará  seguram en- 
> cuán tas llegan al m ínim o vital.

e l  o r i e n t a l
14/9/73



En su M ensaje a l Congreso el 21 ¡ 
de mayo de 1971, dijo el Presidente! 
Allende:

“Las causas del a traso  estuvieron 
—y están  todavía.— en  el m aridaje 
de las clases dom inantes trad icio 
nales con la  subordinación ex terna 
y con la  explotación clasista in te r
na. Ellas lucraban  con la  asociación 
a intereses extranjeros, y con la 
apropiación de los excedentes pro
ducidos por los trabajadores, no de
jando  a  éstos sino u n  mínimo indis» 
pensable p a ra  reponer su capacidad 
laboral.

“Nuestra prim era .tarea es desha
cer esta  estructu ra  constrictiva, que 
sólo genera un  crecim iento defor
mado. Pero sim ultáneam ente es p re
ciso edificar la  nueva economía, de 
modo que suceda a  la  o tra  sin  so
lución de continuidad.”

EL COBRE
H IJ O  Allende, refiriéndose a  la

nacionalización del cobre;
Quiero que cada hom bre y cada 

m ujer que m e escucha, com prenda 
la im portancia del acto en  el cual 
vamos a firm ar el proyecto desti
nado a  m odificar la Constitución Po
lítica p a ra  que Chile pueda ser due
ño de su riqueza fundam ental, para 
que podamos nacionalizar sin  nom 
bres n i apellidos, definitivam ente, el 
cobre; p a ra  que el cobre sea de los 
chilenos.

“Nacionalizar el cobre ahora, e íl 
hierro, el salitre  y la  riqueza que! 
indiscutiblem ente, obligará a  unaf 
g ran  unidad de los que defiende! 
a Chile y sus fron teras económicas. 
Yo reclam o que estén  jun to  a no
sotros aquellos que no tienen  nues
tro  mismo domicilio político n i nues
tra s  m ism as ideas, pero que pien
san  en  Chile y en su destino.

“El paso que vamos a dar, abso
lu tam ente den tro  de los cauces le
gales, seguram ente será  distorsio
nado  a  escala in ternacional y  ta m 
bién resistido por u n  grupo pequeño 
de m alos chilenos, pero  el pueblo 
de Chile y el Gobierno Popular que 
presido, íum  medido claram ente la  
responsabilidad de la m edida que 
es indispensable tom ar p a ra  fo rta 
lecer la  economía de Chile, para  
rom per su dependencia económica, 
p a ra  com pletar la  esperanza y el 
anhelo  de los oue nos dieron 'a  li
berta d p o l í t i c a ,  p a ra  conouistar 
nuestra  secunda independencia, la  
independencia económica de nues
tr a  pa tria .”
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¡gloria a Allende! 
¡viva el pueblo 

chileno!
N o  es éste el momento del análisis sereno. Es 

el momento del dolor y de la indignación. Ya 
cumpliremos efectivamente coq la obligación de 
recoger y examinar la lección de Chile y de utili
zar sus enseñanzas para la causa inmortal de la 
liberación de los pueblos explotados.

Hoy, al escriber estas primeras líneas sobre el 
drama del país hermano, sobre el criminal golpe 
militar de la contrarrevolución, domina en noso
tros un sentimiento de consternación ante la muer
te de Salvador Allende, el gran compañero Allende, 
el ¡lustre chileno, el socialista cabal, el revoucio- 
nario que hizo a su patria y a a revolución la 
ofrenda de su vida, y cuyo nombre, cuya lucha y 
cuya muerte recogerán la historia para alecciona- 
miento de los que llevarán adelante el obligado, 
el inevitable proceso revolucionario.

Señalará, en cambio, con el estigma de los trai
dores a los que, violando su compromiso institu
cional, usaron las armas de la nación para destruir 
violentamente la vía de la democracia política, por 
la que Chile se encaminaba hacia el socialismo, y 
las pusieron al servicio del capitalismo explotador 
del pueblo y de los intereses del imperialismo, que 
el gobierno de la Unidad Popular habia desplazado.

Allende conocía bien a los agentes de la anti
patria. En su discurso inaugural del Estadio Na
cional de Santiago, el 5 de noviembre de 1970, de
finió al comienzo, en términos muy claros, el sig
nificado de lo que entonces ocurría en Chile. “De 
los trabajadores —dijo— es la victoria. Del pueblo 
sufrido que soportó, por siglo y medio, bajo el 
nombre de Independencia, la explotación de una 
clase dominante incapaz de asegurar el progreso 
y de hecho desentendida de él.

“Pero ha llegado, por fin —agregó— el día de 
decir ¡basta!. Basta a la explotación económica. 
Basta a la desigualdad social. Basta a la opresión 
política.” i

S E  refirió, luego, al intento de provocar, con el 
asesinato del general Schneider, un choque 

sangriento para burlar la voluntad del pueblo, y 
dijo esto que adquiere hoy una dramática actua
lidad :

“Este episodio increíble que la historia regis

trará como una guerra civil larvada que duró ape
nas un día, demostró, una vez más, la demencia 
criminal de los desesperados. Ellos son los repre
sentantes, los mrecenarios de las minorías que, 
desde la Colonia, tieneri la agobiante responsabili
dad de haber explotado en su provecho egoísta a 
nuestro pueblo, de haber entregado nuestras rique
zas al extranjero. Son estas minorías las que, en 
su desmedido afán de perpetuar sus privilegios, no 
vacilaron en 1891 y no han titubeado en 1970 en 
colocar a la nación ante una trágica disyuntiva.”

Hoy, casi tres años después, los sucesos de
muestran que esas minorías, indiscutiblemente uni
das a los intereses extranjeros que habían expo
liado al país, no han vacilado en desencadenar la 
violencia reaccionaria que había sido yugulada er 
1970.

Pero una clase obrera y un pueblo que, tantt 
en las luchas electorales como en múltiples expre
siones multitudinarias, demostraron su crecientí 
apoyo al programa liberador del gobierno de la / 
Unidad Popular, no sufrirán la opresión en forma 
duradera. Su conducta, su conciencia de las carac
terísticas del proceso chileno, sus antecedentes, es
tán probando que tomarán su revancha y recon
quistarán el país
N O  ha podido llegar a nosotros, hasta el mo

mento, la versión exacta de lo ocurrido en 
Chile durante las horas que siguieron al levanta
miento de las fuerzas armadas contra el gobierno 
del pueblo y contra el pueblo mismo.

¡Con cuántos actos de valor ,de heroísmo y de 
sacrificio, hoy desconocidos, habrán demostrado los 
trabajadores y la juventud de Chile, en el sangrien
to y desigual enfrentamiento, su volu ntad de 
resistir!
Lo demuestran en estos momentos, combatiendo.

Pero nos basta conocer, como conocemos, lo
que son las organizaciones políticas y sindicales 
de la clase obrera chilena para no tener dudas de 
que la reacción y la entrega de lo nacional serán, al 
fin, derrotadas. —

La figura de Allende será levantada como una 
bandera de liberación y el pueblo volverá a temar 
en sus manos la conducción de su destino, teniendo 
consigo las enseñanzas de esta tremenda y alec
cionante experiencia.
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Nuestra Opinión

CHILENO
Los tremendos acontecimientos del hermano país 

chileno, han dejado bien visibles para los trabajado
res de todo el mundo la irreconciliable oposición de 
sus intereses y los de la oligarquía, aliada al impe
rialismo ooresor.

Es posible establecer un paralelismo entre la lucha 
emprendida hoy armas en mano por los obreros chi
lenos en defensa de su patria, del cobre, la tierra y 
los medios de producción que el socialismo puso en 
sus manos arrebatándolos a los monopolios yanquis 
y la defensa obstinada de nuestro patrimonio na
cional que desde hace más de un siglo continúa li
brando nuestro movimiento sindical.

El ejemplo chileno nos muestra que las oligarquías 
y sus aliados, los militares antipatriotas utilizan to
dos los medios a su alcance para detener el avance 
del pueblo. Y también nos enseña Chile que vanos 
son esos intentos cuando todo un pueblo decide ser 
libre.

Nuestro país, ubicado en una etapa distinta de la 
lucha de clases exige hoy que nuestros trabajadores 
conciéntes desplieguen la más intensa y variada ac
tividad sindical y social, sabiendo que jamás la oli
garquía podrá reglamentar y limitar esa actividad 
cuando participan en ella millares de compañeros, 
y que tampoco podrá combatir la ideología del pro
letariado cuando esta se transforma día a día en 
patrimonio de las masas explotadas del mundo.

Es muy largo el camino a transitar para llegar al 
socialismo, pero los ejemplos que dan los obreros de 
todo el mundo, hoy representados por nuestros her
manos chilenos, nos impulsan a continuar el ca
mino emprendido con más confianza que nunca en 
la victoria final.

Temas laborales

BANCARIOS DENUNCIAN 
ANIOBRAS ECONOMICASI g l

Una delegación de trabajadores de los bancos inter
venidos denunció el miércoles ante el Ministro de Eco
nomía, Moisés Cohén, un grave perjuicio económico 
realizado contra los intereses nacionales.

Como consecuencia de informaciones alarmistas pro
paladas por el diario "El País”, los clientes de los ban
cos intervenidos retiraron de sus depósitos más de 2.000 
millones de pesos en moneda nacional y extranjera
El Banco República prestó entonces asistencia finan
ciera a aquellos reponiéndoles el capital retirado por los 
el lentes

Esto beneficia a los capitales particulares, pues los 
depósitos retirados de los tres bancos intervenidos fue
ron también recogidos por otras instituciones privadas.

como por ej. el "La Caja Obrera” que registra un au
mento súbito de 1.100 milones en sus depósitos.

Los trabajadores se pronunciaron además contra la 
privatización de los bancos intervenidos, cuyo sanea
miento costó al Estado 30.000 millones de pesos y 
que merced a las orientaciones desnacionaúzadoras 
adoptadas se planean entregar nuevamente a manos 
privadas (Bco. del Litoral aoquiriria al Aldave y Mar
tínez y Banfed, Bco. del P lata y Bco. de Londres se 
quedarían con el de Cobranzas y Sec. de Bancos).

Los bancarios reclamaron la nacionalización de los 
"intervenidos” como primer paso para nacionalizar to
da la banca privada y exigieron al ministro estar re
presentados en la comisión que estudia una solución 
definitiva sobre el tema.

SEMANA SINDICAL-
•  4.500 SUMARIADOS EN LOS ENTES

Los funcionarios de los Entes estatales, denunciaron, 
—en un memorándum elevado al COSENA—, la situa
ción conflictiva creada en esos organismos por la ins
trucción de más de 4.500 sumarios, “planillas de dispo
nibilidad”, traslados y multas por cifras millonadas, 
como consecuencia de la aplicación de los decretos gu
bernamentales a partir del 4 de julio.

Los trabajadores exigen que se derogen esas disposi
ciones permitiendo la vuelta al trabajo de todos los 
sancionados, replantean el tema salarial exigiendo pe
sos 138.358 de sueldo mínimo, y reclaman la defensa 
de los entes, contra su desnacionalización.
•  OBREROS DE LA CARNE EXIGEN AUMENTOS 

DE COMPENSACIONES
La Federación Autónoma de la Carne, se moviliza 

ante el Ministerio de Trabajo, reclamando la actuali
zación de las compensaciones que perciben a cambio 
de los dos quilos diarios de carne que les quitara el 
régimen de Pacheco.

El precio actual del producto situaría en $ 31.730 men
suales el monto de la compensación, no obstante eso, 
los trabajadores cobran $ 19.630, o sea $ 12.100 menos 
que en 1969. Es por lo tanto equivalente a 15 kgs. 'de 
carne, la reducción que han sufrido en las • conmens»- 
ciones.
•  DESOCUPACION EN LA LANA

Los trabajadores de barracas de lana, lavaderos y

depósitos agrupados en la Federación de Obreros en 
Lana, también presentaron un extenso memorándum 
en el Ministerio de Trabajo, exigiendo soluciones a la 
creciente desocupación en su sector. Las causas anota
das son la especulación, la merma en la producción la
nera, y una resolución del directorio 'de ANP prohi
biendo el acceso a los recintos portuarios de estos obre
ros para descargar los camiones. Todo ello ha operado 
una reducción de 200.000 horas-hombre de trabajo en 
cada zafra.

También preocupa a la FOL la descapitalización de la 
Caja de Compensaciones por Desocupación agravada 
por la derogación del artículo 2do. 'de la Ley 13.204, que 
adjudicaba a esa caja el 4 y 3 % de lo recaudado por 
los impuestos de timbres y sellados. La Caja adeuda 
gruesas sumas a los trabajadores y el Sindicato Médico, 
que ha debido suspender la prestación vle servicios, a 
los núcleos familiares de aquéllos

•  T E M : BUGALLO NO SÉ PRONUNCIA SOBRE 
LOS DESPIDOS

Mientras empeora diariamente la penosa situación 
familiar de los 67 obreros despedidos de TEM a raíz 
del decreto del 4 de julio, el Sr. Ministro de Trabajo, 
Marcial Bugallo no se ha pronunciado aún sobre el 
informe que al respecto le elevara la propia Sala de 
Abogados 'de su cartera, a mediados de agosto.

Los trabajadores se hicieron presentes el martes en 
el Ministerio sin lograr que Bugallo los recibiera.

por Rubén  N .

De los afiliados a los sindicatos
£ 1  para la constitución y el funcionamiento de los 
®  sindicatos, el Decreto de Reglamentación Sindical 
exige determinadas condiciones según tuvimos opor
tunidad de ver, también para poder afiliarse o ser di
rigente de un sindicato se requieren ciertos requisitos 
como veamos a continuación.

En efecto, en el inciso l c del Art. 4? se establece 
la norma general en la materia al disponerse que 
"todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un sin
dicato y, como tal, a elegir y ser elegido para re
presentar y dirigir al sindicato, en las condiciones 
determinadas en la presente ley” (sic).

Esta disposición que consagra el principio 'de liber
tad sindical, apárece luego, como todas las normas 
de este singular Decreto que establecen los criterios 
generales, condicionadas de tal forma por las demás 
disposiciones, que llegan a negar el principio esta
blecido.

Si el art. 4? dispone que todo trabajador tiene dere
cho a afiliarse a un sindicato, el inc. 1° del Art. 5? 
establece por el contrario, que para poder afiliarse a 
un sindicato el trabajador deberá reunir o cumplir 
dos requisitos a saber: ser mayor de 18 años y ha
llarse inscripto en el Instituto de Previsión Social 
correspondiente.

La exigencia de dicha edad mínima para poder 
afiliarse a un sindicato no se ajusta a la edad mínima 
de admisión al trabajo, que, en general los distintos 
Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por 
la O.I.T. v ratificados por nuestro país, la rijan en 15 
años, de forma tal que mientras para poder trabajar 
basta tener 15 años y con ello ser un trabajador, no 
podrá sin embargo afiliarse a un sindicato hasta que 
haya cumplido los 18 años.

Esta contradicción que solamente podría explicarse 
suponiendo que los. autores del Decreto tuvieron en 
cuenta al fijar la edad de 18 años para tener derecho 
a afiliarse a un sindicato la similitud con el derecho 
político al voto, no tiene justificación alguna en ma
teria siiídical, pues quien tiene capacidad para tra
bajar debe tener derecho a la afiliación sindical y a 
poder votar en una elección gremial, pues lo contrario 
significa negar el ejercicio de los derechos sindicales

a quien reviste la condición de trabajador.
Y en cuanto al segundo requisito, o sea hallarse 

inscripto en el Instituto de Previsión Social corres
pondiente (que parece referirse al Banco de Previsión 
Social), puede impedir a un trabajador, aún cuando 
tenga 18 años de edad, la afiliación a un sindicato 
en la medida que dicha inscripción no se haya efec
tuado por causa no imputable al trabajador, haciendo 
depender el ejercicio de los derechos sindicales de 
una exigencia que poco tiene que ver con dichos de
rechos.

Por otra parte, mientras para afiliarse al sindicato 
es indispensable una solicitud por escrito, para desa
finarse no se exige igual requisito, ya que según lo 
dispone el inc. 2? de art. 4?, ésta será automática, 
bastando para ello la sola manifestación de volun
tad, fehacientemente probada.

Esta diferencia de tratamiento se halla evidente
mente inspirada en el propósito de facilitar la desa
filiación, la cual puede invocar el trabajador en cual
quier momento, con sólo probar que esa ha sido su 
voluntad, lo que puede resultar relativamente senci
llo para quien quiera eludir su responsabilidad en su 
condición de afiliado a un sindicato.

Y, en cuanto al dirigente sindical, los requisitos a 
cumplir son más severos aún, ya que el Art. 7? requie
re los siguientes: a) 25 años de edad; b) ciudadanía 
natural o legal; c) tres años en el ejercicio de la 
profesión, arte u oficio, salvo el caso de industrias o 
empresas nuevas ;^y d) la continuación de su efec
tivo ejercicio durante el período en que desempeñe su 
función.

A esta condición, se agrega que no se podrá ser di
rigente de más de un sindicato y que la función será 
honoraria, es decir que no se podrá percibir por ese 
concepto ninguna clase de remuneracón.

La exigencia de una edad mínima, 'diferente para 
el simple afiliado y para el dirigente sindical, supe
rior en ambos casos a la edad mínima de admisión 
al trabajo, si bien puede explicarse por las responsa
bilidades que asume el dirigente sindical, puede re
sultar contraria al Convenio Internacional del Tra
bajo en materia de libertad sindical que nada dispone

al respecto.
Y si la segunda condición, se halla orientada a 

prohibir a los extranjeros ser dirigentes sindicales, 
contrariando lo que ha sido un principio tradicional 
en el país de iguaMad de trato de los nacionales y ex
tranjeros, la antigüedad de tres años en la profesión 
parece excesiva como condición para ser dirigente, 
a pesar de la salvedad que se establece.

Pero el último requisito, en cuanto exige que el di
rigente se halle en actividad durante el desempeño 
de su función, si puede parecer razonable a primera 
vista, es sumamente peligroso en la medida que hace 
depender la condición de dirigente sindical de la vo
luntad del empleador, a quien le bastará, para elimi
narlo como tal, despedirlo invocando cualquier pre
texto para prescindir de sus servicios.

Para ello no seria obstáculo la prohibición conteni
da en el Art. 8? en cuanto dispone que "el dirigente 
sindical no podrá ser despedido de su trabajo a causa 
del ejercicio de su labor como tal, o de su participa
ción en actividades sindicales fuera de las horas de 
trabajo o, con el consentimiento del empleador, du
rante las mismas”, a menos que se hubiera estable
cido que dicho despido, en todos los casos, sería ino
perante y que el mismo se presume que obedece a su 
condición *de tal, debiendo el empleador reincorporar 
al dirigente, sin perjuicio de continuar en el ejercicio 
de sus funciones hasta tanto no sea reincorporado.

En tal sentido debe tenerse presente que mientras 
el simple afiliado no pierde su condición de tal cuan
do deje de ejercer su actividad por cualquier causa, 
por un período superior a los seis meses siempre que 
se halle amparado por un seguro social y mientras v 
dure dicho amparo, el dirigente sindical no goza de 
igual garantía, ya que el Art. 7? no establece una 
norma semejante a la dispuesta en el Art. 5P, bas
tando, por lo tanto, que sea víctima de uno de los 
riesgos sociales o de un despido arbitrario para que 
deba cesar en su función de dirigente del sindicato.

Pero el tema que se presta para otras consideracio
nes, será examinado con mayor detención cuandó 
nos ocupemos del fuero sindical.
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Los resultados de estas elecciones universitarias han reafir

mado la concepción y posición actual de la Universidad; lo que 
significa la democracia interna; y la libre discusión de los fun
damentos de cada voto. Se reafirma y consolida la actitud y con
ceptos que la Universidad ha manejado frente a los grandes pro
blemas nacionales, que de ningún modo se separan de la actividad 
académica, sino que se integran en el marco del rigor científico 
y la libre discusión. Estas elecciones han mostrado que dentro 
de la Universidad es posible y es vigente el ambiente de nor
malidad y paz. Una línea de conducta y de compromiso con la 
realidad nacional y con los problemas que vive el pueblo ha ca
racterizado' a la Universidad uruguaya de esta segunda mitad del 
siglo XX. El 12 de setiembre se ha reafirmado y ccnsolidlado 
esta concepción, que se conjuga en el irrestricto apoyo a la au
tonomía de la Enseñanza y de la Universidad y en la defensa de 
las libertades públicas y  de los derechos humanos.

A lo largo de todo el miércoles 12, y
tal como estaba previsto, se realizaron 
las elecciones universitarias, para la elec 
ción del claustro general, de los claus
tros de facultades y del Consejo de la 
Facultad de Ingeniería. El orden y la 
corrección imperaron en toda la jorna
da. Alto porcentaje de votantes, respete 
mutuo entre las tendencias y actitud cía 
ra y común de participar en forma de
mocrática, fueron las constantes de ese 
día. Varias constantes se pueden veri
ficar al analizar los datos primarios de 
la elección. La tentativa del voto en 
blanco, promovida por la JUP y “Pa
tria, Familia y Propiedad” (propagan- 
deados por su pasquín “Azul y Blanco"), 
fue totalmente repudiada en los tres ór
denes. Con un porcentaje que no llegó 
al 3 por ciento, los votos en blanco so
lamente demostraron que un minúsculo 
grupo de universitarios se avienen a los 
indignos métodos e ideología obscuran
tista que en la opinión pública promue
ven tales grupos de extrema derecha.

También se advierte con fuerza indu
dable el gran arraigo de las corrientes 
progresistas y gremiales, defensoras de 
la autonomía universitaria y de las liber 
tades públicas, además de apoyar la con
cepción de una universidad popular, arrai 
gada en el pueblo y en contacto estre
cho con el destino del país y la resqju- 
ción de sus problemas. A nivel estudian
til, las listas de la FEUtJ han triunfa
do en todas las Facultades, en algunas, 
por amplios márgenes por encima de las 
otras tendencias. La votación evidencia 
un pronunciamiento categórico en fa

vor de la posición de la gremial estu
diantil que durante varias décadas ht 
luchado sin pausas por el destino de la 
Universidad.

Este resultado reviste enorme trascen
dencia en cuanto a reafirmación de la 
autonomía, de una línea de salvaguar
dia de las libertades y la posición in
transigente de defensa común de las so
luciones de fondo para la República 
junto a todo el pueblo.

A esta votación excelente de la FEUU 
debe tenerse en cuenta la votación con
siderable del MÜN, que ha reafirmado 
en su plataforma una actitud de adhe
sión al principio de la autonomía. Es de 
esperar que el futuro próximo encuentre 
a los compañeros del MUN unidos en el 
gremio estudiantil que se configura en 
la organización de la FEUU, la Fede
ración que alberga naturalmente a to
dos los estudiantes universitarios del 
Uruguay. Su aporte será sin duda signi
ficativo y tendrá por tanto más fuerza 
si se une en forma clara a los demás 
compañeros de la Universidad.

En las listas de docentes, predomina
ron las listas únicas (siete en un to
tal de diez facultades) lo que se tra
dujo en un apoyo total en dichas fa
cultades a la línea mayoritaria y actual 
de la Universidad. En las restantes, la 
misma corriente progresista y gremial ha 
ganado ampliamente en Medicina y Ar
quitectura y solo en Derecho venció la 
lista conservadora por márgenes muy es 
trechos. Debe anotarse que en esta Fa
cultad, sobre 400 docentes, solo pudieron 
votar 120, pues los restantes son inte

rinos o contratados, sin que esto im
plique incorporación reciente en todos ios 
casos. Esta situación se debe a los nue
vos planes de estudio que se aplican des
de hace tres años y que recién en es
tos momentos deviene en situaciones es
tables para los docentes. La gran ma
yoría de los que pudieron haber votado 
como docentes, eran personas jóvenes 
que posiblemente pudieran haber volcadc 
la votación hacia la tendencia mayorita
ria.

Por su parte en egresados debe anotar
se que los resultados son más inciertos, 
ya que los resultados del interior trae
rán sin duda correctivos a los de Mon
tevideo.

La votación, sin embargo puede defi
nirse en este orden como de excelente 
para las listas gremiales y progresis
tas, advirtiendo la fuerza de las co
rrientes conservadoras. Debe advertirse 
que en este orden el voto obligatorio in
corporó una gran cantidad de profesio
nales a las urnas que en muchas facul
tades se mantiene totalmente alejados 
del ámbito universitario, lo cual los po
ne en desventaja en cuanto a estar con
sustanciados cón los objetivos que la 
actual Universidad persigue con respecto 
a su papel en la sociedad uruguaya. Den 
tro de este orden, por otra parte, y tal 
como lo declararon distinguidos profesio
nales se dio el caso, más que en otros 
órdenes, de lemas que tienen una polí
tica netamente partidaria, es 'decir que 
poco tienen que ver con lo estrictamen
te universitario.

RESUMEN PRIMARIO DE LOS 
RESULTADOS DE VOTACION

Resultados extraoficiales efectuados en 
las primeras horas del jueves, que es 
cuando escribimos esta nota indicaban 
un total de votantes para Montevideo, 
de aproximadamente 35.300. De este to
tal, 28.000 se podían ubicar claramente 
en relación al plebiscito en que se ha
bía convertido estas elecciones univer
sitarias, si tenemos en cuenta estas ci
fras:

TOTAL PRIMARIO DE EGRESADOS
Libertad y Autonomía: 5.186.
MUN: 2.617.
Derecha: 3.965.
En blanco: 332.

ESTUDIANTES:
TOTAL PARA MONTEVIDEO

FEUU: 13.736 (61.6%), _______

5.049 (27.1%),
ABU: 1.957 (8.7%).

AUDAG: 78 (0.3%).
En blanco: 481 (2.1%), - 
Sumando observados y anulados, se ob

tiene en Montevideo un total para el or
den estudiantil de 22.301 votos.
DOCENTES

Listas Unicas y Gremiales: 71.2%. 
MUN; 2.2%.
Conservadores; 15%.
En blanco: 5.8%.
Anulados y Observados: 4.5%.

CONSEJO CRIA (3 lugares)
FEUU: 582 (2 lugares)
MUN: 305 (1 lugar).
En blanco: 35 
Anulados: 10

LA COMPOSICION DEL 
CLAUSTRO GENERAL

La composición de la Asamblea del Claus 
tro General Universitario ,en rigor, la 
más importante de las que se decidió en 
esta votación del miércoles 12, confirma 
la abrumadora mayoría de la tendencia 
mayoritaria en los resultados obtenidos.

En el orden estudiantil, sobre 20 esca
ños :a -elegirse, le correspondieron 14 a 
la FEUU y 6 al MUN. En el orden do
cente sobre 30 lugares, les correspondie
ron a las listas únicas y gremiales 26 
lugares; 2 a la tendencia conservadora 
y 1 le correspondió al MUN.

.Por último en egresados, sobre 20 es
caños, les correspondieron 10 a la ten
dencia mayoritaria, 6 a la conservadora 
y 3 al MUN. Tanto en este orden como 
en el de docentes hay un puesto en 
disputa. En docentes corresponde a la 
Facultad de Derecho. La delegación de 
la FEUU al claustro general es la si
guiente: d

Por Agronomía: Néstor Eulagio. Pos 
Arquitectura: Roberto Bissio y  Benjamín 

Liberoff; por Derecho: Carlos De Cores. 
Por Ciencias Económicas: Philippe Sau- 
vai y Mónica Cuenca. Por Humanidades: 
Franklin Pfeffer y Gustavo Alcauri. Por 
Ingeniería: José Colombo. Por Medici
na: Alvaro Aretche. Por Odontología: 
Daniel Stagno. Por Química: Norma 
Díaz y Celia Happel. Por Veterinaria: 
Edgardo Rodas.

En resumen. Sobre 70 lugares que tie
ne la Asamblea General del Claustro, 50 
correspondieron a la tendencia mayori
taria, 10 al MUN y 2 a los conservado
res, estando en disputa 2 lugares.

OPTICA Y FOTOGRAFIA

“ JUAN LACAZE”
Cambio de cristales • Armazones y  visagras en el acto 

RODO 281 - JUAN LACAZE

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

LA  UNION 
HACE LA  FUERZA
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MARTINEZ

N OS reunimos en un homenaje pro- 
“  gramado con otar» alcance y otrg¿, di

mensiones: siempre pensamos cas esto 
tendría que ser un festejo en la calle, 
en el escenario natural de las masas: allí 
donde el homenajeado se ha sabido ga
nar el cariño y el respeto del pueblo, 
pero las limitaciones no lo hicieron po
sible.

Estamos aqui, socialistas y no socia
listas para demostrar el reconocimiento 
a un hombre destacado, a un profesio
nal reconocido, a un amigo que con el 
gesto fraterno se ha conquistado el res
peto 'y ja  admiración; a un hombre de 
familia que comparte su vida con Isabel, 
su entrañable compañera; a  un abuelo 
al que, en su escaso tiempo libre, le gus
ta juguetear con sus nietos; a un perio
dista destacado; a un orador encendido;
pero sobre todas las cosas, a  un político; 
a un dirigente político, a  un revoluciona
rio a carta cabal. Un hombre de Partido
lúe siempre ha sabido conjugar su bri

llantez personal con la  disciplina colec
tiva Que supone la bicha organizada. Un 
hombre sin descansos, sin vacilaciones.

de esos que no se 'detienen ante los sin
sabores; un revolucionario que, en más 
de cuatro décadas, no ha conocido otra 
cosa que el combate por los intereses de 
la clase obrera

Los grandes hombres no necesitan de 
ios elogios porque su vida es ejemplo 
y testimonio de su •estatura. Estamos aquí 
para darle al compañero Cardóse el re
conocimiento, el cariño, el abrazo del Par
tido, de Frente At¿$tUo, de todos aque
les que aprecias s los revolucionarios 
ejemplares más sliá de las filas partida
rias a que pertenezcan.

Setenta años de juventud, porque es 
de esos hombres que nunca envejecen; 
joven en su pensamiento, pero también 
en su vigor. Quien haya trabajado junto 
a él, quien haya hecho una de esas in
terminables giras, quien haya , partici
pado en las intensas jornadas del 37? 
Congreso,' seguramente pudo asombrarse 
que eran otros los fatigados; parece que 
la lucha lo ha templado, lo ha endure
cido como un coronilla; que le ha inter
cambiado vitalidad por sacrificio.

En sú vida política ha ocupado los más 
importantes cargos y ha sido objeto de 
distinciones por dirigentes revoluciona
rios de muchas partes de mundo.

También ha sido distinguido por la re
presión. Muchas veces preso y algunas 
de ellas muy recientes, le han permitido 
conocer el meditar de los calabozos y la 
oscuridad de las capuchas.

Caldoso es un hambre de esos Que en

seña sin proponérselo, que sabe ser cor
dial y caballero con el compañero, con 
el aliado, con el amigo y duro e infle
xible con el enemigo y con el traidor.

Resulta difícil definirlo la propia mag
nitud de sus méritos lo hacen casi ina
barcable; cada una de sus facetas nos 
permitirían incursionar sobre relieves ní
tidos y yo quiero sólo detenerme en lo 
que es —sin lugar a dudas— la principal 
coordenada de su vida: su profunda fe 
en el socialismo, su profunda fe en el 
Partido Socialista.

f%SÉl
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Nos acompañan hoy« muchos queridos 
compañeros del Frente Amplio, de otros 
partidos, asi como hombres sin partido 
y apreciamos el hecho como significativo 
de la unidad de nuestro pueblo por la 
cual tanto ha luchado Cardoso. Pero to
dos comprenderán que hay cosas indivi
sibles, tpdos sabemos que Cardoso y el 
Partido forman una unidad indivisible. 
No es posible definir al Partido sin Car
doso, ni a Cardoso sin el Partido.

Su consecuencia revolucionaria provie
ne de la década del 30, cuando nuestro 
Partido formaba parte de las corrientes 
socialdemocráticas de entonces; allí te
nemos un periodo lleno de limitaciones 
y virtudes que la perspectiva histórica 
no tiene por qué.hacer olvidar y menos 
aún renegar. Fue una etapa cumplida en 
condiciones muy distintas a las actuales 
y de la cual salieron los brotes que ori
ginaron nuevas concepciones.___________

Cardoso se ubica en las corrientes re
novadoras y junto a Trias, Franzi y otros 
destacados compañeros encabezan el pen
samiento renoyádor en procura de un 
concepto nuevot de la revolución urugua
ya: la revolución nacional, fruto de las 
contradicciones propias de un país some
tido al imperialismo. Por allí se acuñan 
los grandes temas que constriñen la vida 
económica y social del pais; allí se pro
cesan nuevas experiencias, con los acier
tos y errores propios dé la. dialéctica de 
la vida de un Partido que rompe con los 
viejos moldes.

Por ese sendero, y como no podía ser 
de otra manera, formuló sus concepciones 
marxistas leninistas; alli también, Car
doso, con su experiencia y sólida forma
ción, estuvo en la avanzada, discutiendo 
y acompasando el ritmo con los más jó
venes incorporados ya en e l Uruguay de 
las convulsiones.

CUANDO SE PRETENDIO BORRAR 
AL PARTIDO

El 17 de diciembre del 67, un decreto

L U m » ! A l
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Aspectos de la cena de hom enaje Dr. Cardoso, la que se realizara el pasado viernes en el Palacio 
Sud América

t i  pasado viernes 7 se llevé a cabo en los sacones del Palacio Sud América la cena de borne- 
naje al Dr. José Pedro Cardoso, con motivo de haber cumplido setenta años, encabezaron la gran 
mesa, tendida para centenares de concurrentes ., el Profesor Juan José Crottoggini, Presidente 
en ejercicio del Frente Amplio, el Rector de la Universidad de la República, Qdor. Samuel Lichtens- 
tejn, los Decanos de las Facultades de Medicina, Dr. Pablo Carlevaro, de Química, Químico In
dustrial Píriz Mac Coll,‘ y de Derecho, Dr. Alberto Pérez Pérez. Además asistieron los dirigentes 
del Frente Amplio, Arq. Juan Pablo Terra, Dra. Alba Roballo, Arq. Durán - Mattos, Enrique Ro
dríguez, Ing. José Luis Massera, Eduardo Viera, Nelson Biassoti, Dr. Hugo Villar, etc,, etc. Junta 
a Cardoso, se sentaron, además, especialmente invitados, las. Sras. Lily Lorena de Seregni, Nain 
Brun de Licandrc, Ester Bruera de Zufriategui y Beba Masa de Montañez. Además estuvieron pre
sentes los miembros del Comité Central del Partido Socialista, integrantes'de la Juventud Sociar- 
lista y  numerosas delegaciones del interior del pa ís, así como personalidades pertenecientes a diver
sos sectores frentistas, así como también destacadas personalidades universitarias, científicas, sindi
cales, artísticas, etc.

En el transcurso del homenaje se leyeron innumerables saludos llegados, homenajeando los se
tenta años de nuestro querido compañero. Posteri ormente diversos núcleos del Partido le entregaron 
presentes a Cardoso, testimonios vivos del afecto que todo un Partido le tiene a su viejo dirigente, 
con más de cuarenta años de aguerrida militancia.

Las siguientes son las intervenciones realizadas por el Secretario General del Partido Socialista, 
Arquitecto Ramón Martínez emien con emotivas nalabras saludó a Cardoso, trayendo el profundo 
sentimiento de todos, los militantes de la organiz ición. Posteriormente publicamos, también, en for- 
*n» textual, las palabras de agradecimiento que pronunció José Pedro Cardoso.

MULTITUDINARIO HOMENAJE 
A  JO S E  PEDRO CARDOSO

8 k. * 1  o r i e n t a l
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pretendió borrar el Partido y a otras or
ganizaciones; se le clausuró su prensa y 
también hubo dirigentes procesados; sus 
locales cerrados y bibliotecas y archivos 
destruidos. El razonamiento primitivo 
pensó que con eso se podría hacer desa
parecer una concepción que gana terreno 
en todo el mundo. Fue, por cierto, una 
dura prueba para el Partido, para sus 
militantes, para sus dirigentes. Ya al fi
nal de ese período de ilegalidad le to
cará, a Cardos© presidir el Pleno Nacio
nal que resolviera dar todo el esfuerzo 
a la creación de una herramienta uni
taria capaz de expresar al pueblo en su 

nfrentamiento al pachecato.
De esa forma, entramos al Uruguay 

en los útimos tiempos. El verbo de la 
unidad pasó a ser patrimonio de las 
masas; los Comités de Base solidificaron 
la acción 'de los partidos; los árboles se 
convirtieron en bosque y amplios sectores 
de pueblo con la clase obrera a la ca
beza izaron la bandera tricolor del Fren
te Amplio.

Pasadas las elecciones ordenamos nues
tras filas con el nuevo estatuto y es nue
vamente Cardoso quien presidirá nues
tro formidable 37’ Congreso, allí donde 
se reafirmarán nuestros propósitos uni
tarios, se adecuará el Programa y las con
cepciones tácticas en tomo a la lucha 
por una alternativa democrática capaz 
de sacar el país de las amenazas del fas
cismo colonial y abrir cauce a las salidas 
profundas que el pueblo reclama.

En esa dirección hemos trabajado, sin 
impaciencia ni vacilaciones, dando todas 
nuestras fuerzas en favor de la unidad 
de] pueblo y su clase obrera; entendien
do por unidad la capacidad de acumular 
fuerzas, de golpear juntos, de ganar más 
y más sectores a las filas del Frente 
Amplio, de crear nuevos instrumentos ca
paces de estrechar vínculos eon aquellas 
fuerzas que, sin ser frenteamplistas, es
tán dispuestas a luchar contra la oli
garquía y el imperio, a defender los au
ténticos valores nacionales. Todo eso en 
el marco de la unidad leal y de princi
pios, porque si no hay lealtad "© hay uni
dad, y sí no nay ui r ip io s  se está ex
puesto a las •desviaciones dél oportunismo. '

Luego de otros conceptos sobre la uni
dad, Martínez se refirió al • avance del 
Partido y, luego, prosiguió:

Estamos distantes del año 31, cuando 
Cardoso‘llenó su solicitud de afiliación; 
ahora, en este mes de setiembre culmina 
la campaña nacional de afiliación en la 
cual un inmenso contingente de nuevos 

.compañeros se aprestan a empuñar las 
mismas banderas, para darle al enemigo 
donde fe duele, para cumplir con la con
signa de que “la unión hace la fuerza”. 
Estamos distantes de aauella época en 
que el capitalismo se retorcía en los efec
tos de la crisis del 29 mientras que la 
Unión Soviética, primer país socialista, 
recogía con solidez los frutos de su Plan 
Quinquenal. Hoy son los pueblos de Afri
ca, Asia y América Latina que se ponen 
de pie, para traspasar la frontera de un 
régimen que se derrumba hacia la nueva 
sociedad que nace.

El socialismo ha dejado de ser un sueño 
en más de 1a, mitad de la humanidad, en 
nuestra América Latina se quiebran los 
viejos esquemas. La heroica isla del Ca
ribe ha dejado de estar sola. Miles de 
puños se levantan, hombres de distintas 
vestimentas juntan sus hombros para des
terrar las causas de la miseria y la de
pendencia.

Algunos de ellos hoy están sin libertad. 
No podemos olvidar un instante a nues

tro gran conductor, a ese hombre que 
trasciende ya nuestras fronteras, a ese 
general y revolucionario que nos acom
paña en el latir dé nuestros corazones; 
parece que viéramos aquí, con sus dos 
manos en alto, con la “V” de la victoria, 
con su amplia sonrisa, al Oral. Líber Se- 
régnj.

Vivimos horas difíciles: “Es claro, sin 
embargo —decía Seregni en su último 
discurso del Palacio Peñarol— que las 
auroras se ganan por los pueblos en 

ásperos caminos; que &  nuestro es di
fícil y debemos sortear sombrías embos
cadas". Pero es también la aspereza del 
camino la que ayuda a  delimitar los cam
pos; cada vez son más amplios los sec
tores que se pronuncian por la democra
cia, por las transformaciones, por la de
fensa de nuestra patria como lo quiso 
Artigas. La unidad de los orientales ho
nestos es hoy, más que nunca, la insignia 
que» guia nuestro accionar, ésa es la mu
ralla indestructible de un pueblo amante 
de la paz, del trabajo, de la libertad.

Quien no comprende esto se atiene a 
un grave riesgo porque el dictamen de la 
historia es invariable; así ocurrió en Eu
ropa con la derrota del fascismo, así ocu
rre en él Asia donde pequeños pueblos 
como el vietnamita y camboyano, le es
tán asestando la más humillante derrota 
al imperialismo; asi ocurrió en todas par
tes cuando el pueblo unido y organizado 
proclamó sus ansias de liberación. En 
nuestro país tenemos poderosos instru-

JOSE PEDRO 
CARDOSO

Subsiguiente es el discurso 
onunciado por el Doctor 

P. Cardoso.

Mi agradecimiento por esta demos
tración, a  los compañeros que me 
dan una nueva prueba del afecto que 
siempre me han brindado, a los ami
gos de fuera del Partido, que han 
concurrido a este acto, a los compa
ñeros frenteamplistas que, con su 
presencia, me hacen sentir la reali
dad unitaria del Frente Amplio.

Mi agradecimiento, asimismo, a las 
personas, organizaciones y periódicos 
que, dentro y fuera del país, se han 
hecho p r e s e n t e s  en estos días con 
mensajes y juicios generosos en oca

sión del episodio cronológico de mis 
setenta años.

Dentro de la limitaciones a que 
debo ajustarme, q u i e r o  decir unas 
pocas cosas sencillas y concretas, y 
debo empezar por una que es la exte- 
riorización, de un íntimo y claro esta
do de conciencia. Podría parecer algo 
dirigido sólo a los socialistas; pero no 
es agí porque pienso que los que no 
lo son y están aquí, acompañándome 
esta noche, me honran con esa actitud 
porque me aprecian en lo que funda
mentalmente he sido y soy; un mili
tante socialista, un militante político.

Y bien, expreso ese estado de con
ciencia diciéndoles: ¡cómo ha colmado 
mi vida la militancia en el Partido!.

Miro hacia atrás y no veo, desde mi 
incorporación a él, ningún momento 
de iñi existencia que no haya estado 
integrado, influido o condicionado de 
algún modo, por esa militancia.

Podrá decirse que he tenido una 
larga actuación profesional, que he 
desempeñado funciones no políticas, 
universitarias, gremiales, técnicas; pe
ro permítame que les diga, porque es 
la verdad y porque no es un mérito 
mío, que la condición de socialista, 
que m i. responsabilidad como tal gra
vitó permanentemente en la realiza
ción de mi trabajo, en el cumplimien
to de mis deberes, en la conducción 
de mi vida.
-.En' los últimos años el panorama 
político de la izquierda se ensanchó. 
Somos militantes de nuestro Partido, 
pero también lo somos, con creciente 
firmeza, de ese poderoso instrumento 
popular que es el Frente Amplio.

Y en este punto, compañeros y ami
gos, al hacer esta referencia a esa 
trascendente realidad ’ política que es 
el Frente Amplio, y seguro de traducir 
el fervoroso sentimiento de todos, ex
preso, con el significado de un impe
rativo de la conciencia colectiva, nues
tra permanente solidaridad con el gran 
conductor forzadamente alejado de 
nosotros, con el generoso y valiente 
líder del Frente Amplio, con el com
pañero Liber Seregni.

Uno a él, en este cálido y fraternal 
recuerdo, a esos dos dignos ciudada
nos y soldados, verdaderos, auténticos 
soldados de la patria que, junto con 
Seregni, sufren prisión: el general 
Licandro y el coronel Zufriategui.

Y agrego, Junto a ellos, el coronel 
Montañés. '

Mí saludo emocionado y solidario a 
todos los compañeros que han perdido 
su libertad o están amenazados 'de 
perderla, por motivos políticos y gre
miales Esa es la causa de algunas 
ausencias que yo siento como presen
cias.

Compañeros y amigos:
Ustedes se han reunido con motivo 

del cumpleaños de un viejo militante 
olí tico. Pero el pensamiento de uste- 
es, como el mió, se evade de esta 

especie de enclave personal situado en 
medio de un panorama que todos 
«tam os sintierído en torno a nosotros 
El pensamiento que se evade, como 
cediendo a una gravitación Irresistible, 
va hacia el país, que nos preocupa, 
que nos inquieta, que nos duele.

UN PAIS DISTINTO
¿Qué puedo decirles a ustedes de ló 

que todos estamos pensando? Esto 
quiero decirles: ¡qué distinto el país 
que encuentran mis setenta años!

Pero si es distinto de aquel en el 
que hemos vivido y luchado antes, y
en el que se construyeron bases polí
ticas, gremiales y sociales, es distinta 
también del que vendrá, del que ine
vitablemente levantará el pueblo uru
guayo con sus manos, Con las suyas, 
con las únicas que1 pueden hacerlo, 
llevando en la vanguardia a  una clase 
obrera que ha dado pruebas de su 
conciencia y de su dignidad, y a una 
juventud responsable y capaz.

Comenzará, entonces, un proceso 
histórico, con fases sucesivas, en las 
que la nueva construcción irá despla
zando a lo caduco, a lo anti-hjstórico, 
a lo anti-humano. Llegará la aper
tura del camino que nos conducirá 
al país distinto del que recién hablá
bamos, distinto del actual, pero tam
bién distinto del de antes, en el que 
pudo germinar el actual.

Al hablar así, como ciudadano uru
guayo, como socialista, como frente- 
amplista,como integrante de un vasto 
movimiento obrero y popular, me sien
to, como él, identificado con el des
tino de la patria, de una patria que 
ha de sér grande, libre, justa y nuestra 
Y esto no es un sueño. Cierta vez 
en un acto público, antes de trazar 
algunas líneas de esa patria nueva 
que los uruguayos construirán, dije, 
curándome en salud: esto que voy a 
decir no es un sueño. Yno lo es. Es
tamos viviendo la realidad del mundo; 
son hechos, hechos de un mundo que 
se libera del capitalismo, que se trans
forma, que eleva la existencia del 
hombre.

Son los hechos que se están desarro
llando en estos mismos días en el 
medio internacional. Son los que 
ocurren en América Latina, y el Uru
guay está en ella, en medio de ardien
tes e impetuosos torbellinos libera
dores.

Podemos tener, entonces, la visión de 
Un horizonte que se'acerca, oculto en 
algunos momentos, como hoy, por os
curas nubes ¡y qué oscuras!, la visión 
06 un pueblo resuelto a utilizar al
máxijno todos sus recursos, dueño de 
sus medios dé producción y distribu
ción, libre de explotaciones, en una 
patria libre de explotaciones extrañas 
y ámbito propicio para la elevación 
social, cultural y moral del hombre.

Dije hace un momento que esto 
llegará a través de un proceso de mag
nitud histórica. Ese proceso significa 
lucha, lucha contra poderosos inte
reses económicos, de dentro y de fue
ra, lucha con una clase social que no 
renuncia, por cierto, a sus privilegios, 
lucha contra sus violencias, sus injus
ticias y sus atentados, lucha contra la 
confusión de las mentes y de las con
ciencia bajo la influencia de una in
mensa red que oculta, silencia, desin
forma y deforma. Pero es una lucha 
hermosa y trascendente que presupo
ne organización política y sindical, 
preparación para todos los eventos, 
disciplina consciente.

REVOLUCIONARIO Y EL DEBE¿
En la esfera personal del que lucha 

sea cual fuere el sitio y la misión que 
se asigne, hay una fusión de lo Indi
vidual con la grande y noble empresa 
colectiva y con los compañeros que la 
integran, y una actitud permanente 
que voy a  definir con una expresión 
muy común, muchas veces usada en 
vacuas e hipócritas formidables y en 
solemnes mentlderos, pero que para 
el revolucionario auténtico t i e n e  el 
carácter de una regla de oro; es sen
cillamente el deber, el cumplimiento 
del deber, el imperativo del deber im
puesto poT las necesidades y las exi
gencias de la lucha liberadora.

He tenido a  mano en estos días 
páginas de dos grandes revoluciona
rios de nuestro Continente. Uno se 
llamó José Artigas; el otro, José Martí.

En la nutrida documentación del 
pensamiento de Artigas aparece con 
frecuencia el concepto del deber en

la ejecutoria de los luchadores.
En una de sus numerosas cartas 

escribió: “Día llegará que los hombres 
se penetren de sus deberes y sancio
nen con escrupulosidad lo más intere
sante al bien de la Provincia y honor 
de sus conciudadanos

En el 37’ Congreso del Partido So
cialista evoqué otra, de 1816, cuando 
grandes peligros se cernían ya sobre 
la Provincia Oriental: “Por fortuna 
—decía Artigas en su carta— los pue
blos se hallan compenetrados de sus 
deberes, y su entusiasmo los hace su
periores a los peligros. Dar actividad a 
esa idea sería formar el genio de la 
revolución y asegurar nuestro destino’.’.

De José Martí tomé un pensamien
to sobre ese sentido, que podríamos 
llamar político, del deber, en un acto 
en que rendimos homenaje a José An
tonio Echeverría, héroe y m ártir en 
las etapas preparatorias de la Re
volución Cubana. Echeverría había es
crito en su memorable carta testa
mento: “Esta acción envuelve gran
des riesgos para todos y lo sabemos. 
No desconozco el peligro. No lo bus
co. Pero tampoco lo rehuyo. Trato 
sencillamente de cumplir con mi de
ber”

Recordé, entonces, el pensamiento 
de Martí: “El verdadero hombré no 
mira de qué lado sé vive mejor, sino 
de qué laido está el deber; y ése es 
el único hombre práctico, cuyo sueño 
de hoy será la ley de mañana, porque 
el que haya puesto los ojos en las 
entrañas Universales y visto hervir a 
los pueblos, llameantes y ensangren
tados en la artesa de los siglos, sabe 
que el porvenir, sin una sola excep
ción, está del lado del deber”.

No estoy hablando de especulacio
nes intelectuales o éticas. Hablo dé 
bases políticas y morales para la ac
ción.

Es que hay algo que las oligarquías 
y el imperialismo, a pesar de su po
der económico, de las maniobras de 
sus personeros y sirvientes y del apro
vechamiento de los recursos del Es
tado, no logran igualar: la fuerza poú- 
derable e imponderable del pueblo 
cuando se organiza unitariamente y 
con un fin consqiente y se multipli
can en su seno los militantes capaces; 
compenetrados con los métodos de la 
lucha liberadora y dispuestos a «im 
plicar cada día el deber primordial de 
servir sus grandes objetivos»

Discúlpenme qué, dentro de las po
cas cosas que pueda decir, me haya 
detenido en este terreno. Han influido 
mucho en mi as lecciones de compa
ñeros de mi Partido que han ense
ñado con sus experiencias y con su 
capacidad, pero también con el ejem
plo de sus vidas, con la consecuencia 
a sus principios y a sus deberes. Así 
enseñaban muchos que ya no están 
y que recordó con carino. Como en
senan hoy los jóvenes que han iden< 

s con la vidida de sutificado su 
organización política.

Podría nombrar a muchos de mis 
viejos y queridos compañeros. No lo 
voy a hacer. Haré una excepción con 
uno, por un motivo no partidario.

En momentos en que la Universidad 
libra dignamente una lucha de indu
dable trascendencia para ella y para 
el país, recuerdo a quien, después de 
haber sido un ejemplar militante par
tidario, fye el Rector de la nueva 
Ley Orgánica y marcó surcos profun
dos en la consolidación de esta Uni
versidad que hoy defendemos. He 
nombrado a  Mario Cassinoni.

Permítanme ahora que me recoja 
nuevamente en el ámbito afectivo que 
ustedes han creado tan generosamen
te en tomo a mí y les diga que me 
han hecho mucho bien porque, aun
que me conturbe, por momentos me 
conturba mucho, ser objeto de un ho
menaje de quienes valen tanto y sig
nifican tanto, no puedo ocultarles que 
me conforta y estimula.

Alguien, no recuerdo quien, dijo que 
todo lo débil es viejo y todo lo fuerte 
es joven.

Ustedes me dan fuerza. En 
cnencla. me dan juventud, 
gradea.

mentos políticos como el Frente Amplio, 
teñemos una clase obrera organizada que 
sabe bien cuáles son los verdaderos orien- 
tales.

“Cuando la clase obrera de un país 
—editoriahéó Cardoso en “El O rientar
es capaz de asumir la alta responsabili
dad que asumió y cuando junto a ella 
estA la solidaridad efectiva de un pueblo 
que, con la guia del Frente Amplio y en 
las más diversas formas levantó las mis
mas banderas, podemos decir, entonces, 
que sea cual fuere el desenlace inmedia
to de una etapa, la lucha recomienza

cada día con maydffcs bríos.”
En el editorial, Cardoso afirma

aue "ninguna fuerza podrá detenemos’. 
Eso es sintesis de su pensamiento; pro
funda confianza, indestructible convic
ción, energía que loe años parecen mul
tiplicar.

Le he escuchado a Cardoso la anéc
dota de su primer acto, de su primer ora
toria, en la qalle Buenos Aires por la d u 
dad vieja. Al regreso acompañaba al Jo
ven Cardoso un viejo militante “de ape
llido Andrade —hermano del campeón

olímpico— y aquél le toma parecer sobre 
su desempeño. Andrade, después de du
dar y dar un rodeo le dice que habia 
estado muy bien, salvo en una cosa: que 
se había quitado el sombrero para subir 
a  la  tribuna y que un socialista nunca 
se sacaba el sombrero.

Después de eso subió a cientos y qui
zás miles de veces a la tribuna, su voz 
se ha sentido en todos los rincones del 
país y en muchas partes del mundo; com
prendió siempre los nuevos tiempos. Supo 
sacarse el sombrero pero nunca las con
vicciones.
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NUEVOS MENSAJES 
RECIBIDOS POR 
EL COMPAÑERO 
JOSE P. CARDOSO
Publicam os nuevos m ensajes recibidos por el 

com pañero José Pedio Cargoso con m otivo de 
su  70? aniversario y del hom enaje copular de 
que fue objeto.

•  DE LA UNIDAD POPULAR DE CHILE

Compañero Carlos Machado.
Montevideo.
Estim ado com pañero:
La U nidad Popular de Chile se h a  inform ado 

que don José Pedro Cardoso cumple 70 años de 
vida y que las fuerzas políticas de izquierda 
uruguayas, celebran ese hecho. Desde esta  tie 
rra . tam bién  la izquierda chilena desea aso
ciarse al merecido hom enaje q¡ue se rinde al 
insigne hom bre público.

No es desconocido p a ra  nosotros la  vida de 
servicio al pueblo y su  liberación, del com pa
ñero Cardoso. La solidaridad revolucionaria nos 
hace aqu ila tar el ejemplo y valor que tiene p ara  
los procesos revolucionarios la  trayectoria po
lítica de un hom bre que h a  dado todo en  la 
lucha. Le quedarem os muy agradecidos se sirva 
ser nuestro  portavoz en los hom enajes que se 
rinden  a  José Pedro Cardoso. Lo saludan sus 
afectísimos. — Adonis Sepúlveda, Presidente del 
Partido  U nidad Popular; Rafael A. Gumucio Vi
ves, Presidente Comisión In ternacional.
•  DE LA ALIANZA SOCIALISTA DE 

YUGOSLAVIA.

En ocasión del 70 cum pleaños de José P. C ar
doso, destacado luchador y  revolucionario y ac 
tiv ista  político, de larga  trayectoria  en el P a r
tido Socialista del Uruguay, la Conferencia F e
deral de la Alianza Socialista del Pueblo T ra 
bajador de Yugoslavia le deseo larga  vida por 
él b ienestar del pueblo uruguayo.
•  DEL PARTIDO COMUNISTA

Al Dr. José Pedro Cardoso.
Estim ado com pañero:

En esta  ocasión ta n  propicia de su 70 a n i
versario hacem os llegar a usted nuestro  sincero 
saludo fra te rn a l y nuestros deseos de nuevos, 
largos y fructuosos años de vida y de lucha.

Decenas y decenas de años de m utuo cono
cimiento, de común participación en los duros 
y variados avatares del acontecer político y so
cial de nuestro  país, h an  cim entado de nuestra  
parte  una sólida estim ación h ac ia  su persona 
y, a la  vez, una firm e solidaridad de combate 
con el P artido  Socialista, que cuenta a usted 
en tre  sus m ás -consecuentes conductores.

Basados en esos conceptos de estim a y solida
ridad  —que estam os seguros es recíproco— es 
que deseamos en este día ta n  significativo acer
car a  usted y a su P artido  n u estra  m ano f ra 
terna , p a ra  reafirm ar el reconocim iento per su 
lucha consecuente contra  el im perialism o, en 
defensa de los intereses populares v la dem o
cracia y, por sobre todo, su adhesión a los p rin 
cipios rectores del socialismo, en la  lucha por 
la em ancipación de la clase obrera de la  explo
tación capitalista , m eta señera de la concepción 
m arx ista  que profesamos.

En estos duros días que vivimos, enfrentados 
reciam ente al enemigo de clase y a l . . .  de las 
libertades y la soberanía nacionales, resa lta  el 
perfil de luchadores consecuentes y lucidos co
mo usted, que son expresión del sen tir colec
tivo y de las tradiciones de lucha de la ciase 
obrera y el pueblo uruguayo que, i  pesar de 
todas las vicisitudes, la violencia y el terror, 
vencerán irrem isiblem ente a los explotadores y  
constru irán  la sociedad socialista del f  ‘uro. Un 
abrazo cordial. Por el C .E . del P .C  : Rodney 
Arismendi. P rim er Secretario
•  DE LA FEDFRACION DE ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS

La Federación de E studian tes Universitarios 
del Uruguay saluda los 70 años de uno de sus 
fundadores, el com pañero J. P. Cardoso, incan
sable luchador en pro de los intereses populares 
y ejemplo de m ilitancia  p ara  n u estra  juventud 

t estudiantil. F raternalm ente. — Comité Ejecutivo.

Con la hermana de Seregnl
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Hace ya más de 140 años que por primera vez en nuestro país se hablaba de “Indepen
dencia, soberanía y libertad”. Anora más que nunca está vigente el compromiso de lucha que 
estas palabras encierran. Y no hay mejor oportunidad que recordar esta consigna para estar 
más cerca de nuestra líder político, el Gral. Líber Seregni. En la imposibilidad de tener hoy 
sus impresiones personales, vamos al encuentro de una persona que lo vio crecer y madurar 
políticamente, su hermana, la Sra. Selene ¡seregni de Betancor. Pretendemos con esto hablar 
del hombre que lucha, trabaja, estudia, ama y sufre; y  también del revolucionario que, como 
nadie une el pensamiento a la acción.
60 años, ama de casa, 2 hijos,

4 nietos. So vivencia política y su 
confianza en el F.A. (a llevaron a 
ser una de las primeras militantes 
formadoras del Comité de Base de 
Malvín 5.

Mientras conversamos, la activi
dad de la casa, tan importante — 
como la militancia— no puede de
jarse de lado. Ella continúa su la
bor planchando y yo le pregunto 
sobre el Gral. Seregni —su her
mano. Quiero que me diga su opi
nión como hombre, militar y mili
tante.

—Difícilmente haya un hombre 
tan honrado, que haya sabido 
comprender sus obligaciones, y 
cumplir con su compromiso. Ja 
más se le podrá acusar de nada.
Sacrificó el bienestar de su vida 
de hogar, creyendo que era el mo
mento de jugarse por la patria.

—Desde niño se destacó en la 
escuela. —(Escuela Brasil)— Fue 
siempre un niño brillante, me 
acuerdo que estaba en 2" o 3er. 
año, las maestras tenian la cos
tumbre de llamar a los niños de 
la clase anterior para que resol
vieran los problemas que los de su 
clase no podían. A Líber lo man
daron a buscar de 4? y 5o año pa
ra resolver los problemas y cuan
do llegó a casa le contó a mamá 
lo ocurrido y le dijo que lo único 
que faltaba era que lo llamaran 
de 6°.. .  A la semana lo manda
ron buscar para contestar las pre

guntas que los chicos mayores que 
el no sabían.

—Cursó liceo en el Liceo N° 4 — 
Discutía siempre con los profeso
res cuando estaba seguro de que 
tenia la verdad. La verdad fue 
siempre lo primero para él, no se 
quedaba callado ante nadie.

—Luego como militar, todos los 
puestos los ganó por concurso. Fue 
uno de los alumnos más jóvenes, a 
los 19 años era cadete. El examen 
de ingreso a la Escuela Militar lo 
preparó solo, sin ningún profesor 
particular, que lo ayudara, nues
tros padres no podían pagársélo.
A pesar de ello, lo salvó y fue uno 
de los mejores. Además de sus es
tudios de militar, se interesó por 
la Sociología, Política, tratando de 
ampliar sus conocimientos. El am
biente de casa era de estudio, por
que si bien nuestro padre no era 
un profesional siempre buscó estar 
ai tanto de lo que lo rodeaba, le
yendo astronomía, historia, etc. 
Nuestro padre fue uno de los pri
meros anarquistas y luego cuando 
surgió la figura de José Batlle y 
Oruóñez, lo siguió en su ideología 
progresista. El Gral. Seregni siem
pre creyó que el Batllismo hacia 
nacionalismo. El siempre soñó con 
un nacionalismo auténtico para su 
patria. Luego, al verse defrauda
do por el actual batllismo, viendo 
que no continuaba con los ideales 
de liberación auténtica, fue que se 
creó el Frente Amplio.
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“El siempre soñó con un nacionalismo 
auténtico para su patria”
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SITUACION INSOSTENIBLE
La situación se vuelve insostenible para las clases populares. No hay ajuste de salarios al 

costo de la vida, mientras los precios quedarán librados a la oferta y la demanda —con exclusión 
de una corta lista de artículos considerados de primera necesidad— lo que en un mercado signa
do por la escasez significa que, con declaración jurada o sin ella, los precios seráni establecidos 
por los vendedores.

¿Situación insostenible? Pero, ¿no ven 
ustedes, cómo la gcn.e aguanta la s i-’ 
tuáeíón?, podría contestar un cínico 
anotando que no hay ruidosas manifes
taciones de protesta.

No vamos a detenernos a explicar por 
qué no las hay. Parece innecesario, p e 
ro todos sabemos que hay, sí, una inse
guridad multiplicada, una sorda angus
tia colectiva integrada por la suma de 
las inseguridades y las angustias de mi
les y miles de familias uruguayas, ate
naceadas por la imposibilidad o la ex
trema dificultad de obtener lo necesa
rio para el hogar.

Quienquiera que lea esto sabe que de
cimos la verdad y que no pagamos tri
buto a posturas demagógicas. Cuando se 
tienen concepciones y posiciones muy 
claras y firmes sobre la situación de las 
clases oprimidas, sus causas y sus con
secuencias, no es necesario recurrir a 
melodramas sociales. Basta con mostrar 
la realidad escueta de los hechos. Y es- 
dramático para los seres humanos y pa
ra el país.

¿No lo está demostrando ese 40 por 
ciento de niños afectados por la desnu
trición dentro de los que ingresan a los 
hospitales Pereira Rossell y Pedro Vis-
C&?

Y la mortalidad infantil aumenta por
que las enfermedades que constituyen 
las causas más frecuentes de esa mor
talidad están vinculadas directamente 
con las condiciones de la alimentación 
y de la vivienda de los niños.

En el número anterior de El Oriental 
se publicaron dos notas serias y docu
mentadas estrechamente relacionadas 
con lo que estamos diciendo.

En una: —“Uruguay: un país en don
de se muere de hambre”— se trató con 
datos incontrovertibles, el tema de la 
desnutrición, con referencia especial a la 
mortalidad infantil, pero con aportes de 
la realidad más evidente, se mostró, con 
un enfoque igualmente económico y bio
lógico. la realidad general de las clases 
modestas de la población ante la tre
menda desproporción entre los salarios 
y los precios de las subsistencias nece

sarias para la nutrición del adulto, es
pecialmente del trabajador.

En la otra: —“San Miguel y el des
arrollo. “Pautas” del cónclave”— se to
man en cuenta, entre otros hechos, las 
normas fijadas por e] gobierno en ma
teria de precios. “Paulatinamente dismi
nuirá la cantidad de precios fijados ad
ministrativamente”, es una de esas nor
mas. Ahora solo se fijarán para artícu
los esenciales.

Como señala nuestro articulista en su 
estudio, para los demás “declaración ju
rada” y|o libre juego de oferta y de
manda o sea “precies de mercado”, co
mo dicen los economistas. Tal como él 
lo afirma, mientras los precios, mayo- 
ritariamente, serán libres, los salarios no 
serán “liberados”. Seguirán “encorseta- 
dos”.

Recordamos que en aquel memorable 
discurso del 29 de abril del año pasa
do, cuando se había declarado el “esta
do de guerra interno”, el general Se- 
regni, ai mostrar con alta responsabili
dad el paralelismo entre la verdadera

paz y los cambios sociales, señaló el pa
pel fundamental que, en el estado de 
intranquilidad pública, jugaban los sa
larios extraordinariamente inferiores a) 
aumento del costo de vida, y expresó 
un concepto con el que estaba anuncian
do, y denunciando, lo que iba a ocurríi 
después, lo que ocurre ahora;

“No se puede seguir esperando que la 
espontaneidad de una economía en cri
sis sea capaz de crear más trabajo y 
posibilidades de vivir decorosamente a 
miles de orientales”.

A esa “espontaneidad” se encomiendan 
los gobernantes. Y conste que no toca
mos aotros aspectos de las pautas “pri- 
vativistas” y ‘antiestatistas” aprobadas 
en San Miguel. Si los agregáramos en 
esta síntesis de la situación precios - 
salarios, seria fácil dem sfcrar que aña
den consecuencias funestas para el fu
turo de la situación social de los tra
bajadores y de las clases populares en 
general.

Libertad para los capitalistas y ¿có
mo no? Libertad también para q.ie to
dos y cada uno de los consumidores pue
da comprar., lo que pueda con su sa
lario, sueldo o jubilación.

Como suele decir Trías, al explicar si
tuaciones económicas similares, la liber

tad del zorro libre en el gallinero Ubre.

La exportación de 
carne acaparada 
por 4  frigoríficos

El precio internacional de la carne se mantiene en 
•permanente alza, habiendo alcanzado, para las expor
taciones realizadas durante el pasado mes de julio, a 
los U$S 1.371 la tonelada. Este solo factor justifica el 
aumento del producido por la venta de carne urugua
ya en los mercados internadionales. El negocio de ex
portación se concentra en los frigoríficos particulares y 
los principales exportadores —cuatro frigoríficos expor 
taron el 44,71 por ciento del total— son empresas es
trechamente vinculadas al capital financiero interna
cional que opera a través de la banca.

Al cabo de los siete primeros meses de 1973 las ex
portaciones uruguayas de carnes menudencias y sub
productos totalizaron U$S 99:070.000. De esta cifra, 
U$S 93:827.000 correspondieron a las exportaciones de 
carne vacuna refrigerada. El producido de la venta de 
carne al exterior —siempre comparando los resultados 
de enero a julio— es el mayor de los últimos cuatro 
años, de acuerdo a los datos aportadbs por las estadís
ticas del Instituto Nacional de Carne (INAC).

De la citada fuente surge, además, que los volúme
nes exportados en iguales períodos de los años anterio
res se sitúan en las 81.021 toneladas, es decir, 15.884 
toneladas menos que en 1970 y poco más de diez mil 
toneladas por encima de los volúmenes alcanzados du
rante los siete primeros meses de 1971 y 1972.

Los resultados en dólares, siguiendo las mismas com
paraciones, superan en U$S 41:953.000 a las cifras co- 
rrespondientse a 1970 —año en el que se exportó el

mayor volumen de toneladas—, y sobrepasan en U$S 
41:912.000 y U$S 28:727.000 a las exportaciones reali
zadas durante los siete primeros meses de 1971 y 1972, 
respectivamente. De esto surge que el crecimiento en 
dólares de las exportaciones uruguayas de carne va
cuna refrigerada, se debe principalmente al permanen
te aumento de los precios internacionales. En efecto, 
el precio internacional de la carne se situaba en U$S 
535 como promedio de enero a julio de 1970; y al 
cabo de los siete primeros meses de este año alcanzó 
a un promedio de U$S 1.158. Teniendo en cuenta este 
dato, se puede concluir que, de haberse mantenido los 
mismos volúmenes en toneladas alcanzados en 1970, las 
exportaciones de enero a julio de este año habrían 
representado U$S 112:233.890, es decir, U$S 18:446.890 
por encima de la cifra lograda.

LOS EXPORTADORES
Cuatro frigoríficos privados concentran, al cabo de 

este periodo del año, el 44.71 por ciento del total de
las exportaciones. Mientras, los frigoríficos estatales, 
Nacional y Fray Bentos, sólo participaron con un 13.59 
por ciento del total dé toneladas exportadas.

El principal establecimiento exportador fue el Frigo
rífico del Cerro, con un total de 16:555.632 kilos expor
tados, equivalentes a U$S 18:649.062 que representan el 
18.82 por ciento del total exportado. Le siguen el Fri

gorífico y Matadero Carrasco con exportaciones por 
valor de U$S 10:725.131 —10.83%—, Comargen con U$S 
7:431.875 —.50%— y el Frigorífico Cruz del Sur que ex
portó por valor de U$S 7:341.262 que representaron el 
7.41 del total exportado.

LA EXPORTACION
Manteniendo la comparación en 'los períodos com

prendidos entre el 1? de enero al 31 de julio, resulta 
que la participación de la carne vacuna refrigerada es el 
principal subrrubro 'de exportación dentro de lo que abar
ca la totalidad del rubro carnes. Pero un dato que 
aparece como muy significativo, en medio de las pe
riódicas vedas que sufre el consumo interno, es que 
cada vez se exporta menos de los demás subrrubros, es 
decir, carne ovina, equina, menudencias y subproductos.

En 1970 la exportación de este otro tipo de produc
tos había alcanzado a las 22.728 toneladas. Esta ci
fra ascendió durante el mismo período de 1971 al
canzando a las 23.964 toneladas y descendió brusca
mente durante 1972 en que solo se exportaron 5.535 
toneladas. Durante los siete primeros meses de este año 
estas exportaciones superaron levemente a las del año 
pasado pero se mantuvieron muy aleiadás de las ci
fras correspondientes a 1970 y 1971 alcanzando sola
mente a 7.863 toneladas, cabe preguntarse entonces, 
luego de analizar los prosaicos números, en plena veda, 
¿qué pasa con los apetitosos corderitos y las bucólicas 
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Nadie discute la forma contúndante en que lo» grupos de derecha usaron, en el periodo 
agosto - setiembre del año 1971, los medios de comunicación masiva para torcer el resultado 
electoral- Su campaña de publicidad, planificada al detalle, estuvo dirigida a crear una falsa 
oposición entre los sectores calificados como “ democráticos” y el “comunismo internacional”. 
Todos los cañones de esta campaña publicitaria estuvieron dirigidos hacia la pequeña burguesía 
de la ciudad y  el campo, a sectores de la clase obrera no concientizados y a los man'.ginados, 
con el fin de crear una especie de pánico colectivo, el que al final, dando los frutos buscados, 
le dio el triunfo electoral al “reeleccionismo”, llevando a Juan María Bordaberry a la Presi
dencia de la República. Fue tal la agresividad de la campaña publicitaria que efectivamente sus 
slogans, que ahora aparecen como totalmente ridículos a todos los niveles, prendieron firme
mente en sectores de opinión, provocando cambios sustanciales que torcieron el resultado elec
toral. Miles y  miles de uruguayos, en noviembre de 1971 no votaron por un Partido, un progra
ma' o un hombre. Lo hicieron contra lo que significaba el Frente Amplio, o mejor dicho, lo que 
la propaganda, planificada al detalle, hizo creer.

ALGUNOS fueron sorprendidos por los indices de vo- 
** tación que se dieron en las zonas periféricas de Mon

tevideo, en los barrios marginados, en los llamados “Can- 
tegriles”, ya que en un análisis superficial aparecían 
los integrantes de ese sector de población como par
tícipes de alguna política progresista, destinada a  cam
biar radicalmente su condición. Sin embargo su voto 
fue volcado abrumadoramente hacia el oficialismo, por 
una simple razón: en esas zonas se hizo más fácil, por 
los niveles socio-culturales existentes, y por la falta de 
una contra-campaña publicitaria eficaz, la penetración

masiva del sentimiento anti-lrentista que la publicidad 
impuso a las masas.

Los métodos publicitarios usados por la derecha bus
caron la reacción primitiva del sujeto, (Tus hijos serán 
enviados a Rusia), pero tratando de insertar inmedia
tamente su reacción defensiva en una gran moviliza
ción de masas, conformista con el régimen vigente, 
pero altamente agresiva contra el Frente Ampliar (De
bes defender tu Patria de la agresión comunista).

Con lo afirmado anteriormente no queremos decir que 
si se hubiese dado otro contexto publicitario el Frente

Amplio hubiera logrado el triunfo electoral, de ningún 
modo. Decimos que esa campaña, sutilmente preparada, 
sirvió para torcer el resultado en varios aspectos, modi
ficando la alternativa “blanqui-colorada”, que se había 
dado en las elecciones anteriores, por la alternativa 
“democracia-comunismo”, con los resultados que se evi
denciaron, de los que se pueden extraer algunas con
clusiones: 1) El voto popular que dio el triunfo ai ‘'re

eleccionismo”, no estuvo condicionado, como anterior
mente, por la presencia de caudillo, u otro mecanismo 
de atracción de los partidos tradicionales, sino por un 
hondo temor creado artificialmente por la publicidad. 
2) El fenómeno provocó que los sectores del naciona
lismo tuvieran que recurrir al mismo tipo de técnica 
publicitaria, para tratar de recuperar parte de los sec
tores populares que se volcaron hacia las listas de 
Pacheco, lo que se evidencia en más de un acto final de 
estos grupos. 3) La importancia capital que tiene sobre 
la opinión pública los medios masivos de publicidad, 
prensa, radio y televisión, contra los cuales el Frente 
Amplio solo ofreció la acción, no siempre coordinada, 
de sus tres diarios de la época, y la capacidad de mo
vilización de sus militantes que cubrieron la. ciudad con 
propaganda mural, la que no tiene, por supuesto, la 
contundencia sobre las masas de los avisos publicitados, 
lanzados por, otros medios.

LOS QUE ESTAN EN LAS SOMBRAS
C S  (del todo imprevisible el alcance de los impactps
“ humanos que los medios de comunicación pueden 

producir en un momento dado, con cambios profun
dos en niveles sicológicos de las masas. Los investigado- 

, res modernos parecen estar cada día más de acuerdo 
en afirmar que las nuevas técnicas de comunicación 
pueden modificar las estructuras de la sociedad huma
na, 'pero también pueden servir para oprimir al hom- 
•bre, castrando sus intentos por modificar las bases 
mismas de una sociedad injusta. De esto último es fiel 
‘ejemplo la campaña a que nos referimos, que estuvo 
planificada, según los informes que hemos logrado, por 
una serie de agencias de nuestro medio encabezadas por 
“Pro-Ventas”, .de la que es principal el publicista Ben- 
sion Palatnik, Publicidad Oriental, etc.

Por supuesto que estas agencias, al planificar esa cam
paña publicitaria, no hicieron más que adoptar técnicas 
ya usadas en otros países, como por ejemplo Chile, 
donde sin embargo no se pudo torcer el camino del pue
blo, triunfando la Unidad Popular y llevando a Salvador 
Allende a la Presidencia de la República. En esa opor
tunidad la prensa popular chilena denunció que la cam
paña realizada contra la Unidad Popular había sido 
organizada desde el extranjero, desde donde llegaron 
infinidad de publicaciones y afiches. En nuestro medio 
hasta este momento no se pudo saber quién financió 
esa campaña, la que sin ninguna clase de dudas costó . 
múchos millones de pesos.

Las agencias organizadoras lograron sin embargo, a n i
el trabajo realizado capear el temporal que en los úl
timos tiempos provocara el cierre de decenas de si
milares, como consecuencia de la crisis que afecta al 
país en todos los órdenes. Tanto "Publicidad Oriental” 
como “Pro-Ventás” son de las agencias “nacionales” que 
tienen las mejores cuentas, muy por debajo por supues
to de las norteamericanas J. Walter Thompson y Mac 
Cann Erikson, pero en un lugar de privilegio en el pe
queño mercado de nuestro país.

LAS QUE QUEDARON EN EL CAMINO
t N  un análisis imperfecto de la situación de las
“ agencias de publicidad de nuestro medio, podemos 

ver que muy pocas de éstas, además de las que hemos 
hablado, mantienen una situación de prosperidad. En 
los últimos tiempos han desaparecido de plaza, cerran
do sus puertas, la Agencia Uruguaya de Publicidad, Bas- 
tarrica Publicidad, Bellido Publicidad, Berpa Publici
dad, Casanovas Cat, Publicidad Caudal, C. F. Propa
ganda, Dial Press, Martin S. A., Nueva Propaganda,
O. P. L., Prontus Propaganda, Rumbos Propaganda, 
Esquivel Publicidad, CIF Productores, Caudal Publici
dad, Imperio Publicidad y otras.

Este proceso de desaparición de agencias de publi
cidad, es también producto de la crisis provocada por 
la reducción de mercado interno que trajo aparejado 
el cierre en masa de industrias y comercios medianos 
y chicos, así como también la reducción a un míni
mo indispensable de los rubros de propaganda de los 
que aún existen. A esto se ha sumado la concentración 
de las más importantes cuentas en unas pocas agen
cias, las que asi logran mantenerse. Algunas de éstas, 
como por ejemplo Santoro, trabajan con una sola cuen
ta importante, en este caso Sudamtex, lo que le per
mite, por el volumen de las campañas de esa firma 
textil norteamericana, mantenerse trabajando. Otras 
agencias tuvieron que fusionarse, como por ejemplo Ca
sanovas Cat, Imperio e Impetu, reduciendo el personal 
al de una sola, el de Impetu. La empresa Capurro, por 
otra parte, fue adquirida por un pool de firmas comer
ciales (Soler y Passadore, Carrau y Mutio), que así pla
nifican su publicidad por medio de una sección espe
cializada integrante de sus empresas, lo que determina 
costos más reducidos.

AUDAP: PRIMERO DEFENSA: ¿AHORA?
|JN A  larga tradición de manejos oscuros que realiza- 
“  ban los organismos púbicos, en sus licitaciones pu

blicitarias, hizo que por primera vez apareciera la Aso
ciación Uruguaya de Agencias de Publicidad, a la luz 
pública. Era método corriente de algunos organismos 
dei Estado llamar a licitación para una campaña pu
blicitaria, para luego declarar desierta la misma y usar 
de las ideas aportadas por las agencias, en sus proposi
ciones, para realizar publicidad directa La AUDAP se 
opuso en su momento a este tipo de maniobra, abier
tamente perjudicial de sus intereses, logrando que los 
organismos públicos se avinieran a una fórmula mejor. 
Los avisos oficiales de campaña, se repartieron asi 

en grupos He tres agencias, las que los manejan a su 
modo, con las pautas que ellas creen más convenientes. 
Sin embargo esta fórmula también provocó "Un enorme 
descontento entre las agencias chicas no afiliadas a es
ta  organización, ya que las mismas no pudieron entrar 
en el negocio. Por otra parte se supo que er llamado que 
realizó AUDAP para repartir estas carteras oficiales fue 
tan "urgente”, que las agencias que no se presentaron 
quedaron fuera. Por ejemplo el Sr. Riensi, principal de 
la agencia del mismo nombre se encontraba en el Pa
raguay, no pudiendo por ese hecho asistir a la reunión 
citada por AUDAP, por lo que quedó también fuera en 
el reparto de cuentas oficiales.

En este momento las agencias que monopolizan las 
mejores cuentas en nuestro medio, además de las nor
teamericana^ ya nombradas, son Consorcio Americano 
de Publicidad, Gallardo Propaganda, Gatti, Impetu 
Publicidad. Pro-Ventas, Lar, Publicidad Oriental, Rien-



BORDABERRY: 
Ganó las 
elecciones 
en que se 
quebró la  
alternativa 
“Blanqui - 
Colorada”.

si, Tele Program, Amarele, Vértice, santoro, que como 
deciamos funciona fundamentalmente con la cuenta de 
Sudamtex. El resto de las agencias manejan cuentas de 
más bien pequeña monta, las que escasean cada día

LOS PORCENTAJES DE PUBLICIDAD
i

I  A televisión desde el punto de vista de los costos
“ globales, absorbe las mayores inversiones publicita

rias. Pese a la crisis evidente 'de este medio, congelado 
por la casi nula venta de aparatos receptores que se 
registra (los existentes no superan los 280 mil), sigue 
estando a la cabeza con casi un 50 por ciento de la 
inversión publicitaria, siguiéndole la prensa que ha au
mentado, "de acuerdo a los últimos informes manejados 
a nivel de las agencias, a alrededor de un 35 por ciento. 
Por último se encuentra la radio difusión, cuyos mon
tos de inversión publicitaria debe dividir con otros tipos 
de publicidad, como por ejemplo en espacios públicos, 
cine, vehículos de transporté, etc. etc.

Por otra parte se estima que la publicidad “directa” 
ha descendido a mínimos nunca vistos en nuestro país. 
Esta publicidad, que no pasa por manos de las agencias, 
es la que llega en forma directa a los medios de comu
nicación. El proceso que se ha acentuado en los últimos 
tiempos parece indicar que la publicidad directa se ha 
reducido a menos de un 30 por ciento en los órganos 
de prensa escrita que laa^ agencias publicitarias inser
tan, sin reticencias en sus pautas. En la prensa que no 
está en estas condiciones, en particular la frentista e 
independiente, los avisos directos, por motivo de la re
ducción de los llegados por agencias, llega en algunos 
casos al 80 por ciento.

La cifra de publicidad que pasa por manos de las 
agencias especializadas, de acuerdo a los últimos datos, 
es de casi un 80 por ciento, por lo que los avisos lla
mados “directos” se han reducido al margen restante, 
en un proceso que tiende a dejar fuera de la compe- 
publicidad realizada. De esta forma se benefician las 
cursos, que no pueden competir con la publicidad rea
lizada por las grandes. Además es sabido que los me
dios de comunicación de nuestro medio otorgan rebajas 
significativas a sus anunciantes, cuyo monto relativo 
aumenta de manera proporcional con el volumen de 
publicidad reaizada. De esta forma se benefician las 
grandes empresas en detrimento <de las pequeñas que 
para colocar su publicidad deben pagarla más cara que 
su mayor competidor.

Estas ventajas no terminan allí: los anunciantes 
grandes suelen entablar “negociaciones” con los me
dios de comunicación para obtener congelación de pre
cios a cambio de determinados montos de inversión. 
La consecuencia final. de este sistema de comercializa
ción es que un anunciante importante puede llegar a 
obtener precios diferenciales, enormemente más bajos 
»de los que deberán pagar muchos de sus pequeños 
competidores.

Son las reglas del sistema capitalista que tiende a 
crear una estructura económica de tipo monopólico, pro 
moviendo también la concentración del mercado me
diante una política de precios que tiene como meta 
final aumentar la facturación a expensas de la com
petencia. El sistema, en su conjunto, está orientado 
hacia el paulatino desplazamiento de los industriales y 
comerciantes más débiles. (1)

LOS NUEVOS "  INTERMEDIARIOS
Es este el mundo de la publicidad, la que está mar

cando pautas que influyen en la conducta, los gustos, 
las apetencias y hasta las aspiraciones de los hombres. 
La publicidad es la que determina muchas veces el 
éxito de una firma comercial, un producto, etc., o su 
fracaso, tal como innumerables ejemplos lo muestran 
incluso en nuestro pequeño medio. El comienzo de 
nuestra nota colocábamos a la publicidad en otra fun
ción, no conocida en ese volumen en nuestro país, 
•cumpliendo una tarea política, de defensa dél régimen 
imperante. Al parecer los resultados fueron satisfacto
rios, y los realizadores de esa campaña, los intermedia
rios entre los que quisieron mantener el statu quo los 
favorece y los medios de comunicación que golpearon 
en las masas, ahora emprenden otra tarea, la de lim- 
mar algunas aristas, ante la opinión pública, del go
bierno de Bordaberry. En la conferencia de prensa 
que el primer mandatario diera el pasado miércoles pa
ra dar explicaciones sobre el cónclave tíe San Miguel, 
allí a un costado, observándolo todo, estaban nada 
menos que Bension Palatnik de Pro Ventas, Goñi de 
Publicidad Oriental, Páez Vilaró de Consorcio America
no, Anezin de Gallardo y Santoro. Sin duda eñ una 
nueva y difícil tarea.

1) Heriberto Murano. (Revista Crisis, Buenos Aires)

CONCENTRACION 
DEL CREDITO

£ O N  el auspicio y la  promoción del Estado a 
* *  través del Banco C entral, se h an  producido 

en  el Uruguay dos procesos sim ultáneos e in- 
desligables en tre  sí; la concentración de la  b an 
ca y la extranjerización de la  banca.

Vemos. Los cinco p rincipales 'bancos contro la- 
ban, ya en diciem bre de 1969, el 53,37 % de las 
colocaciones y el 55,96 % de los depósitos. En ju 
nio de 1972, la prim era cifra había ascendido al 
56,35 % y la  segunda se m an ten ía  en un  55,26 %.

E ntre tan to , los bancos copados por el capital 
ex tran je ro  —en form a de filiales, control de p a 
quetes accionarios o corresponsalías— eran  en 
1963 un  9% , en 1968 un  45% y en 1971 un 72%.

Cada gran banco es el eje de una  m icroconste- 
lación etíonómico-financiera. Po,r un  lado, se 
conecta al banco ex tranjero  que lo m ediatiza, por 
otro a  una serie de em presas colaterales propias; 
financieras, inm obiliarias, agropecuarias.

El conjunto es dirigido por un grupo reducido 
de accionistas —extran jeros y nacionales— que 
a su vez contro lan  m últiples em presas in d ustria 
les, financieras, Comerciales, agropecuarias, etc.

Por ejemplo, la m lcroconstelación digitada 
desde el Banco Comercial, controla, en su con
junto, m ás.de  300.000 hás. de tierras.

La función del banco eje, en tre  otras, es la cap
tación del ahorro nacional p ara  ponerlo a  dis
posición, m ediante la concentración del crédito, 
de las em presas e intereses anudados en  la m i- 
croconstelación que gira en su -torno.
|>ARA ilu stra r lo explicado, transcribim os los 

siguientes parágrafos del Inform e eleva
do por la Asociación de Bancarios a la Comisión 
Investigadora de la “B anca privada y de la po
lítica del B. C entral”, de la  C ám ara de R epre
sen tan tes:

1) El señor jo rge  Sanguinetti es una persona 
notoriam ente vinculada al negocio del arroz en 
tre  otros.

2) El herm ano del señor Jorge Sanguinetti es 
el señor Eduardo Sanguinetti, G erente A djun
tó  del D epartam ento de Negocios con el E xte
rior del Banco M ercantil. 
r“5) a  principios de 1969 se incorpora al Di

rectorio aei Banco C entral el padre del señor 
Jorge Sanguinetti y del señor Eduardo Sangui- 
n e ta  y presum iblem ente este hecho haya  ju g a
do como “razón estric tam ente personal” para  
que el señor Jorge S anguinetti renunciara  al 
al Directorio del Banco M ercantil.

4) L a com pra de la Caja Popular de Lazcano 
fue autorizada desde luego, por el Banco Cen
tra l en su acción rectora del S istem a Bancario 
Prviado. La ciudad de Lazcano se encuentra  e n 
clavada en  la zona arrocera  y por lo tan to  es 
im portan te  tener una de las pocas dependencias 
bancarias de la  zona.

5) Varias em presas arroceras se encuen tran  
incluidas den tro  de las doce principales coloca
ciones del Banco M ercantil ocupando u n a  de 
ellas la segunda colocación”.

Se tran sp aren ta  la m arañ a  de intereses que en- 
raban  a l Banco C entral y a un  gran  banco p r i
vado de plaza, p ara  concentrar crédito en >1 
negocio arrocero. En el cual posee participación 
decisiva el grupo S anguinetti que, a su  vez, es 
accionista de d icha institución  bancaria.

El capitalism o evoluciona y cam bia sus estruc
tu ras  p a ra  preservar la hegem onía del sistem a 
y el funcionam iento de sus leyes básicas. Desde 
la  Revolución Industrial, de fines del siglo XVIII 
y principios del XIX, h a s ta  ahora, el capitalis
mo siempre ha  necesitado de la expansión colo
nial p ara  funcionar y h a  atravesado por tres 
fases n ítidam ente diferenciables. '

A saber:
1) El imperialismo liberal, h a s ta  pasada la 

m itad  del siglo décimonono,
2) el im perialism o m onopolista (es el tem a 

de Lenin: “El im perialism o fase superior 
del capitalism o”) y

3) el" ¡imperialismo m onopólico-estatal y de 
integración m undial en torno a Estados

Unidos.
Ahora bien, el im perialism o es, por definición, 

un fenómeno dual; no hay Im perio sin  colonias 
y viceversa.

Esa peculiar distorsión h istórica, esa m onstruo-

Por Vivián T rías
sidad económico-social, ese raquitism o enferm i
zo de las estructuras esenciales de una sociedad 
que llam am os subdesarrollo, no  es o tra  cosa que 
la con tracara  del dominio im perial, la  expresión, 
én la interioridad, de los países sojuzgados del h e 
cho im perialista.

No cabe duda, pues, que la  im agen del sub
desarrollo está determ inada por la estructu ra  del 
im perialism o dom inante. A la e tap a  liberal co
rresponde u n a  c ie rta  arqu itectu ra  del subdesa-. 
rrollo, a la etapa m onopolista otra, a la etapa 
monopólico-estatal y de integración m undial ep  
torno a USA, una  tercera.

Es claro que no es rigurosam ente científico h a -  - 
b lar de “u n a” estructu ra  del subdesarrollo. Aquí 
rige la ley del desarrollo desigual y las leyes un i
versales y específicas de la  historia. Por ende, 
hay. “subdesarrtolilos”, “estructu ras subdesarro- 
lladas” en plural, con rasgos diferenciales y de
nom inadores comunes. Lo que la evolución h is
tórica tiene de igual y lo que tiene de desigual.

Circunscribiéndonos a la  fase actual, es fácil 
aprec iar que el subdesarrollo brasileño, a rgen ti
no o mexicano, es evidentem ente d istin to  al 
nuestro.

En aquellos países el complejo agro-exportador 
—como eje de la constelación del subdesarrollo— * 
fue sustituido por las filiales industriales de las 
gigantescas corporaciones m ultinacionales. En el 
Uruguay fue sustituido por la  banca.

■ A concentración del crédito no puede des-
“  ligarse de la concentración de la  banca, ni 

de su extranjerización. — Veamos como h a  evo
lucionado dicha concentración:

Concentración del crédito
dic. 1969 dic. 1973 

100 m ayores colocaciones 30 % 40 % '
10 m ayores colocaciones 11 % 15 %

De modo que cien em presas acaparan  el 40 
por ciento del to ta l de los créditos concedidos 
por la  banca privada; y 10 em presas, el 15%.

A continuacción exjponemos las 30 m ayores 
colocaciones de la  banca privada, a setiembre 
de 1972:

en millones de pesos
.1 EFCSA1 ..................................... 4.750
2 Paycueros .................................  2.524
3 F. Cruz del S u r .................   2.235
4 R. A. U. S. A............................  2.100
5 Alberto Puig y Cía............ . 1.910
6 Frigorífico Sudam ericano . . . .  1 837
7 SAMAN ...................................... 1.700
9 H art S. A.......................................  1.298
9 Lahussen ..................................  1.293

10 M idober’s S. A...............   1.280
11 Otegui Hnos...................................  1.278
12 Comargen S. A............................  1.044
13 F. U . N . S. A.............................  990
14 W oolmontes S. A.........................  975
15 F. U. de A lpargatas ..................  961
16 Azucarera del Litoral ..............  916
17 Cam pom ar y Soulas ................ 796
18 CALNU .......................................  734
19 A ceitera Artigas S. A.................. 684
20 Sudantex ...................................  669
21 F. N. de Cerveza ......................  660
22 Nirea (F. San Jacin to ) .......... 643
23 B eathyate Hnos............................  637
24 F u h rm an n  ...................  632
25 Bayer .........................................  261
26 Lestido ......................    601
27 Pedro Ferrés (La Productiva) 565
28 Pedro Ferrés y Cía............. 525
29 Fabril Export. ............................ 518
30 I. A. M ar y Sierra (F IA T )___ 513

Es la concentración y la desnacionalización 
del crédito. En efecto, sobresalen en la  nóm ina 
las em presas frigoríficas, del cuero y laneras 
cont-olad-’s ñor el c°o ita l extranjero. A las que 
se sum an las siguientes empresas foráneas: Al
pargatas, Azucarlito, F. N. de Cerveza, Fiat, etc. 
Los créditos enumerados, en su m ayoría, no po
seen garan tía .

Las 10 prim eras recibieron a setiem bre de 1972 
21.000 millones de pesos de crédito. C oncentra
ción ñor una p u n ta  y por la o tra.
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L I B R O S

•  LUKACS por George Lichtheim.
La primera entrega de la colec

ción Maestros del Pensamiento Con
temporáneo dirigida por Jacobo Mu
ñoz se interna en la personalidad y 
obra de George Lukacs, el ensayista 
húngaro fallecido en 1971, ya cercano 
a los 90 años y en la plenitud de sus 
facultades intelectuales. Lichtheim, 
un especialista en temática marxiste, 
de origen alemán, aborda la compleja 
tarea de resumir y divulgar una polé
mica trayectoria y aunque la síntesis 
parece demasiado violenta en su bre
vedad, en parte discutible, es un en
foque inteligente que apresa la tota
lidad de una vasta producción. (Edi
ciones Grijalbo, Barcelona, 1972, 248 
páginas)
•  HUMOR LIBRE DE CALOI. El

conocido humorista argentino re
corre con la misma felicidad de in
vención, el dibujo como la idea que 
lo sustenta: con un ojo sensible y 
analítico, penetra con jocundo senti
do de la sátira, en las contradicciones 
de la sociedad actual, depositando, a 
pesar de sus notas negrísimas, una 
cálida ternura en sus personajes. Ex
celentemente presentado y diagrama
do. (Editorial Nueva Senda, Colección 
Hunioresque, Buenos Aires, 1972, dis
tribuye DISA)

PLASTICA
•  ARMANDO PARODI MONJE. Es

un caricaturista originario de la 
Argentina con una larga trayectoria 
en la prensa de nuestro país con el 
seudónimo de Ruber primero, y Arpa 
después. Es poco frecuente la carica
tura de tema político, mantenida a 
través de cuatro décadas, como la de 
este excelente autor que tuvo su pa
rábola creadora el 30 y el 40, donde 
un expresionismo limpio y directo re
sumía las efigies de Hitler, Mussoli- 
ni, Roosevelt, Stalin y muchas otras 
personalidades de la época y de la 
actualidad, con agudeza inusual. Hay 
un pequeño período, sumamente ilus
trativo, 'de 1933-38, donde el geome- 
trismo y los colores heredados del fu
turismo, dan una nota epocai y nos- 
talgiosa. (ICUS, Canelones 1136, lu
nes a viernes de 17.30 a 20.30)
•  SEGUNDA MUESTRA ARTESA-

NAL PRIMAVERA 1973. Esta
nueva edición de una minimuestra de 
artesanía, preferentemente ubicada 
entre los jóvenes, aparece más segu
ra en la selección que la anterior, 
ambos valorizando el pasado preco
lombino e indígena. De un conjunto 
unitario en,- calidad, hay que señalar 
el extremo del orfebre Mayo Eche- 
verriborda, un joven con talento pro
pio. (Losada Artes y Letras, Colonia 
1340, lunes a viernes de 16 a 20)
•  II SALON DE ARTE CONTEM

PORANEO. Hay 'de todo como en
botica, ai igual que la versión del pa
sado año: obras conocidas, autores sin 
relevancia, junto a personalidades 
valiosas. Se destacan; los tejidos de 
Cardoso, los juguetes de resortes de 
Ariel Severino, los cuadros de Víctor 
Moreno, la escultura de Podestá. Tam
bién la torpeza imitativa y comercia
lismo de la pareja Gómez - Hei'de. 
(Asociación Cristiana de Jóvenes, 
Colonia 1870, lunes a sábados de 17.30 
a 21)
•  ARTESANIA DE MEJICO. Eln

ocasión de cumplirse el CLXIII 
aniversario de la independencia del 
país, la embajada mexicana reunió un 
conjunto de piezas artesanales prove
nientes "de diversas regiones, pequeña 
síntesis de la invención popular (Bi
blioteca Nacional, 18 de Julio 1780, 
lunes a sábados de 16 a 21)
•  ARTESANIAS URUGUAYAS. El

taller dirigido por José M. Cardó- 
zo y Carlos Villalba en la localidad 
de Batlle y Ordóñez en otra demos
tración de su inteligente y fecunda 
orientación: los demás integrantes evi-

CARTELERA
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dencian un aprovechamiento de sus 
maestros y rivalizan entre sí en ca
lidad e imaginación. Es muy acerta
do el montaje. (Estudio A, Yaguarón 
1378, horario comercial)
•  ALFREDO "LUCHO” MAUREN- 

TE. En su segunda muestra indi
vidual, el pescador de La Paloma, de
muestra que su manantial imaginati
vo no cesa aunque no siempre cose
che con la misma inspiración. (Gale
ría U. Sarandí 690 entrepiso, lunes á 
viernes de 15 a 20.30, sábados de 10 
a 13).
p  YAMANDU CANOSSA. Tiene un 
■' dibujo despojado de adherencias 
superfluas y maneja con parsimonia 
su sentido del humor, explicita una 
serie de estimables obras que apun
tan hacia un promisor futuro. (Pa
lacio Salvo, Plaza Independencia 846, 
subsuelo, todos los días de 18 a 23)
•  XXXVII SALON NACIONAL DE 

ARTES PLASTICAS. — Las au
toridades y los jurados cambian pero 
el certamen sigue mantenlerflo sus 
rasgos típicos: un imbatlble anacro
nismo, un total marglnamlento de los 
problemas culturales del país. Esta 
nueva edición consagra a una mayoría 
de mediocres y admite obras que el 
menor criterio axiológico se resiste a 
aceptar. (Comisión Nacional de Artes 
Plásticas, Buenos Aires 668, todos los 
dias de 17 a 21).
•  ANTONIO LISTA. — Es un resu

men de dos décadas en el campo
del dibujo y el grabado: una lenta y 
paulatina conquista dé 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).
•  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 

ios recursos. (Morettl, Itu- 
1431, horario comercial).

CINE
•  LA FUGA. — Una policial de Sam 

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

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

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

TE. El realizador Stefano Vanzi-
na, conocido como libretista bajo el 
nombre de Steno, acude, como otros 
peninsulares de mala conciencia, a la 
temática social, pero le importa más 
cosechar los reconocimientos oportu
nistas a sus buenas intenciones que 
una búsqueda en profundidad de los 
resortes y las causas que posibilitan 
el surgimiento de agrupaciones para- 
policiales en Italia. (Central).
•  AVANTI. El otrora corrosivo di

rector Billy Wilder toma una co
media de origen teatral —que no di
simula—, reparte diálogos filosos y 
finalmente naufraga en un largo té- 
dio que las sensibilidades románticas 
saben disimular y agradecer (Ambas- 
sador).
•  DETENIDO A LA ESPERA DE 

JUICIO. El director Nannl Loy
equivoca el sentido de la denuncia del 
régimen carcelario y del sistema ju
dicial al no optar claramente entre 
el humor y el drama; disminuye la 
eficacia de sus ideas y no sale airoso 
en el rubro diversión. (California)
•  GRITOS Y SUSURROS. El úl

timo opus de Ingmar Bergman.
(Ver comentario en página 15)
•  LOS SIETE LOCOS. El escritor 

Roberto Artl según Leopoldo To
rre Nilsson. (Ver comentario en pági
na 15)

VARIEDADES
•  FESTIVAL DE LA AMISTAD.

Conducido por Rosario Castillo y 
Porciúncula, un numeroso elenco de 
artistas nacionales dará cuenta de su 
capacidad: Carlos Molina, Jorge Vi
llalba, Manuel Capella, Tabaré Et- 
cheverry, Yamandú Palacios, Anselmo 
Grau, Leticia, Carlos Cresci, Psiglo, 
Pancho Viera, entre otros y los elen
cos de Grupo 68, Teatro Circular, El 
Galpón. (El Galpón, Sala 18, domin
go a las 21.30)
•  FESTIVAL DE LOS GRAFICOS.

Organizado por la Comisión Ju
venil del Sindicato de Artes Gráficas 
se presentan Alfredo Zitarrosa, Ma
nuel Capella, Anselmo Grau, Yaman
dú Palacios, Leticia, (San José 874, 
hoy a las 19.30)

DISCOS
•  LA GRAN VIA — ALMA DE 

DIOS (Columbia CBS 19158, este- 
reofónico).

“La Gran Vía”, revista cómico-lírica 
de Federico Chueca, y “Alma de 
Dios”, sainete del popular composi
tor José Serrano, pretextan dos ju
gosas interpretaciones a cargo del co
ro y solistas “Cantores de Madrid” y 
la Orquesta Filarmónica de España 
dirigida por Rafael Frühbeck de Bur
gos. Dos ilustrativas notas en la con
tracarátula, más el detalle completo 
de los temas ejecutados, redondean 
las excelencias de esta edición, que, 
incluye la -célebre "canción húngara”,' 
el vals del “Caballero de Gracia” y la 
despampánente “jota de los Ratas”.
•  DOCE PASODOBLES DOCE (Co

lumbia CBS 27061, monofónico).
“¿Cuándo un pasodoble es torero?” 

se pregunta Díaz Cañabate en las no
tas que acompañan este LP. “Es me-
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nester tenga sangre torera”, asegura, 
“y si cerráis los ojos os sentiréis es
pectadores de una corrida”. Dejando 
de lado sus macabros elogios sobre 
esta “hermosa fiesta”, la banda que 
dirige Ricardo Vidal Tolosa se mueve 
cómodamente con el material que tie
ne entre manos, lo maneja con seguro 
ritmo y contrastantes dinámicos y 
logra momentos interesantes. Las to
mas son monofónicas pero de brillan
te sonoridad.

•  GARY GLITTER (Bell 2308048. 
monoestereofónico). — Una breve

introducción escrita en la carátula 
indica que Gary es inglés, que ha to
cado coñ Bill Haley, que su fama se 
ha iniciado en los locales de diver
sión de Alemania, pero no especifica 
qué instrumentos ejecuta. La audición 
de este su primer LP uruguayo mues
tra a un grupo inmerso en la onda 
“rock and roll”, de marcado ritmo y 
vigorosa ejecución, al estilo de los 
antigqos conjuntos creadores del gé
nero. “Nena no te vayas”, "El va
gabundo”, "Rock on”, “Shaky Sue” y 
otros temas del disco resultarán in
teresantes para quienes no se preocu
pan de los refinados matices y quie
ren sólo sacudir la calavera.

•  CANTO GREGORIANO (Hispa- 
vox SHV 60567, estereofonico).

No es necesario estar imbuido de pro
fundo espíritu religioso para gozar con 
el presente LP. Cierto es que el canto 
gregoriano —o “canto llano”— es una 
de las manifestaciones típicas de la 
liturgia medieval, pero las magnificas 
versiones que aquí brinda la Escolan’a 
y la “Schola” del Coro Monástico de 
la Abadía de Santa Cruz del Valle de 
los Caídos, trascienden el mero sentido 
oratorio para valer independientemen
te como hermosas páginas corales, 
donde la gracia, la encantadora es
pontaneidad y el radiante lirismo jus
tifican por lejos la audición de esta 
joya musical.

TEATRO
•  EL AVARO de Molióte. Con di. 

rección de Rubén Yáfiez se pre
senta otra obra del clásico francés en 
los festejos de su cumplesiglos. (El 
Galpón, Sala 18, hoy estreno)

•  OPERACION MASACRE. — Mer
cedes Rein y Jorge Curl (director,

adémás( adaptaron una crónica del 
argentino Rodolfo Walsh limitándose, 
a la exposición escueta y sin conce
siones melodramáticas de un hecho 
político-policial ocurrido en Buenos' 
Aires. Surge asi un conmovedor y fir
me alegato en contra del despotismo 
y la arbitrariedad. (Circular).
•  MUSTAFA y EL ORGANITO. —

Dos sainetes de Armando Dlscépolo 
y Rafael G. de Rosa, el primero, y 
de Enrique Santos Dlscépolo 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 Guaraero la em
presa debe archivarse, en su totali
dad, en el rubro errores llevantables1 
de una orientación teatral que falla
desde ru base. (Solis). V
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CINE

EL SUEÑO 
DE BERGMAN , \

GRITOS Y SUSURROS (Visknmgar 
och rop, Suecia, 1972, dirección Ingmar 
Bergman) está conectada a buena' par
te de la temática que el realizador sue
co ha ventilado en una carrera de algo 
más de treinta títulos: acá se encuen
tran en un mismo círculo infernal una 
mujer a punto ‘de morir (Harriet An- 
dersson), dos hermanas que la rodean 
(Ingrid Thulin, Liv Uilman) y una em
pleada (Karin Sylwan), en una casa si
lenciosa en la que todas las emociones 
parecen amortiguadas pero en la que 
irán apareciendo de a poco los sínto
mas de relaciones imposibles y paisajes 
interiores desgarrados. Quien haya con
currido con frecuencia a la obra del 
realizador encontrará en ese planteo 
grandes trozos de referencias que se re
montan a la primera etapa de su tra 
yectoria (“Crisis”) hasta las más cerca
nas (“El toque”); el mismo Bergman 
ha “declarado que el film está atado a 
las constantes de sus títulos más pres
tigiosos y no casualmente trabajan en 
él tres figuras femeninas que han si
do actrices de sus películas pero tam
bién sus mujeres en la vida privada.

La ubicación de la historia es a fi
nes de siglo o por lo menos en el ama
necer de un siglo nuevo: en ese tiempo 
el film desgrana sin atenuantes la cri
sis de comunicación y de vida de cua
tro seres condenados a sí mismos, en
cerrados en una opresión sin salidas, en 
una muerte cercana que todos esperan o 
en la lucha idiaria en procura de pos
tergarla. Esa realidad está surcada por 
el dolor físico que ya no se puede so
portar ,en mi diario íntimo que parece 
indicar que todo ese sufrimiento nun

ca ha de pesar (por lo menos en el re
cuerdo), en breves imágenes del pasado 
que aluden al deseo de atrapar una vi
vencia que fue y no ha de volver. En 
cierto sentido la película es un ejerci
cio melancólico, brutalmente comentado 
por un 'drama desgarrante, con alterna
tivas que oscilan en la ternura y la 
crueldad.

Para contar esa historia/ Bergman ha 
hecho valer no solo los estertores de 
sus personajes sino también el poder su 
gerente de la luz sobre la naturaleza, el 
despunte de una mañana, la oscuridad 
de los escenarios interiores. Es a tra 
vés de estos elementos que la angustia 
de sus criaturas toma por medio de la 
visión del director una visión moral: la 
felicidad perdida es tal vez una felici
dad que pertenecía a todos los seres pe
ro que ya no está, el estancamiento de

la situación de los personajes es el 
universo que se ha detenido en el do
lor. Estos vestigios no funcionan como 
citas sino como ecos apenas audibles 
de una realidad tan intensa que las 
imágenes que las capturan alcanza» una 
dimensión simbólica.

Lo que consigue Bergman con este 
relato se parece a un sueño, como sue
ños también parecían sus films anterio
res; este de ahora es un viaje a la paz 
anhelada. El desarrollo severo 'de la 
anécdota, el equilibrio de sus momen
tos más encendidas con la hermosura 
de los instantes de distensión, dan al 
film los perfiles de una obra redonda, 
de lo mejor que ha llegado en esta tem
porada; un film digno de su realizador,

J. T.

MUSICA

Y
D E C E P C IO N

Luego de varios años de ausencia de 
nuestro país, volvió el maestro Jacques 
Bodmer a ocupar la dirección de la 
Ossodre en el último concierto sinfóni
co. La expectativa por su presentación 
estaba acicateada por noticias que ha
bían llegado 'de su trabajo en Buenos 
Aires, donde se ha radicado últimamen
te  y donde parece haber logrado gran 
éxito a i frente dé la Sinfónica Nacio
nal. Sabiendo además que Bodmer es 
un músico despierto a los movimientos 
de música moderna, esperábamos con es 
pecial interés su versión del “Concier
to para orquesta” de Bartok. Esta fue 
decepcionante, ya que en ningún mo
mento logró por marcación 'de intencio
nes, sobreponerse a una evidente falta 
de ensayos, que prudentemente deberían 
haberle aconsejado modificar su progra
ma. Una obra de esta naturaleza, no 
puede ni debe ser abordada como sim
ple lectura de notas y armado exterior, 
Bartok ha puesto en este concierto su 
mayor capacidad creadora con una or
questa riquísima, variedad rítmica, ex
presivos juegos contrastantes en los ins
trumentos «de viento y hasta algún toque 
de humor graduado con maestría. Bod
mer quedó lejos de la obra, sin com
prometerse en su alcance dramático - 
expresivo y sin mayores exigencias de 
ejecución.

Felizmente, Diana López Esponda, dio 
categoría a un concierto que se habla 
iniciado pobremente, con una actuación 
deslumbrante de artista plenamente pro 
fesional. Su voz ha adquirido actual
mente una madurez, desarrollando po
derosamente el volumen en toda su ex
tensión, y enriqueciendo además su co
loración aterciopelada de cálida belle
za. A esto debe sumarse la entrega co
municativa de intérprete y el total do
minio técnico con que transita por los 
más arduos extremos de tesitura o los

pasajes de mas exigencia virtuosística.
En cada uno de los cuatro números del 

‘‘Canto de Sevila”, de Turina, López Es
ponda afirmó su señorío de gran can
tante que con toda razón le ha valido 
integrar los elencos del Teatro Colón y 
su destacada actuación en el reciente 
Festival Internacional de Opera de Cá
mara en Viena.

Con la "Suite de Ballet” de Lamar- 
cue Pons, Bodmer tuvo algunos serios 
tropiezos que restaron brillo a una obra 
que se impone sola por su fuerza rít
mica y dinamismo orquestal.

La intervención de los tamborileros en 
el “Candombe” final, no alcanzó el im
pacto necesario ya que estos fueron 
abandonados por el director a sus pro
pios medios, en vez de estimular la fuer
za *de su aporte en la integración total 
de la orquesta.

En resumen, esta reaparición del maes
tro Bodmer no deja nada positivo so
bre el desarrolo de su carrera de di
rector.

D. O.

■ OS SIETE LOCOS (Argentina,
, 1972, dirección Leopoldo Torre 

Nilsson) toma como punto de partida 
dos novelas de Robert Arit, un exce
lente narrador argentino dueño de 
una prosa escueta pero precisa y de 
trámites ‘delirantes. Acá el asunto em
bala por el lado de Remo (Alfredo 
Alcón), un joyen acorralado entre sus 
conflictos íntimos, una naciente con
vicción que lo empuja a la búsqueda 
de reivindicaciones sociales y la ob
sesión propia por satisfacer sus am
biciones materiales. Como en la ma
yor parte de lo que Arlt ha escrito el 
relato fluctúa peligrosamente entre la 
necesidad creadora del personaje, la 
violencia establecida en un margina
do que está seguro de alcanzar la 
notorieda'd y el halago de ese mismo 
universo que lo 'desplaza, los dilemas 
de invenciones que se acercan a la lo
cura y ‘ que adquieren los perfiles de 
increíbles aventuras. La atmósfera se 
acerca a Dostoyevski, pero sin embar- 
bargo es una Buenos Aires poética y 
cuidadosamente recreada la que trans
pira la historia.

Los argentinos han recibido este 
nuevo hito de Torre Nilsson como 
una parábola de las revoluciones, una 
crónica de humor negro en donde el

DE ARLT
drama de los desclasados se tranfor
ma en un pie para la alegoría. Hay 
que puntualizar antes que nada que 
la empresa era difícil 'desde el co
mienzo por los riesgos que deriva
ban de textos a menudo impenetra
bles para el cine. Otra cosa es el tras
lado que el director elige para la 
anécdota: cubierto de parlamentos 
acartonados, de giros que no encuen
tran una justificación en el planteo, 
fie soplos de humor mal ventilados, el 
film cae en la caricatura de lo que 
sus originales fueron. Es verdad que 
toda la historia parece conectarse de 
alguna manera con el presente a tra 
vés 'de un mundo convulsionado y en 
crisis pero al caos de lo que se vivé 
se le adiciona el caos de un tra ta 
miento dramático que no llega a la 
plenitud y frustra lo que en ciertos 
momentos parece querer alcanzarse a

Crónica de un fracaso personal qué 
se extiende hasta una generación, el 
film se queda en las proposiciones va? 
gas y las superficies brillantes. Hay 
quien recibió el producto casi como 
una obra genial pero los aplausos 
suenan tan optimistas como la po
sibilidad de llevar a Arlt al cine con 
procedimientos semejantes.

y

Todavía hablamos español
.. ¿IRA BRASIL A LA 
GUERRA?, por Paulo R. 
Schilling, 143 págs., edita
do por Fundación de Cul
tura Universitaria, Mon
tevideo, julio de 1973.

C N  la hipótesis que los militares bra- 
™ sileños analizasen dialécticamente la 

Situación en sus múltiples aspectos y 
evaluación fría y objetivamente las po
sibles consecuencias de una aventura mi
litarista en el Cono Sur, seguramente 
archivarían definitivamente su “Opera
tivo Treinta Horas y otros planes elabo
rados por el Estado Mayor de las Fuer- 
zar Armadas, afirma Paulo R. Schilling 
en uno de los interesantes capítulos de 
su libro ¿Irá Brasil a la guerra?, de muy 
reciente aparición. Sin embargo, no cree 
que actúeij así los militares del país ve
cino: “Es mucho pedir que los militares 
reaccionarios, fanatizados por el antico
munismo más primario, obcecados por la 
idea de que están predestinados a “salvar 
Latinoamérica del comunismo”, razonen 
dialécticamente, o por lo menos utilicen 
la lógica y la razón al establecer sus pla
nes. En consecuencia, no se puede des
cartar la hipótesis de la invasión, por 
más absurda e irracional que sea. La 
actuación de los militares /Je derecha 
brasileños en estos siete años y medio fue 
marcada, generalmente, por una total 
irracionalidad, irracionalidad que podría 
manifestarse una vez más. Hay que es
tar preparados para enfrentarlos.”

Esta es la conclusión a que llega el 
autor, luego de analizar a fondo, con 
una agudeza de singular característica, 
una serie de hechos que ponen claro las 
teorías hegemónicas brasileñas, las que 
se estudian en la Escuela Superior de 
Guerra, en la Escuela de Estado Mayor 
'del Ejército Brasileño, así como también 
a nivel de Itamarati, elaborándose pla
nes específicos a ser aplicados en ‘‘el mo
mento oportuno”. De esos estudios, infor
ma Schilling, surgieron una serie de teo
rías netamente expansionistas. Alcanza 
con citar algunas para comprobar lo am
bicioso que son los panes geopolíticos bra
sileñas: la de las franteras ideológicas, 
la de la Fuerza Interamericana de Paz, 
la uel gendarme mantenedor del orden 
continental, la de la abolición de las 
fronteras económicas, la del "satélite pri
vilegiado”, la 'del "destino manifiesto” de 
Brasil al sur del Caribe, la de la voca
ción rioplatense de Brasil, etc.

Inicialmente, todas estas teorías pare
cían de ciencia y ficción, sueños de po
bre —sigue Schilling—. sin embargo, a 
medida en que Brasil consolide su papel 
de representante de) Departamento de

Estado, del Pentágono y de Wall Street 
en América del Sur, en que aseguraba 
su posición de base ‘de operaciones pre- 
ferencial del capitalismo internacional, 
las teorías asumieron aspectos más con
cretos. El golpe en Bolivia, financiado y 
dirigido por los Servicios de Inteligen
cia de las FF. AA. brasileñas, las ame
nazas de diarios oficialistas de ese país 
de invasión al Uruguay, las programadas 
maniobras en la frontera, la concentra
ción de tropas en el sur del Brasil, el 
“Operativo Treinta Horas”, la construc
ción o ampliación acelerada de carrete
ras hacia el sur, la inauguración de la 
mayor base aérea de América (del Sur 
en Santa María, la construcción del su- 
perpuerto de Río Grande, las campañas 
de terrorismo ideológico contra los go
biernos de Perú y Chile, la construcción 
de carreteras esencialmente estratégicas 
y otros factores de similar importancia 
hacen concluir a Schilling, con que éstos 
son “síntomas ineludibles de que las teo
rías hegemónicas ya se concretan en pla
nes y que algunas de ellas ya se en
cuentran en ejecución acelerada —"en 
ritmo de Brasil grande’—* para utilizar 
uno de* los slogans preferidos por la pro
paganda oficialista brasileña”.

Y las conclusiones de Schiling son las 
definiciones lógicas de una compulsa de 
la información manejada a  lo largo de 
todo este trabajo, integrado sustancial
mente por una serie de notas periodísti
cas, que se inician el 1? de octubre de 
1971, para concluir la última escrita el 
19 de abril de 1973. En, menos de dos 
años, el autor pudo desentrañar las bases 
mismas, la infraestructura sobre la que 
se sustentan las teorías expansionistas 
■del vecino del norte, las que no se limi
tan a esq solamente; Schilling prueba 
que la cúpula militar brasileña ya tiene 
en marcha planes concretos.

La recopilación de estos trabajos pu
blicada en nuestro país por la Fundación 
de Cultura Universitaria, es realmente 
un importante aporte para desentrañar 
los movimientos en el tablero geopoliti- 
co, en el que nuestro país se encuentra 
en una posición muy difícil. “O los orien
tales consiguen restablecer —finaliza Schi
lling— la mística que inspirada por Ar
tigas y por los “33”, fue capaz de man
tener al Uruguay en manos orientales du
rante un siglo y medio, o serán forzados 
a seguir el consejo del General Vemon 
Walters (el hombre de la CIA en Brasil 
durante muchos años, que organizó el 
golpe del 1 / -de abril de 1964 y que ocupa 
actualmente el puesto de subdirector del 
mencionado organismo): el optimista es
tudia ruso. El pesimista, el chino. Pero 
el hombre realmente bien informado está 
estudiando el portugués con acento bra
sileño”.

C .S.
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al cumplirse las previsiones sucesorias, 
es cuando culmina la obra política del 
Caudillo. Esto es ciertamente el profundo 
significado político... para dejarlo todo 
atado bien a tad o ...” Franco continúa 
como Jefe de Estado (Presidente), pero 
el conjunto del sistema institucional ad
quiere una autonomia de funcionamiento 
que permite asegurar su continuidad sin 
vacíos a superar una vez que aquél haya 
desaparecido.

Estamos, pues, ante la consolidación de- 
la llamada política continuista: el paso 
de la dictadura franquista a una monar
quía autoritaria sin solución de continui
dad, a través de un régimen transitorio 
de franquismo sin Franco que llevase 
lentamente a una "monarquía franquis
ta ”. ¿Quiénes propician esta maniobra? 
¿Son las fuerzas representadas en el nue
vo Gobierno o abarca a una base social 
y política más amplia? Un somero aná
lisis de la composición del nuevo Go
bierno permite descubrir de inmediato 
que se apoya en los sectores que tradi
cionalmente han servido de sustento po
lítico al franquismo: el Ejército, la tec
nocracia de Estado (“apolíticos” se con
sideran algunos ministros), el Opus Dei, 
la derecha “democratacristiana” y la bu
rocracia de procedencia falangista, junto 
con representantes directos del gran ca
pital financiero. De todos ellos ha sido 
el* Opus Dei el que en el curso de los 
últimós 15 años mejor ha definido los 
ejes centrales del continuismo: desarrollo 
económico y estabilidad política en el 
presente, integración a Europa y monar
quía "instaurada” por el régimen (no 
restaurada) para el futuro. Pero lo más 
importante es que esta perspectva política 
recibe en la práctica un amplio consen
timiento en el conjunto de las clases do
minantes.

Dos series de hechos nos parece que 
ilustran esta afirmacióh. En primer lu
gar, estas clases no han elaborado ni 
apoyado ninguna política alternativa, a 
pesar de que las ocasiones no han fal
tado; baste recordar el aislamiento in
ternacional de España al finalizar la Se
gunda Guerra Mundial, los intentos mo
nárquicos' y democráticos de ciertos sec
tores del Ejército, de la Iglesia y de hom
bres políticos del mismo régimen (el mo
nárquico Aréilza, el demócratacristiano 
Ruiz Giménez) a finales de los años cin
cuenta, la crisis política abierta por el 
movimiento obrero que surge con gran 
fuerza en los años sesenta, el acuerdo 
de Munich de la oposición no comunista 
(monárquicos, falangistas democráticos, 
democracia cristiana, republicanos, social- 
demócratas) de 1962 y la cohesión que 
•desde entonces existe entre estos secto
res, la crisis provocada por el juicio de 
Burgos de 1970 (grandes luchas de ma
sas en el interior y aislamiento político 
del régimen), etc. Si bien todas estas 
ocasiones han restado apoyos activos al 
franquismo, no han dado lugar a que 
las clases dominantes en sü conjunto se 
planteasen realmente su sustitución. En 
segundo lugar, hoy lós sectores políticos* 
e ideológicos que pueden considerarse re
presentativos de estas clases apoyan con 
su pasividad o incluso explícitamente el 
continuismo ‘del franquismo a la monar
quía; los monárquicos libérales, los "cen
tristas” o partidarios de la democratiza
ción progresiva del régimen, Democracia 
Cristiana y jerarquía eclesiástica, secto
res no fascistas del Ejército, Falange 
“Republicana” o de "izquierda”. Todos 
ellos se sitUan, como dijo su hombre más 
representativo, Areilza, en “el pasado ma
ñana”. Es decir, hoy Franca - Camero 
Blanco, mañana Carrero Blanco, rey Juan 
Carlos (el principe sucesor instaurado 
por Franco) pasado mañana Juan Car- 
los-liberales para abrir así un proceso 
de democratización de las instituciones 
políticas.

LA POLITICA DEL NUEVO 
GOBIERNO

El cambio en la jefatura del Gobierno 
demuestra la estabilidad de un sistema 
político que, una vez que hubo yugulado 
el proceso revolucionarlo, aseguró la acu
mulación monopolista sobre la base de 
un Estado estrechamente vinculado al 
capital financiero y fie  una feroz repre
sión sobre las masas populares, que lue
go ha asegurado una importante ex
pansión económica y ha establecido fuer
tes lazos con el imperialismo (aunque 
sin poder impedir el desarrollo de un 
poderoso movimiento reivindicativo de la 
clase obrera y «de otros sectores popula
res) y que ahora pretende asegurar la 
continuidad institucional de las formas 
políticas dictatoriales, como medio más 
seguro de mantener la hegemonía del 
gran capital y el control sobre las ma
sas populares. * ,

Resultarla muy simplista considerar al 
Gobierno como el mero consejo de ad
ministración de un grupo de grandes ca
pitalistas y cuya única política fuera 
asegurar la represión sobre la clase obre
ra. La sociedad española, relativamente 
desarrollada y compleja, en un proceso 
de rápido crecimiento económico y de

integración en el sistema imperialista 
(en especial el* Mercado ComUn), de di
versificación de los intereses inmediatos 
de los distintos grupos sociales, de incon
tenible aumento de las luchas reivindi- 
cativas, requiere un Estado que asegure 
tareas de cohesión y dominación múlti
ples, combinando la autonomía del ré
gimen con la representación de las cla
ses dominantes, las funciones represivas 
con las conciliatorias y las ideológicas, 
la acumulación de capital y la repro
ducción cada día más costosa de la fuer
za de trabajo. ¿Hasta qué punto el tipo 
de Estado franquista —el nuevo gobier
no en particular— puede asegurar tareas 
y funciones de este carácter?

La política del nuevo gobierno va a 
estar centrada en cuatro aspectos:

1. Impulsar el desarrollo capitalista 
a) promoción de las exportaciones e in
cluso de las inversiones en el exterior 
(por ejemplo, en América Latina); b) 
rentabilización del sector pUblico (el 
Instituto Nacional de Industria ya no 
es el conglomerado de sectores deficita
rios que que ha sido durante casi 30 
años) e incluso de los servicios públicos 
(aumento de las cuotas de la seguridad 
social de las contribuciones urbanas, 
etc.); c) orientar las inversiones publi
cas hacia las áreas metropolitanas —es
pecialmente en infraestructura—, dejan
do abandonadas las regiones menos de
sarrolladas, es decir, gran parte del país; 
fl) mantener como factores principales 
del crecimiento español a las tres fuentes 
de divisas que lo han alimentado en los 
Ultimos diez años; turismo, remesas de 
los dos millones de trabajadores emigra
dos en Europa y créditos e inversiones 
extranjeras (que cada vez es más en for
ma de tecnología en lugar de la inversión 
directa) y que han dado lugar a que 
España tenga hoy la reserva de divisas 
mas importante <de su historia; e) 
acentuar el proceso de concentración mo
nopolista —a través de la política fis
cal y crediticia, los encargos públicos, 
etc.—, que no implica tanto la desapari
ción de sectores de la pequeña y media 
burguesía como su subordinación y ar
ticulación dependiente con el gran capi
tal y el Estado; f) aumentar el ingreso 
pUblico a través de un sistema tributa
rio reaccionario (aumento de los im
puestos sobre el rendimiento de trabajo 
personal mientras se paraliza la reforma
tributaria que aumentaba los impuestos 
sobre el capital inactivo y los beneficios); 
g) control sobre los salarios a través
de una rígida legislación laboral y sobre 
todo ‘de la limitación legal de los már
genes de aumento en la contratación co
lectiva.

2. Coordinación más estrecha con «I 
sistema Imperialista. Aparte de la pro
gresiva integración económica, tanto a 
través de la presencia de intereses ex
tranjeros en España como del capitalis
mo español en el resto del mundo, tres 
son las lineas de desarrollo de la polí
tica exterior: a) mantenimiento de es
trechas relaciones económicas y militares 
con los Estados Unidos (se quiere obtener 
más de las bases militares —de las más 
importantes de Europa—, pero en ningún 
caso elímínarlas3; b) asociación con el 
Mercado Común, como fase previa a la 
integración, situación que por ahora be
neficia mucho más a los países del Mer
cado Común que a España (que para

tradiclo;asegurar sus exportaciones 
debe rebajar sus aranceles en mucho ma
yor medida, que no recibe a cambio); 
c) apertura de nuevos mercados, en los 
países socialistas y latinoamericanos es
pecialmente

3. Preparación de la sucesión monár
quica. Aquí se tratarla idealmente de 
asegurar una dualidad de tareas. Por 
una parte mantener la estabilidad, basa
da tanto en la neutralización de los fo
cos de tensiones (movimientos de masas, 
radicalizaclón de sectores de la Iglesia y 
profesionales, crisis de la enseñanza.
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bla de franquismo mucho más que de 
fascismo, de dictadura franquista en vez 
de dictadura militar o burocrática— no 
deja de sorprender la escasa significa
ción que internacionalmente se ha atri
buido al cambio. Probablemente porque 
su análisis descubre una realidad distinta 
a la imagen comUn que se tiene del ré
gimen político español. En sintesis, esta 
imagen —en la que coinciden a menudo 

* derecha e izquierda— considera a la dic
tadura establecida como un fenómeno 
accidental y de naturaleza provisoria, que 
ya cumplió su tarea de impedir el de
sarrollo de un proceso revolucionario y 
que ineluctablemente debe dar paso a 
un sistema democrático, en especial una 
vez desaparecido Franco.

El nuevo jefe de Gobierno en cambio 
no se ha equivocado al explicar, en su 
discurso en el pleno de las Cortes (Con
greso no elegido democráticamente, tipo 
brasileño), el aspecto fundamental de la 
formación de un nuevo Gobierno Sin

_  , . . ______ , . Franco: “al poner ahora en totalidad
co. En el caso de un sistema dictatorial de funcionamiento todas las instituclo-
aparentemente tan personalizado se ha- nes que normalmente han de funcionar

La áesioaadóa del Al- 
adrante Carrera Blanco en el 
carga de Jete de Gobierno, es a 
la vez m  cambíe de g ra  im
portancia termal en el desarrollo 
del régimen franquista y «na 
nueva etapa hacia la inslHucio- 
ladiadin del sistema que asegu
ré el predominio de las arcaicas 
clases dominantes españolas

■TLJeíe del Gobierno español ya n  
™  es el General 'Franco. Otro milita 

le ha sucedido, el almirante Carrero Blan



etc.) como en la consecución del asenti
miento de los diferentes aparatos políti
cos e ideológicos de las clases dominan
tes en un desarrollo político limitado por 
las propias leyes del Estado franquista. 
Por otra parte, responder 'desde hoy a las 
múltiples exigencias políticas que el pro
pio desarrollo de la sociedad española ha 
generado, para lo cual este Estado de
bería desde hoy asegurar una serie de 
transformaciones en su seno que permi
tieran la representación de los diferentes 
intereses capitalistas (ténganse en cuen
ta solamente los conflictos y contradic
ciones que forzosamente se derivan de la 
aplicación de los puntos anteriores), la 
participación política de las clases medias 
(hoy inevitablemente en la oposición, sin 
ningún cauce de integración en el Esta
do, con diferentes intereses a defender y 
arrastradas por la presión democrática 
de las masas populares) y la negociación 
con los constantes movimientos reivindi
ca ti vos —en especial de la clase obrera— 
y por lo tanto, la legalización de sus for
mas de acción y organización. Pero la ri
gidez de los actuales aparatos políticos 
y sobre todo la fuerza manifestada por 
las clases populares impiden que puedan 
ser consideradas sin temor las trans
formaciones democráticas más elementa
les (libertad de prensa, de asociación, de
recho de huelga, etc.). El nuevo Go
bierno puede pretender cumplir el pri
mer tipo de tareas, pero en ningún ca
so estas últimas, con lo cual todo el es
quema político es mucho más frágil de io 
que parece.

4. La represión sobre el movimiento 
obrero y popular. Desde hace diez años 
asistimos a un proceso de desarrollo de la 
lucha reivindicativa y democrática de,las 
masas populares, que a pesar de ciertas 
fases de estancamiento (1968-70) tiende a 
generalizarse y a radicalizarse cada día. 
Las raíces de esta lucha están en el 
mismo proceso de desarrollo socio-econó
mico y en el mantenimiento de la estruc
tura política dictatorial. El nuevo Go
bierno, como explícitamente ha señalado 
Carrero Blanco, sólo se plantea una po
lítica desde este punto de vista: la repre
sión. Esta represión que se abate sobre 
trabajadores, estudiantes, la enseñanza y 
la sanidad, los barrios populares, los pro
fesionales e intelectuales, es también se
lectiva. El régimen distingue perfecta
mente en el movimiento obrero su prin
cipal enemigo: los muertos que cada año 
cuestan las huelgas basadas casi siempre 
en las reivindicaciones económicas y con 
formas de lucha pacíficas, las penas de 
10, 15 y hasta 20 años de cárcel para 
militantes de comisiones obreras (el mo
vimiento sindical e ilegal generado por 
la propia lucha obrera en cada empresa), 
la bruta intervención policiaca en las 
asambleas y paros (llegando incluso a 
obligar a trábajar a cada obrero amena
zándole con las armas), etc., todo ello 
ilustra bien cuál es la “política social” 
del Gobierno español. Pero aqüi reside el 
talón de Aquiles de un sistema político 
dictatorial militar-burocrático, incapaz 
de responder a las tensiones que su mis
ma acción contribuye decisivamente a 
producir.

A pesar de la caracterización que he
mos trazado del Estado franquista po
demos, sin embargo, considerar que este 
tipo de Estado vive dedde hace por lo 
menos 10 años una lenta pero profunda 
e inexorable crisis. Con lo cual no que
remos compartir las visiones catastro- 
fistas del derrumbe inmediato del actual 
sistema político, pero sí indicar que cum
ple cada vez peor la§ tareas fundamen
tales de oohesión y dominación, que a 
las tensiones y conflictos sociales da res
puestas que provocan mucho más su 
agravación y generalización que no su 
control o integración. A la lucha reivin
dicativa, consecuencia sobre todo de la 
expansión capitalista a partir de 1962, el 
Estado responde con la represión. Como 
las condiciones que hacen posible la pre
sión de los trabajadores subsisten, las lu
chas continúan, aparecen los movimien
tos de solidaridad, se plantean objetivos 
políticos (denuncia de la represión, de
recho de huelga, de sindicato, de asam
blea, etc.). A menudo al acentuarse la 
represión se produce una radicalización 

y rápida extensión Ide las luchas (por 
ejemplo, las jornadas generales de lu
cha ), al mismo tiempo que pasan a la 
acción de tipo democrático y solidario 
otros sectores de la población (estudian
tes, Iglesia, docentes, profesionales, etc.). 
Todo este proceso acaba por afectar a los 
mismos aparatos del Estado (el judicial, 
la información), cada día menos legiti
mados para cumplir funciones que se 
plantean a un nivel incomparablemente 
mayor que el de la represión sobre pe
queñas minorías.

El resultado es el de una verdadera 
crisis de identidad del Estado franquista.
Sin la cohesión ideológica y las funcio
nes simples a cumplir de la intermina
ble postguerra, instrumento de domina
ción de unas clases dominantes que no 
han sabido .ni querido construir otra co
sa que su continuidad, se encuentra cada 
día más desbordado por un movimiento
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PAZ, AMISTAD 
Y SOLIDARIDAD

Continuando la serie de notas derivadas de la presencia del re
presentante de la Juventud Socialista en el X Festival Mundial de 
la Juventud, celebrado en julio en la República Democrática Ale
mana, brindamos hoy una serie de apuntes de viaje. Los mismos 
nos dan un panorama fiel de la realidad pujante y esperanzada de 
la RDA. La tierra que tuvo el honor y  la responsabilidad de recibir 
a más de 20.000 jóvenes que concurrieron al Festival representa hoy 
brillante ejemplo de la nueva sociedad que sin duda sobrevendrá.

de masas que no deberla existir en un 
país en el que la lucha de clases quedó 
abolida por ley constitucional, movi
miento que se puede aun reprimir, pero 
no prevenir ni "impedir su desarrollo. La 
represión sin eficacia ni legitimidad, apa
rece como brutal y arbitraria. El régi
men político aparece entonces aislado; 
incluso las clases dominantes prefieren 
resignarse a él y no sostenerlo activa
mente, con confianza y convencimiento. 
rA hora' bien; de aquí;sería muy aven
turado deducir que estamos frente a su 
irremisible caída. Hoy por hoy las clases 
dominantes aún pueden continuar go
bernando con este Estado y hoy por hoy 
las clases populares, a pesar de las bre
chas que han abierto y el proceso de cri
sis imciado, no son capaces de derribarlo 
y destruirlo en lo inmediato.
. En este marco podemos resumir muy 
brevemente las posiciones políticas prin
cipales que aparecen en la izquierda.

1. El PC es, sin duda alguna, la or
ganización más importante de la iz
quierda. Para él la dictadura franquista 
ha sido un accidente histórico —fruto de 
una coyuntura interna e internacional 
muy especial en los años treinta— que 
no ha servido para casi nada a casi na
die (la excepción serían un puñado de 
oligarcas y militares ansiosos de negocios 
fáciles y repletos de odio a las libertades 
populares). En todo caso hace muchos 
años que ha agotado sus virtualidades. 
La lucha de masas está precipitando su 
crisis definitiva. Para su culminación 
basta que el conjunto de fuerzas políticas 
y sociales interesadas en la  sustitución 
<de la dictadura por un 'régimen demo
crático (prácticamente todo el mundo, 
desde amplios sectores del capital mo
nopolista hasta el proletariado) se pon
gan de acuerdo y firmen un pacto —de 
la libertad— que sea una alternativa 
política inmediata. La perspectiva polí
tica seria la de un régimen democrá
tico —monárquico o republicano— de ti
po europeo, que se integrarla en el Mer
cado Común. Una vez llegados a esta 
etapa se podría plantear la lucha por el 
socialismo.

2. La Organización Comunista Ban
dera Roja es probablemente la organiza
ción política, aparte del PC, más im
plantada en el movimiento obrero, es
tudiantil, poblacional, de la enseñanza, 
profesional, en las zonas más conflictivas 
del país. A través de un análisis similar 
al que hemos ido exponiendo llega a 
conclusiones distintas de las del PC. En 
primer lugar considera que las contra
dicciones del tipo de Estado franquista 
no impiden, por ahora, su mantenimien
to, porque a pesar de todo cumple los 
cometidos que más importan a las clases 
dominantes. En segundo lugar, que éstas 
no están dispuestas en ningún caso, por 
ahora, a una transformación democrá
tica promovida por la presión popular. 
Seria necesario para ello que esta pre
sión, modificando sustancialmente la ac
tual correlación de fuerzas, fuera obli
gando a diferentes sectores medios y de 
las clases dominantes a salir de su pasi
vidad y buscar nuevas bases de nego
ciación política, reconociendo la fuerza 
adquirida por las bases populares y la 
insostenibilidad de la situación. En ter
cer lugar, y en consecuencia lo principal 
y prioritario es hoy aumentar el nivel de 
organización, movilización y lucha de los 
sectores populares, sobre la base de su 
acción reivindicativa, solidaria y demo
crática. Ellos son los interesados real
mente en la consecución de las libertades 
políticas. Solamente el desarrollo de su 
fuerza puede general un amplio movi
miento democrático que dé lugar a la 
crisis definitiva del Estado dictatorial. 
La perspectiva política táctica es la lu
idla por la República —síntesis de los 
objetivos minimos democráticos de las 
masas populares— como momento de 
consecución de condiciones más favora
bles para desarrollar un proceso revolu
cionario ininterrumpido hacia el socia
lismo.

ANTECEDENTES HISTORICOS
La historia de Alemania, al igual 

que la de la mayoría de los países 
europeos, se remonta a los primeros 
siglos de la historia de la humanidad. 
Su origen se vincula a las tribus teu
tónicas, llamadas germánicas por los 
romanos.

La historia del siglo XX en Alema- 
nio, es sumamente rica. En 1919 sur
ge la república de Weimar —llamada 
así por el lugar donde se constituyó— 
incluyendo en su constitución impor
tantes medidas y libertades democrá
ticas ‘demandadas por los trabajado
res; pero fue dominada en el Parla
mento por la burguesía y los Junkers 
(terratenientes). En 1923, Ernest Tha- 
elmann, sec. gral. del PCA, encabezó 
las luchas de los obreros de Hambur- 
go, llegando a crearse en ese año los 
Consejos Obreros de Sajorna y Turin- 
gia. En 1932, la acción de los obreros, 
no pudo impedir que se estableciera 
la funesta dictadura fascista, dando 
fin a la República de Weimar y co
mienzo del régimen hitleriano que 
condujo a Alemania a una política 
revanchista, expansionista y criminal.

Al terminar la segunda guerra, Ale
mania quedó dividida en cuatro zonas 
de ocupación controladas por e E. UU., 
Gran Bretaña, Francia y la Unión So
viética. Dicha división es el " resultado 
de la violación por las potencias oc
cidentales de los acuerdos fundamen
tales firmados: los acuerdos de Post- 
dam. El capital monopolista oeste - 
alemán, contrariamente a las decisio
nes de Postdam, sostiene una política 
de división pregonada por las poten
cias occidentales, con el fin de ase
gurar y reforzar el poder económico 
y político sobre el territorio que quedó 
bajo su influencia. Un gran número 
de medidas siguieron en la parte oc
cidental: una reforma monetaria en 
1948 que rompe la unidad económica 
de Alemania, la unión de la zona de 
ocupación francesa a las dos zonas 
(EE. UU. e Inglaterra), creando el 
estado separado oeste alemán en se
tiembre de 1949, que culmina con el 
ingreso de Alemania Occidental a la 
OTAN. Después de ello y en confor
midad a la decisión democrática del 
pueblo, se creó la RDA en octubre de 
1949. Es así que después de 1949 exis
ten la República Democrática Alema
na y la República Federal Alemana.

LA ECONOMIA
En 1949, la RDA tenia una de las 

peores situaciones económicas. Sus 
únicos recursos eran los yacimientos 
de lignito y sales potásicas. Casi no 
tenía industria pesada, sólo 4 hornos 
en contra de 120 que contaba la RFA.

Actualmente la RDA ocupa el quin
to lugar entre los estados industria
les de Europa y figura entre los 10 
primeros productores mundiales. Se 
produjo un incremento notable en la 
electrónica, electrotécnica y la indus
tria de aparatos de precisión. La in
dustria de la maquinaria agrícola au
mentó en un 163 por ciento y la pro
ducción de aparatos ópticos y de pre
cisión en un 181 por ciento. Además, 
exporta, la RDA, plantas completas 
industriales; sus astilleros producen 
buques de hasta 20.000 toneladas. La 
agricultura ocupa el segundo lugar 
en importancia de la economía. Con 
la producción de 200 hs. son alimen
tadas 268 personas. El agro está do
tado de 148 mil tractores, 18 mil tri- 
Uadoras, 12 mil cosechadoras de pa-
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pas y 5 mil de remolacha y los avio
nes para fertilización. Existen 527 
granjas estatales con 251.600 obreros 
y 9.836 cooperativas en las que par
ticipan 711.000 campesinos. Además, 
349 cooperativas hortícolas. La rique
za animal es de 5 millones de ganado 
vacuno, 9 millones 600 mil cerdos y 
un millón 600 de ovejas, mientras que 
produce 6 milones y medio de tone
ladas de cereales, 13 millones de papas 
y 6 de papas.

NIVEL DE VIDA
Es uno de los países cuya población 

alcanza mayor poder adquisitivo —un 
marco es igual a 400 pesos uruguayos. 
Durante los diez primeros años se han 
construido y reparado más de un mi
llón 250 mil viviendas y la meta de 
los próximos cinco años de 500.000. 
El alquiler promedio equivale al 3 por 
ciento del salario. Los servicios médi
cos son gratuitos, así como también 
los remedios. Por cada 10.000 habitan
tes existen 16 médicos, 413 dentistas 
y 1.7 farmacéuticos. Existen 626 hos
pitales con 190.000 camas, además de 
una red de policlínicas y dispensarios. 
La mortalidad de niños lactantes des
cendió de 7.2 por cada 100 en 1950 
a 1.9 en 1970.

El seguro social *de los obreros y em
pleados garantiza la seguridad en los 
casos de enfermedad, accidente, inva
lidez y vejez. Están asegurados obli
gatoriamente la casi totalidad de los 
trabajadores.

EDUCACION Y CULTURA
El sistema de enseñanza es de 10 

grados, en  el superior —del 7 al 10— 
la educación tiene un nuevo carác
ter, ya que se realizan prácticas por 
lo menos una vez por semana en 
las empresas industriales y agrícolas 
en cursos básicos.

Después de terminada, todos los jó
venes tienen el derecho y el deber de 
aprender durante dos años un oficio, 
donde es posible alcanzar el bachi
llerato.

Existen 104 teatros, 84 orquestas sin
fónicas, produce 20 largometrajes y 
100 cortometrajes al año. El número de 
bibliotecas es de 17.224 y se editan al 
año 120 millones de libres. Se editan 
39 periódicos y 7 millones ‘de revistas 
de todo tipo. Además hay 550 museos 
de arte, historia, folklore y otras.

Actualmente una tercera parte de 
la población practica con regularidad 
algún deporte, siendo asignatura obli-" 
gatoria en todas las escuelas, tenien
do para elo 311 estallos, 941 campos 
deportivos, 200 salas de deportes, 104 
piscinas bajo techo, 597 estadios y 3.545 
salas de gimnasia.

EL GOBIERNO Y EL PARTIDO
La constitución de la RDA fue apro

bada el 6 de abril de 1968 con el voto 
a favor del 94.49 por ciento de la po
ción con derecho a voto —es decir, 
la mayor de 18 tifies—. La Cámara 
del Pueblo es el órgano supremo de 
poder estatal. La Cámara elige a to
dos los órganos centrales del Estado, 
entre ellos el Consejo del Estado y el 
Consejo de Ministros.

En el país existen 5 partidos polí
ticos. El papel dirigente de la sociedad 
recae en el Partido Socialista Unifi
cado de Alemania, fundado el 22 de 
abril de 1946 a resultas de la uniíi 
cación del Partido Comunista de Ale
mania y el Partido Socialdemócrata 
de Alemania.
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PERO... ¿Q u é  l e  p a s ó  
A L  PALACIO LESI5LATW 0?

/ÑO SétESTABA LD MÍ¡S

i  B IE N  V ,  D E  R E P E N T E ,- !

LEVANT£ U N  DEDO E L  JU B ILA D O  
QUE UOV N o  aMV'A COMIDO

—Le agradecerla que no usara palabras tan  ampu
losas, George. Si hay algo que detesto es un votante
con humos.

Abemathy dice: “Creo que tengo derecho a ins
cribirme”.

—Por supuesto, George, perp me veo obligado a 
someterlo a este test de alfabetización porque no 
podemos permitir que los ignorantes voten por nues
tro gobernador, George Wallace, ¿no le parece? Bien, 
en primer lugar, ¿querría leer algo de este diario?

—Está en chino.
—Es verdad.
Albernathy lee tres artículos del diario cltfno. £1 

encargado se siente derrotado pero no quiere demqs- 
trak).

—Está bien. ¿Quiere leer ahora los jeroglíficos de 
esta Piedra Roseta?

Abernathy lee los jeroglíficos y el encargado co
mienza a  ponerse nervioso.

—George, aquí está la constitución finlandesa, en 
en filandés. ¿Podría traducirme los primeros catorce 
artículos?

—¿Que tiene que ver eso con el voto en Alabama?
—Tenemos que mantenernos libres de agitadores 

y personas por el estilo. ¿Pasará o no el test?
Abernathy traduce los catorce artículos y el en

cargado queda verdaderamente aterrado. Telefonea 
a  la oficina del gobernador e informa sobre lo su
cedido. Un ayudante llega a los pocos minutos con 
un ánfora de yeso y dice: “El -gobernador dice que 
lo someta a la cuarta parte de test”.

—George, —dice el encargado— sólo la queda por 
hacer este test de alfabetización. ¿Tendría la gen
tileza de leerme cualquiera de estos dos Rollos del 
Mar Muerto?

Abernathy lee el primero, pero tiene dificultades 
con una palabra del segundo.

—Lo siento, George. Fracasó en su test de alfa
betización, pero puede volver el año próximo y pro
bar nuevamente.

En el momento en que Abernathy sale de la ofi
cina, un hombre blanco de Alabama entra para ins
cribirse en el padrón.

El encargado le dice; "¿Podría deletrearme la pa
labra gato?”.

El votante blanco dice: " J - A T - O ”.
Bravo: pruebe una vez más; se está acercando.

PERO DEZIME:
EL M.R.N. NOTE 
PAREE BRUTAL?

CON. ESTA GUAMPA 
DECORADA ME vov 
A  LUCIR EN EL 
COMITÉ DE AfWO 
LA reg lam entao s 

rn  SINDICAL . A .

G E N T I L E S  H O M B R E S
GAL. DEL NOTARIADO LOC. 126

Test de 
alfabetización

por Irt Buchwaid
MOTAR en Toro Azotado, Alabama, no es tan
”  fácil como se cree. En primer lugar hay que 

soportar un grupo de seguridad comandado por el 
comisario, después abrirse camino a través de una 
nube de gas lacrimógeno expandida por la policía 
estatal, para terminar saltando por encima de un 
centenar de picanas. Y finalmente, si uno aún quie
re votar en Toro Azotado, tiene que empadronarse, 
y la Oficina de Empadronamiento, situada en el 
edificio tíe los tribunales, está abierta solamente 
desde las 23,55 hasta medianoche, cada sexto sába
do de cada mes.

El problema reside en que, aunque esté abierta 
la oficina, el juzgado está cerrado, y entrar en el 
edificio plantea ciertas dificultades.

Aun así, George Abernathy, un negro, se las arre
gla para entrar en el edificio, ante la gran sorpresa 
del encargado de la oficina, y solicitar su inscrip
ción en el padrón.

—Muy bien, George, muy bien. Tendré mucho gus
to en inscribirlo tan pronto como haya contestado 
estas preguntas —dice el encargado.

—En prijner lugar, ¿Cual es su currículum edu
cacional?

—Fui becado en Rhodes, recibí mi diploma en 
Bellas Artes en la Universidad de Columbia, me gra
dué en Harvard y tengo un doctorado en Filosofía 
otorgado por Cambridge.

—Está muy bien, George, Permítame preguntarle 
algo. ¿Sabe leer y escribir?

—Escribí tres libros. Uno sobre cibernética, otro
sobre filosofía cristiana y el tercero sobre teoría
política.V.

i
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La caída de Roberto Thlema

PLAYBOY SANGUINARIO
\

Llevada por su imperativo sedicioso, la derecha chilena ha de
bido transformar en figuras políticas a los seres humanos más des
preciables. El caso más grotesco es el de Roberto Thieme, un play- 
boy de pacotilla que escogió un elegante restorán del barrio alto 
para inaugurar y cerrar uno de los ciclos más siniestros de la his
toria del país. En cuarenta días ordenó ejecutar más de 500 aten
tados terroristas, que troncharon la vida d© ocho chilenos.

Ahora espera tranquilamente en la cárcel que su “trabajo” pro
duzca los resultados esperados y sobrevenga el golpe militar tan 
anhelado por los enemigos externos e internos de la patria trasan
dina. Esta es la historia de este fascista empedernido, que hemos 
recogido de la revista chilena “Chile 110/ ’.

A  lo largo de las 24 horas de interro-
** gatorio a que lo sometió 4a policía, 

Walter Roberto Thieme, el oscuro jefe 
de "Patria y Libertad”, derrumbó una 
serie de mitos publicitarios que se ha
bían levantado en tomo a la secta terro
rista, para recubrirla de una apariencia 
a la vez amenazadora y romántica.

El "dirigente nacionalista” de 30 años 
de edad fue presentado como una figura 
casi legendaria por parte de la prensa 
de derecha. Aparecía como una especie 
de furibundo cruzado, lleno de idealismo 
y generosidad, dispuesto a dar la vida 
por "liberar a su patria de la dictadura 
marxista”.

De compañero de francachelas del abo
gado Pablo Rodríguez, se transformó en 
un "personaje” luego de simular un ac
cidente aéreo a fines de febrero de este 
año, para “resucitar” espectacularmente 
el 8 de mayo en la ciudad argentina de 
Mendoza, acompañado de su compinche 
Miguel Juan Sessa, a quien sacó del país 
después que participó en el comando, 
que a solicitud del Director 'del Canal 13, 
Raúl Hasbón, robó instrumentos electró
nicos y asesinó al obrero Tomás Henri- 
quez.

El 16 de julio, Tieme reapareció en 
Santiago, ofreciendo una conferencia de 
prensa en el restorán "Bremen”, de Las 
Condes. Anunció que asumía la jefatura 
del "movimiento” después que Pablo Ro
dríguez y otros . cinco fascistas compro-v 
metidos en el frustrado golpe cívico - mi
litar del 29 de junio huyeron a Ecuador, 
y que a partir de ese instante “Patria y 
Libertad” pasaba a la clandestinj lad, 
para "iniciar las acciones de inmediato".

OLA SANGRIENTA
Desde ese día hasta la madrugada del 

26 de agosto, una sangrienta ola terro
rista sacudió $ todo el país. Más de 500 
atentados, ocho asesinatos, decenas de 
lesionados y cuantiosos daños a insta
laciones públicas o propiedades privadas 
se registraron paralelamente con la huel
ga de los transportistas de León Vilarín. 
Era el i comienzo de la guerra declarada 
por el fascismo contra los trabajadores y o. w.— „ n„o ripbia terminar con el 
derrocamiento de éste mediante un golpe 
militar.

_..ie consideraba a esa*altura de los 
• -cimientos que su parte en la grar. 
conspiración contra Chile estaba eficien
temente cumplida y que había que ce
lebrarla. Aunque la policía, a cuyos miem
bros había amenazado de muerte, había 
estrechado el cerco sobre él, el pequeño 
“führer” desestimó a sus enemigos, y

claudicó ante sus apetitos 'de impenitente 
“dolce-vito”. La opípara cena, comparti
da con cuatro muchachas y otros cinco 
amigos —por supuesto en el mismo res
torán "Innsbnik”— fue interrumpida por 
un detective que se acercó a Thieme y lo 
“invitó” a salir sin hacer resistencia.

Dócilmente, el hombre que juró “luchar 
hasta morir”, entregó su flamante pistola 
norteamericana, en medio del estupor de 
los parroquianos que llenaban el local y 
acompañó al policía hasta una patrulle
ra de Investigaciones. Las otras persona» 
que ocupaban la mesa de Thieme fueron 
también detenidas, mientras uno de los 
garzones no encontraba quién le cance
lara la cuenta por 20 mil escudos.

Todo indica que, como lo ha permitido 
la justicia hasta ahora, los fascistas tam
bién dejarán impaga su larga cuenta 'de 
dal'tos contra el pueblo. Aunque Thieme 
confesó haber impartido las instruccio
nes para llevar a cabo la inmensa ma
yoría de los actos terroristas de los úl
timos meses, se cuidó muy bieni de no 
entregar detalles precisos de esas “accio
nes” ni la identidad de los que las eje
cutaron. En esas condiciones, no sería 
extraño que ninguno de los seis tribu
nales que siguen procesos en su contra 
encuentren que “existan presunciones su
ficientes para juzgarlo”.

Una de las principales dificultades que 
encontraron los (detectives fue la , nega
tiva de los magistrados a delegar facul
tades que permitieran acumular más 
pruebas materiales en contra del terro
rista y sus secuaces. Esto explica en parte 
que sólo dos de sus acompañantes —Eu
genio Fabres y Saturnino López— hayan 
pasado a la Fiscalía Militar por flagrante 
i-fracción a la Ley de Control de Armas. 
E' resto de los comensales quedaron en 
libertad el mismo lunes, ai tener que ha
cer fe de su condición de “simples ami
gos” del jefe fascista.

La preocupación de la 'derecha por la 
c p tu ra  de Thieme, una vez más se ex
teriorizó con la presencia en el cuartel 
de General Mackenna del diputado del 
PN Gustavo Alessandri (el mismo que 
anticipó la detención del electricista José 
Rigu lmc, a quien se le fabricó una con
fesión para inculpar a la izquierda en el 
asesinato del Comandante Arturo Araya) 
y del Ministro de la Corte de Apelaciones 

presidente de la Corte Marcial, Enrique 
aillás, quien 'diligentemente acogió un 

recurso de amparo interpuesto por el abo
gado Turry en favor de los detenidos.

BRAZO EJECUTOR
Pese a todo este operativo protector.

Thieme se encontró con que la policía 
había acumulado innumerables antece
dentes sobre sus actividades y la de su 
secta fanática. Ante esas evidencias, re
conoció que "Patria y Libertad” había 
abandonado hace tiempo sus pretensio
nes de “movimiento político” para con
vertirse exclusivamente en brazo ejecutor 
de las acciones terroristas ordenadas por 
el Comando Superior de la sedición.

Esa fue la misión encomendada al 
“Frente de Operaciones” al iniciarse el 
paro de los empresarios camioneros, el 
25 de julio. Desde su inicio, esa huelga 
no fue concebida como una manifesta
ción "gremial”, sino como una acción 
política que debía culminar con un pro
nunciamiento militar que depusiera al 
Gobierno legítimamente constituido.

Desde el 12 de julio, cuando Thieme 
reingresó clandestinamente a Chile desde 
Argentina, los ejecutivos de la Sociedad 
de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional 
de Agricultura y la Confederación de la 
Producción y el Comercio, pusieron en 
marcha lo que es considerado aún como 
"la ofensiva final contra el Presidente 
Allende”. Como en octubre del año pa
sado, la fuerza de choque debían desem 
peñaría los camioneros, comerciantes y 
colegios profesionales. Thieme debía apor
tar los atentados que “crearan tal clima 
de tensión que obligara a las Fuerzas 
Armadas a intervenir”.

“La situación no daba para más. Ha
bía que echarle para adelante con todo 
el peso”, según el jefe fascista. “El paro 
le los transportistas —«reconoció ante la 
policía— debía terminar sólo con la caída 
de Allende.”

Toda la extensa declaración de Thieme 
está plagada 'de verdades a medias. Con
fesó, por ejemplo, haber internado una 
gran cantidad de metralletas “Batan” de 
fabricación argentina, pero dijo no co
nocer dónde se encontraban, porque él 
las había entregado a la "organización” 
y no las había repartido personalmente.

El mismo expediente utilizó para no 
proporcionar detalles sobre la identidad 
de quiénes ejecutaron el medio millar 'de 
atentados últimos, especialmente la vo
ladura del oleoducto de Curicó, que causó 
la muerte de un matrimonio campesino 
y el dinamitazo de las torres de alta ten
sión que causaron el apagón del 13 de 
agosto. Nadie lo saco de su excusa de 
que él sólo daba las ói'denes generales; 
y que quienes las hacían cumplir eran

sus lugartenientes Miguel Sessa, Tomás 
Fontecilla (ambos autores del crimen del 
Canal 5) y su hermanastro Ernesto Miller.

Al iniciarse el paro de los transportis
tas, Thieme instruyó para realizar accio
nes en los siguientes frentes: a) insta
laciones eléctricas; b) oleoductos; c) vías 
férreas; d) medios de transporte que no 
se plegaron a la huelga, y f) puentes.

Para coordinar la ola de terrorismo 
con los transportistas de Vilarín, éstos 
se reunieron con Thieme en San Ber
nardo y mantuvieron contactos perma
nentes a fin de ir decidiendo a cuál de 
los sectores convenía dedicarle más aten
ción.

Paralelamente; el jefe fascista sostuvo 
diversas reuniones con oficiales de me
diana y alta graduación, tanto del Ejér
cito como de la Armada. Detalles de al
gunas de ellas fueron proporcionados a 
la policía por el ayudante de Thieme, 
Eugenio Fabres. Thieme insistía en que 
la derecha política y económica nada 
definitivo podia hacer contra el Gobierno 
Popular sin que los uniformados se de
cidieran a apoyarlos en sus proyectos 
sediciosos. En esas reuniones se resolvió 
que los fascistas devolvieran las ametra
lladoras pesadas que los oficiales alza
dos en el Regimiento Blindado les en
tregaron el 29 de junio, porque esa si
tuación "perjudicaba el plan general”.

Thieme, convertido en el enemigo pú
blico N9 1 de Chile quedó en manos de 
la Corte de Apelacionse de Santiago. De
be responder por una lista impresionante 
de delitos, entre los que por orden de 
antigüedad figuran: robo de un avión, 
destrucción de medios de transporte y seis 
asesinatos, consecuencia de esos atenta
dos; la voladura de los oleoductos y la 
muerte de un matrimonio campesino la 
posesión de armas 'del Ejército, introduc
ción de metralletas al país, infracción a 
la Ley de Control de Armas, sedición, 
atropello a la seguridad interior del Es
tado, asociación conspirativa.

El responsable de tantos crímenes se 
limitó a decir: "En la lucha alguien tie
ne que morir”, cuando se le planteó que 
debido a sus órdenes habían fallecido 
ocho personas. Entró a la cárcel conven
cido de que el golpe y la guerra civil ya 
no los 'detiene nadie, y que pronto recu
perará la libertad para recibir los home
najes de la “democracia” agradecida.

Víctor Vactaro
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Este golpe no empezó hace una  sem ana o hace un  mes. Ni siquiera hace u n  año.Empezó al otro 
dia del triu n fo  de la U nidad Popular, en setiem bre de 1970. Empezó cuando com andos fascistas asesi
n a ro n  a l Gral. René Schneider, com andante del ejército, por haberse negado a  u n  in ten to  golpista que 

.quería  ev itar la en trega  del gobierno a Salvador Allende en diciembre de 1970. Empezó cuando la 
oligarquía y el im perio vieron nacer en la  p a tr ia  'trasandina la  nueva esperanza de las clases despo
seídas: la  construcción del socialismo. La CIA, los grupos fascistas P a tria  y Libertad y el Partido  N a
cional, el P artido  D em ócrata Cristiano liderado por Prei, u n a  prensa mordaz y feroz en  cuanto  a  la  
m en tira  dirigida, todos ellos, en u n a  acción coordinada, día tra s  día, m es a  mes, fueron tejiendo  la  
tram a  que envolvió finalm ente la realidad chilena. Las Fuerzas Arm adas fueron som etidas du ran te  
todo ese tiem po a  ese m ovim iento envolvente que tra ta b a  por todos los medios de llevar la  dinám ica 
social y política a un enfren tam iento  que te rm in a ra  por derrocar a la  Unidad Popular. Fue finalm en
te, el 29 de junio, cuando explotó la  prim era p a rte  de los m om entos que aho ra  estam os viviendo. Ese 
cía , las fuerzas leales, a l m ando del Gral. P ra ts  y ta l como en u n a  situación d is tin ta  lo hab ía  hecho  
en  octubre de 1972, sofocaron la  revuelta y apoyaron  al gobierno constitucional. Pero  el golpe era ya 
la  única opción que se hab ían  im puesto el fascism o chileno, conjugado en P a tr ia  y  L ibertad, PDC, 
PN y fuerzas m ilitares golpistas. Hace m ás de 50 días comenzó el operativo, con el propagandeado 
paro de transportistas. A él se unieron un  sinnúm ero de atentados, de sabotajes, de paros del comer
cio, de ingenieros, de médicos, todo aderezado con u n a  b ru ta l cam paña cuya consigna era: "Allende 
debe renunciar”. La cronología que hoy presentam os nos trae  los hechos de los últim os días de agosto 
y  los prim eros de  setiembre. Son los hechos que llevaron finalm ente al golpe blanco del m artes. 11 
de setiem bre de 1973.

VIERNES 17 D E  AGOSTO

El Com andante en Jefe de la Fuerza Aérea, 
G eneral del Aire, César Ruiz Danyau, a las 
11 de la  m añana presen ta al Presidenta de 
la  República su renuncia al cargo de Minis
tro  de OO. PP. y TT.
El Presidente Allende le hace saber que él 
desea que los C om andantes en  Jefe de las 
tres ram as de las Fuerzas Armadas in tegren 
el gabinete. Ruiz D anyau se ve obligado a 
en tregar su renuncia a la  Com andancia en 
Jefe de la FACH.

SABADO 18
La C ontraloría cursa el decreto de acep ta
ción de renuncia de César Ruiz a los cargos 
de M inistro y de Com andante en  Jefe de la 
FACh, y al que nom ina al G eneral Gustavo 
Leigh G uzm án como nuevo Jefe dé la  Fuer
za Aérea.
En la tarde ju ra  como nuevo M inistro de 
OO. PP. el general de Aviación. Humberto 
Magliocchetti.

DOMINGO 19

El ex-Com andante en je fe  de la  FACh, ge
neral (r) César Ruiz, partic ipa como invi
tado en  el program a de C anal 13 “A esta 
ho ra  se improvisa”. Se presen ta  con su un i
forme m ilitar y luciendo los distintivos de 
Com andante en  Jefe de la  FACh, a  pesar 
de estar en  retiro  desde la  m añana del sá 
bado.
En el program a afirm a que su  intención era 
renunciar al cargo dé M inistro, pero np a la  
je fa tu ra  de la FACh. Dijo aue en su carta  
renuncia, que ya ten ía  redactada, agregó un 
párrafo  en  .el que consideraba “im plícita” la 
renuncia a  la Com andancia en je fe , y que 
no firm aría  ningún form ulario de los que 
habitualm ente se utilizan p a ra  solicitar el 
fetiro  de filas (“rehusé a firmar y lo vov 
a rehusar firm ar en el futuro tam bién”).

LUNES 20

Tem prano en la m añana un  num eroso con
tingente de oficiales de la  base de El Bos
que y Los Cerrillos “obligan” a  Ruiz D anyau 
a ir a El Bosque, donde se realiza una asam 
blea de la oficialidad, en la  que se solicita 
a Ruiz que no haga  en trega  del m ando, el 
que debía producirse a  las 11 de la m añana 
en el M inisterio de Defensa. El subjefe de 
Relaciones Públicas de la FACh, dio a  co
nocer en la m añana el siguiente com uni
cado:

"Todas las unidades de la Fuerza Aérea de 
Chile (FACh) del país se encuentran, desde 
las primeras horas de esta madrugada de hoy, 
acuarteladas en primer grado en  sus unidades.

Esta autodeterm inación de todos los efectlros 
de la Fuerza Aérea de Chile obedece a las más 
elementales normas éticas y morales y a  los 
ineludibles principios del honor y de la  lnsti- 
tucionalldad.

Es de conocimiento público ei vejamen Infe
rido al más alto  personero de la institución 
com andante en jefe de la  Fuerza Aérea de Chi
le, general del aire, don César Ruiz Danyau, 
a quien por canales y procedimientos no usua
les se lo obligó a  abandonar su cargo en la 
FACh.

La totalidad de los miembros de la In stitu 
ción exige que se reconozca como único y 
auténtico com andante en jefe de la Fuerza 
Aérea de Chile a  quien representa leal y  hon
radam ente a  la Institución, general del aire, 
don César Ruiz Danyau’’.

Firmado. Ramón Gallegos Alonso, coman
dante de escuadrilla, jefe del Departamento de 
Relaciones Públicas de la FACh” .

MARTES 21

Paro nacional del comercio, por 48 horas. 
En El M ercurio aparece un articulo de J a i
me Guzm án (línea FN-PyL) en el que a f ir 
m a:

El país entiende perfectam ente que ha sido 
colocado en el lim ite de lo que un  régimen 
democrático y de Inspiración libertarla puede 
soportar. El marxismo, por la vía del Presi
dente Allende, lo ha  enfrentado a un  desafio 
que no puede ser eludido, porque hacerlo re
presentarla deslizamos por el comienzo del fin. 
Y la primera responsabilidad recae, a  mi Jui
cio, sobre los otros dos Com andantes en Jefe 
que aún permanecen en el Gabinete.

Ya tpdo Chile sabe que ni el General Prats ni 
e | Almirante Montero están en el Ministerio 
con la libertad moral necesaria para permane 
cer o retirarse de acuerdo con su sola concien

cia. Ya todo Chile, y desde luego sus dos Ins
tituciones, tienen que darse por notificadas que 
su colaboración política a l actual Gobierno 
marxlsta, es o puede ser el precio que tienen 
o tengan que pagar para seguir a  la  cabeza 
del Ejército y de la Armada. En tales condi
ciones, el General Prats y el Almirante Mon
tero. están ante la obligación de comprender 
que su permanencia en el Gabli.ete es m irada 
por la ciudadanía como un  aval o puente de 
p lata para una  doctrina presidencial que ba
rrena los fundam entos mismos de nuestra  de
mocracia y de nuestras propias Fuerzas Ar
madas. No habrá, por tan to , resquicio, silen
cio. explicación o respuesta alguna, que los 
libere de su gravísima e Intransferible respon
sabilidad ante la moral y an te  la historia.

La JN  realiza toda la m añana agresivas m a
nifestaciones en  torno al edificio del Con
greso Nacional. El presidente de la JN  (lí
nea Ja rp a ), d iputado Ju a n  Luis Ossa Bulnes, 
saca un revólver en la vía pública y d ispa
ra  repetidas veces. Incendian  un  automóvil 
y apedrean varios buses.
P ara  m edianoche se hab ía  planeado una  m a
nifestación de oficiales del E jército en  la  ro 
tonda de V itacura, que al final no se rea li
za (tal vez porque sus responsables se e n te 
raron de la presencia de algunos vehículos 
de Investigaciones). Luego de reunirse, di
chos oficiales pretend ían  “tom arse” el B lin
dado N’  2 y la Academia de G uerra, en un 
verdadero “golpe” con tra  el general Carlas 
P rats, Com andante en Jefe del Ejército y 
M inistro de Defensa.

MIERCOLES 22 . S, . f .
Continúa el paro nacional del comercio, aun
que son muchos los pequeños negocios que 
abren a medias sus cortinas o atienden “por 
atrás”.
Alrededor de 500 m ujeres de derecha, en tre  
ellas las esposas de una  docena de genera
les de Ejército y  m uchas de o tros oficiales, 
se concentran  fren te  a  la casa del general 
Prats, en Avenida Presidente E rrázuriz; vo
ciferan  en contra del C om andante en Jefe 
del Ejército, contra su fam ilia, g ritan  que 
se vaya del Ejército, que se dedique a la po
lítica. Se m antienen allí h a s ta  ta rde  de la 
noche. Dos oficiales, de uniform e, llegan ai 
lugar y hab lan  y a lien tan  a las mujeres.
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La C ám ara de D iputados discute y aprueba 
un acuerdo, propuesto por el PDC, que en 
sus párrafos principales dice:

— El Gobierno no ha incurrido en violaciones 
aisladas de la Constitución y de la  Ley, si
no que h a  hecho de eUas un  sistema per
m anente de* conducta.

— Ha usurpado a l Congreso su principal fu n 
ción, que es la de legislar.

— Ha burlado perm anentem ente las funciones 
. fiscaliza doras del Congreso Nacional.

— Ha hecho tabla rasa de la alta  función que 
el Congreso tiene como Poder C onstituyen
te .

JUEVES 23
Term ina el paro del comercio.
El general Carlos P ra ts  renuncia indeclina
blemente al cargo dé M inistro de Defensa y 
solicita el re tiro  de las filas del Ejército al 
Presidente de la  República. La ca rta -ren u n 
cia del general P ra ts  es c lara  en cuanto a 
expresar que los motivos principales de su

de un  imrdecisión es la existencia im portante
sector golpista en tre  la  oficialidad, el que 
está utilizando su presencia en  la je fa tu ra  
del Ejército p a ra  provocar u n  golpe de Es
tado. Los párra fos m ás im portantes de la 
c a rta  de P ra ts  son los siguientes:

.Volvía a  mis funciones estrictam ente profe
sionales hasta que, hace unas semanas, nueva
m ente V.E. requirió mi presencia en el Minis
terio de Defensa Nacional, en su sincero a f in  
patriótico de evitar la tragedia inconm ensura
ble de un  enfrentam iento fratlclda, a  la que 
se vela Inm inentem ente arrastrado el país, en 
medio de una gravísima crisis económica. Acep
té ta l nueva responsabilidad sinceram ente con
vencido de que era un  deber patriótico con tri
buir a  su clara y firme decisión de ordenar el 
proceso de cambios y continuarlo enmarcado en 
definidos cauces constitucionales y legales, lo 
que requería de una urgente apertura paria-- 
m entarla.

VIERNES 24

El Mercurio, en la prim era página, anuncia 
que “se presentó la  petición de desafuero 
contra  el senador socialista Carlos A ltam ira- 
no y del diputado m apucista. Oscar G arre- 

-tó n ”. El procedim iento se inició en la  Corte 
de Apelaciones de Valparaíso y, según el vo
cero del clan Edwards, “la  solicitud de desa
fuero se fundam enta  en el respaldo en tre 
gado por ambos parlam entarios a los m ari
neros que in ten ta ro n  apoderarse de dos b u 
ques de la  A rm ada p a ra  desencadenar una 
guerra civil”.
Desde tem pranas Horas de la m añana se es
cucha el rum or que los generales del E jérci
to, Sepúlveda y  Pickering, habrían  p resen ta
do su expediente de retiro, lo que se confir
m a oficialm ente en horas de la  tarde. Am
bos oficiales m an ten ían  en  el seno de la ins
titución una  ac titud  constitucionalista. Pos
teriorm ente se pudo saber que .el general 
P ra ts  habría  considerado, com o, uno de los 
motivos de su renuncia, ev itar que varios a l
tos oficiales constitucionaüstas so licitaran el 
retiro  de las filas, dada la  indisciplina m a
nifiesta de algunos oficiales sediciosos.

SABADO 25
Salvador Allende responde a la  ca rta -ren u n 
cia del general P rats, diciendo en sus p rin 
cipales acápites:

— Expreso, una  vez más. el reconocimiento, 
del Gobierno por su valiosa actuación como Vi
cepresidente de la República, Ministro del In 
terior y de la Defensa Nacional. Su Invariable 
resguardo del profesionalismo m ilitar estuvo 
siempre acorde con el desempeño de esas difí
ciles responsabilidades, porque comprendió que. 
al margen de contingencias de la política par
tidista, ellas están  ligadas a las grandes tareas 
le  la seguridad del país.

MARTES 28
Nuevo paro nacional del comercio.
Comienza una Ju n ta  de G enerales (del E jér
cito) que m antiene la  atención de los círculos 
políticos y de las o tras ram as de las F u er
zas Armadas.
Poco an tes de mediodía, el Canciller Almey-

da anuncia oficialm ente que el Presidente de 
la República no irá  a  la reunión de Países 
no Alineados, que a  p a r tir  del 4 de septiem 
bre se realizará en Argelia.
El Presidente Allende reestructura  su gabi
nete.
La CUT realizó un acto en la Avenida Bul- 
nes, en  la  que Rolando Calderón fue el ún i
co orador. La asistencia fue regular, y la con
signa que presidió el m itin  decía: “ ¡A parar
el golpe! A defender el Gobierno constitucio
nal”

MIERCOLES 29

Continúa el paro  nacional del comercio (con 
relativa eficacia).
Arrecia la cam paña derechista denunciando 
!a presencia m asiva de extranjeros extrem is
tas en Chile, los que habrían  conseguido ser 
contratados, en  una  a lta  proporción, en la 
Administración Pública.
Este mismo día, un grupo de cinco personas, 
trabajadores de INDUGAS, m atan  a un  ofi
cial del Ejército (que andaba de civil) den
tro de una cam ioneta de GASOO. El ejecu
tor del disparo m ortal fue un mexicano, aue 
llegó a Chile hace cinco meses, por B raníff. 
en un vuelo que no procedía de México. Es
taba  en el país con visa turística.

JUEVES 30
Continúa el paro del comercio.
En horas de la m adrugada es baleada la  ca 
sa del C ardenal R aúl Silva Hénríquéz, por 
cuatro individuos que se acercaban a colo
car una bomba, pero que no logran llegar, 
al aparecer un carabinero que estaba de 
guardia.
Como una conclusión de la "h is to ria” de las 
actividades del MIR realizada en días a n te 
riores, El Mercurio hace  un editorial titu la 
do: El MIR, Verdadero Conductor de la Re
volución M arxista”, en el que sostiene que la 
Unidad Popular “desde hace tres años tra ta  
de llevar a cabo una  revolúción confusa y 
contradictoria, sin o tra  línea firm e y defi
nida que la  que m arca el MIR”.

VIERNES 31
Se levanta el paro  del comercio, surgiendo 
desde el PN (T ribuna), gruesas críticas a 
Cumsille (DC tapado), d irigente máxim o de 
los comerciantes.
El M ercurio publica un  largo artículo t i tu 
lado “Im pedim entos constitucionales para  el 
desempeño presidencial”, comenzando a d a r
le respaldo “teórico” a la solicitud, por p a r
te de algunos sectores derechistas, de que el 
P residente de la  República renuncie a su 
cargo.
En Valparaíso se producen graves desórdenes 
y baleos en la Universidad Católica, en tre  
grupos fascistas y de izquierda. In tervino C a
rabineros y personal de la  In fan te ría  de M a
rina. Las acciones del personal de la  A rm a
da se extendieron en toda la  zona, ocupán
dose m ilitarm ente toda el área de la  E sta 
ción Barón, deteniéndose el tránsito  de tre 
nes.
El A lm irante M ontero. C om andante en je fe  
de la  M arina, que estaba en Valparaíso, se 
trasladó a Santiago, luego de realizar una  
reunión con los a lm irantes de la  Prim era 
Zonal Naval, y presentó  su renuncia ál P re 
sidente de la República.

SABADO I *  D E  SETIEM BRE
Una serie de graves atentados terroristas se lle

van a cabo en las últimas hofas. El subsecretario 
del Interior, Daniel Vergara, denuncia la inten
ción sediciosa de tales acciones, inculpado de ellas 
al movimiento clandestino Patria y Libertad y al 
comando Rolando Matus, del Partido Nacional. 
Uno de los hechos más graves lo constituye el 
atentado contra un hospital (Buin), donde se abrie 
ron las llaves del gas licuado, posibilitando asi 
una verdadera catástrofe evitada a tiempo.

En la sede de la Universidad Católica de Val
paraíso se' encuentra un verdadero arsenal, oculto 
por elementos de ultraderecba, que se encontra
ban ocupando dicha casa de estudios. El allana- 
miento se efectuó a petición del propio rector de

dicha Universidad y se encontraron granadas, 
cócteles molotov y varias clases de arma? cortas 
y largas.
LUNES 3

Salvador Allende rechaza la renuncia presenta
da por el Almirante Raúl Montero a su cargo de 
Comandante en Jefe de la Armada.

Se efectúan los funerales 'de dos trabajadores 
voluntarlos fallecidos a raíz de un atentado pro
ducido el sábado 1 de setiembre.

Vuelan a Paraguay, luego que el gobierno chi
leno les extendiera su salvoconducto, los herma
nos José y Arturo Gasset. Ambos ex oficiales del 
ejército, habían participado del frustrado golpe 
militar del 29 de junio, habiendo pedido asilo po
lítico en la embalada de Paraguay.

MARTES 4
Cientos de miles de trabajadores, estudiantes, 

campesinos y pobladores participan del acto de 
masas con que se celebra el tercer aniversario del 
triunfo de la Unidad Popular. La Central Unica 
de trabajadores convocó a todas sus organizacio- 

ü i f  nes a participar en la marcha del aniversario pa- 
.. ra demostrar la resolución de los obreros de parar 

EHH los intentos golpistas y apoyar al gobierno popu
lar. El acto de masas fue uno de los más gran
des e impresionantes efectuados desde la asunción 

W m m  del gobierno por parte de Salvador Allende.

MIERCOLES 5
Se realizan simultáneamente dos manifestacio

nes de mujeres en las calles de Santiago de Chile. 
Una de ellas de apoyo al Gobierno de Allende y 
la otra de oposición.

Se calcula que más de un millón de personas 
participó de la movilización del 4 de setiembre. A 
las 22 horas de ese día, Salvador Allende hablan
do por cadena de radio y TV, hizo notar que ha
bía una conspiración en marcha, ante la cual los 
trabajadores debían mantenerse alertas y vigilan
tes.

El comercio se une a los paros ya en marcha 
(transpotristas médicos, etc.) y decreta cerrar las 
puertas durante 48 horas. Lo hacen como pro
testa por lo que ellos llaman “represión del go
bierno” contra les camioneros. Solo se mantienen 
abiertas las farmacias y algunos negocios de co
mestibles. En la víspera había muerto un camio- 
nero al efectuarse un choque entre, éstos y fuer
zas de carabineros. El incidente se produjo cuan
do los carabineros trataban de destruir las barri
cadas levantadas por los transportistas en huel
ga para impedir el pasaje de camiones adictos al 
gobierno.

JUEVES 6
¡Se suceden sin descanso los allanamientos de 

sindicatos e industrias. Estos son efectuados por las 
FFAA en resguardo de la Ley de Control de ar
mas. Estos allanamientos no dan el resultado es
perado pero provocan reiteradamente incidentes y 
malestar dentro de la clase trabajadora. Mientras 
tanto siguen los atentados terroiistas y fascistas.

El Partido Nacional formula un llamado para 
que todos los gremios realicen un paro de carác
ter indefinido hasta lograr la renuncia del Pre
sidente Allende. Miembros de tal organización po
lítica recolectan firmas para pedir la renuncia de 
Allende.

VIERNES 7
En una extensa declaración efectuada por el 

gobierno se reitera su posición ante la huelga que 
por espacio de 50 días mantiene un sector de 
transportistas. En el mismo documento se les ha
ce saber que se les entregarán vehículos a quie
nes deseen trabajar y en relación con esto se da 
a conocer la cantidad de autobuses, camiones y ta 
xis que el gobierno estaría en disposición de en
tregar a quienes quieran volver al trabajo en el 
curso de los próximos meses.

Un grupo de mujeres llega hasta el senado de 
la República para plantear ante sus miembros la 
necesidad de que el presidente de la República 
renuncie. Las mujeres pidieron la renuncia del 
Primer Mandatario. Dijeron que si no renunciaba 
irían a golpear a las puertas de los cuarteles.

LU NES 10
La prensa opositora anuncia que los actos mili

tares que se preparan con motivo., de las fiestas- 
patrias chilenas, no se efectuarán debido a pro
blemas supuestamente existentes en las fuerzas 
ftnn&'d&s

Un amplio sector de la ciudad de Temuco que
dó a oscuras a consecuencia de un atentado te
rrorista. También con dinamita se atenta contra el 
vicepresidente del Partido Federado de la Unidad 
Popular. Benjamín Teplinsky.

La CUT, mediante una declaración pública, lla
mó a los trabajadores a mantenerse unidos y aler
tas para defender al gobierno legítimamente cons
tituido.
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Estas líneas, escritas rápidamente al lado de 
la radio que trae —confusa y vagamente— la re
sistencia que el pueblo chileno opone al golpe mi
litar fascista, trata de recabar someramente los 
logros del pueblo chileno en los 34 meses y 18 días 
del Gobierno Popular. Enumera asimismo el plan 
básico de la derecha para oponerse al Camino que 
llevaba a la instauración de' socialismo en Chile.

■JURANTE 106 primeros años del Go- 
bienio Popular la gran tarea ha si

do luchar contra la .burguesía y el impe
rialismo, que poseían las grandes fábri
cas, minas y fundos, y que se apropiaban 
del grueso de la producción y de los in
gresos para instaurar en definitiva el ca
mino socialista.

En las grandes fábricas, los latifundios 
expropiados y en las grandes minas, los 
trabajadores dejaron de ser instrumentos 
de los dueños. Ahora participaban de las 
decisiones básicas y en la dirección de 
las empresas para que produjeran más y 
para que esa producción fuera a los más 
necesitados.

En estos años el pueblo chileno tomó 
el control de los bancos privados, na
cionales y extranjeros y se puso al ser
vicio de Chile y de su pueblo las gran
des empresas monopólicas industriales y 
de distribución.

—Hasta hoy día el Estado controlaba 
el 96% del.crédito bancario. El 35% de 
la producción industrial estaba en ma
nos de empresas del Area de Propiedad 
Social.

—Se aplicó aceleradamente la Ley de 
Reforma Agraria. Los latifundios han si
do expropiados, quedando pocos predios 
de más de 80 Hás. básicas en manos 
privadas.

—Se desarrollaron nuevas formas ’de 
organización de la producción agrope
cuaria; el movimiento campesino organi
zado se ha fortalecido; adaptóse el vie
jo aparato estatal agrario a la nueva 
realidad rural.

El cobre lia sido nacionalizado Repre
sentando gl 80 % de las exportaciones 
chilenas. Sin embargo las grandes em
presas transnacionales imperialistas, con
fabuladas con la burguesía criolla, bus
can retornar a la situación del pasado, 
mediante represalias, atentados. También 
se ha nacionalizando el salitre, el carbón, 
y el hierro, antes exportado por empresas 
bajo control del capital foráneo.

El empleo creció cerca del 12 % en 
dos años.

Estos resultados se tradujeron en una 
Intensa redistribución del ingreso. El con
sumo de los trabajadores aumentó rá
pidamente, mejorando sus condiciones de 
vida. Los servicios de salud se perfec
cionaron y ampliaron. El medio litro de 
leche por día y por niño que se habia 
prometido, se cumplió y se transformó 
en menos mortalidad infantil, menos re
traso mental y en menos desnutrición 
para los hijos de la clase trabajadora. 
Las policlínicas periféricas alcanzaron a 
los grupos más pobres, antes abandona
dos. La educación se extendió masiva
mente, cubriendo el 18 % de la población 
infantil y aumentando en 1971 sus ma
triculas en un 30 % en el nivel superior. 
Se han entregado 30.000 viviendas defi
nitivas y existen 65.000 en construcción.

Las pensiones mínimas de vejez, inva
lidez y viudez del Servicio de Seguro So
cial aumentaron en un 550 % entre 1970 
y 1972.

En el cumplimiento de su Programa, el 
Gobierno Popular situó al pueblo chileno 
en forma destacáda en el escenario de 
la política internacional. Con el respal
do dé las masas se rompió decididamente 
con una política internacional estrecha, 
dependiente de los Estados Unidos y se 
expuso ante el mundo, en forma clara, 
las causas de nuestros problemas y ne
cesidades y nuestra resolución de unidad 
en la lucha, común de todos los pueblos

de América Latina y del mundo explo
tado. Se rompió, además con las “fron
teras ideológicas” símbolo de y prueba 
de la dependencia -de la gran mayoria de 
los países de América Latina del impe
rialismo norteamericano; se rompió con 
las imposiciones neocolonialistas de la 
OEA restableciendo relaciones con Cuba; 
se abrieron relaciones comerciales y di
plomáticas con todos los países socia
listas.

Por primera vez en la historia el pue
blo chileno había comenzado a derrotar 
a los grandes monopolios imperialistas. 
Por eso ha sido agredido el pueblo chile
no. Por esa misma razón se ha recibido 
la solidaridad de todos los pueblos y par
ticularmente de las, naciones socialistas.

LA LUCHA DE LA BURGUESIA
ITL sistema capitalista chileno llegó a 
“  1970 en una situación de estanca

miento en el desarrollo de sus fuerzas 
productivas. La producción industrial y 
agropecuaria apenas crecían. El desem
pleo y la miseria caracterizaron los go
biernos anteriores. El de la Unidad Po
pular comenzó a transformar ese cuadro. 
El área de Propiedad Social en la indus
tria, el área reforma'da en la agricultura, 
la estatización de la banca, el aumento 
del control social en la esfera de la dis
tribución, y la comercialización fueron el 
embrión de una nueva estructura econó
mica. La nacionalización de las rique
zas básicas era el principio del fin de la 
dependencia chilena del Imperialismo. 

Todas esas transformaciones se han 
ducido paralelamente al desarrollo de 

conciencia política en amplios sectores
de las clases populares. El, crecimiento 
cualitativo y cuantitativo de las organi
zaciones populares ha si'do inmenso du
rante estos años. __>

Pero frente a ellos, el nuevo mundo 
que surgía construyendo un nuevo Chile, 
se alzaba el mundo viejo; la antigua 
clase dominante, los monopolistas, los 
terratenientes, los aliados nacionales del 
imperialismo, los acaparadores. Ellos pro
tegieron constantemente sus intereses 
económicos, el derecho que impusieron 
de explicar á los trabajadores y a enri
quecerse. Esa defensa la envolvieron en 
un ropaje ideológico. Dijeron defender la 
libertad, la democracia, la patria. Pero 
lo que defendieron fue la libertad de ex
plotación económica de, los trabajado
res, tratando de mantener la libre explo
tación del hombre por el hombre. Se 
trata de la defensa de los intereses de 
la burguesía mediante el uso de la ideo
logía originada por esa clase y manipu
lada por ella durante años. Él aparato 
publicitario' burgués chileno cuenta con 
poderosos recursos y siguió ejerciendo su 
nefasta influencia sobre amplios sectores 
del pueblo.

Pero la vieja sociedad capitalista tam
bién es defendida en el terreno econó
mico. Tratando de utilizar las leyes del 
mercado, impidiendo la marcha de una 
economía planificada. Amparados tras 
la ley de la oferta y la demanda, estimu
laren el mercado negro y el contrabando. 
La burguesía industrial y financiera, al 
ser desplazada de sus tradicionales cen
tros de poder económico, se transformó 
en burguesía especulativa. La tasa de be
neficio de su capital es lo único que les 
interesó, al tiempo que impidieron que 
se legislara adecuadamente contra los ae-

Efectivos golpistas «noméntos antes de ingresar al Palacio de La Moneda

litos económicos.
En Chile siempre hubo desabasteci

miento, porque las grandes masas no po
dían consumir lo que verdaderamente 
necesitaban: El desabastecimiento era pa
ra el pobre, falta de educación para el 
pobre, falta de salud para el pobre. Abun
dancia, salud y educación para el rico. 
Para mantener su dominación, la ideo
logía y los medios publicitarios de la 
burguesía los ocultaban sistemáticamen
te. Cuando el pueblo exigía sus derechos 
era reprimido violentamente.

Ahora, con el Gobierno Popular, los 
trabajadores habían recuperado sus po
sibilidades de consumo, de satisfacer sus 
vitales necesidades. V entonces la bur

guesía pretende llevar al país al caos 
económico, provocando ambiente de es
casez, creando desabastecimlento, esti
mulando con su propaganda una psico
sis de consumo, tratando de generar el 
descontento popular contra el gobierno de 
los trabajadores. Pero el pueblo se dio 
cuenta y por eso fracasó el paro de octu
bre de 1972 organizando por los patrones 
para crear el caos económico y politico, 
para derribar al gobierno.

Los problemas que ha enfrentado el 
pueblo chileno no son sino el resultado 
de la lucha entre quienes combaten por 
la construcción de uná nueva sociedad y 
quienes se resisten para volver atrás. El
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avance de los trabajadores en la con
quista de mejores niveles de vida ha re
cibido como respuesta la especulación, el 
mercado negro, el contrabando, el aca
paramiento, y finalmente el sabotaje, el 
terrorismo y el golpe.

Cuando los trabajadores demostraron 
que son capaces de participar en la di
rección de la industria, de mantener la 
producción en el campo, de sostener la 
batalla de la producción, la burguesía 
trató de detener al país parando los ca
miones y cerrando el comercio. A la re
cuperación las riquezas básicas, los ene
migos de Chile respondieron con el blo
queo económico externo. Interrumpieron
créditos, embargaron el cobre. Tratando 
de impedir que se compraran alimentos y 
materias primas tan necesitadas.

La oposición formada por el Partido 
Nacional, la Democracia Cristiana y los 
movimientos fascistas Patria y Libertad y  
otros, son las organizaciones políticas, de 
los patrones, defensores de los monopo
listas.

Por eso la oposición no interpreta los 
intereses de los trabajadores, de los pe
queños y medianos productores, de los 
campesinos que aspiran a una vida sin 
necesidades insatisfechas. No tiene prin
cipios, ni lucha por ideales distintos del 
egoísmo de los privilegiados. Es incapaz 
de presentar un programa para el futuro 
de Chile, como no sea el de la continua
ción de sus posiciones, posturas sociales 
económicas. La vuelta atrás que persi
guió durante‘todos estos años la derecha 
chilena no es sino la represión contra
los trabajadores y las 
pulares, fin de las libertades democráti
cas para el pueblo y sumisión de la pa
tria a las exigencias del* capital imperia- 

' fin 'lista. Para obtener estos fines la reac
ción no ha vacilado en llevar a Chile a 
la guerra civil. Solo la unidad consciente 
de los trabajadores podrá derrotar al 
egoísmo capitalista que para, preservar 
sus privilegios es capaz de recurrir hasta 
la violencia más atroz.

APRENDA EN MESES UNA 
PROFESION INTERNACIONAL

Los cursos m ás completos 
BULL e I .B  M .
Dactilografía - Ingreso a Banco 
Liceo - Radio - T ,V .

DANTE 229 bis • TEL. 41 28 49

ORO
Brillantes -  Alhajas 

Art. del hogar • G arrafas 13 k.

CALIFORNIA
compra al contado y vende 
a los mejores precios.

Colonia 1341 y  
Solicite Tasador al 
9 8 3 4 1

14/9/73

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  desarmables hasta de 4 agujas. 
No devane más lana nr dralon. Ahora coloque a su máquina 
par afinador directo.

Dive - Dimbogar S.R.L. - EJIDO 1537 casi Paysandú

r  LIBROS
-

TEXTOS F A R M A C IA  Y  O P T IC A  FA ED O
REVISTAS - J Laboratorio y Análisis Clínicos

Productos Veterinarios
• Perfumería Fina. . .
Venta

<

✓ Juan Faedo Salle
Canje Químico Farmacéutico

Librería Rubén f  V
Marta J. de Faedo

Tristán Narvaja 1736 Optica
esquina Cerro Largo

Teléf. 414 74 URUGUAY 373 - 377 - Tel. 127 - Carmelo

Nuevo horario:
9 a 13 hs. - 14.30 a 21 hs.

CORTINAS DE ARROLLAR

De Madera, Venecianas, 
de Aluminio

ESPECIALISTA 
ARREGLA A DOMICILIO

LLAMAR: TEL. 58 07 50

Transferencias y  
Títulos

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

85 de Magro 555, V  piso, Esc. 201 
Teléf. 8 M  44
De 10 a  12 ha. y de 13 a 18 tas.

ALTEZA
refrig

Su Heladera vieja y  
descompuesta,
Cámbiela por una NUEVA  
DE SU PREFERENCIA  

Refrigeración 
Reparaciones

EJIDO 1555 - T e l 98 73 45

ZURCIDO 
INVISIBLE

0 ^ e l . 4 6 4 7 8 j

JACKSON 1306

NUEVAS ESTRUCTURAS
V

Editorial
Distribuidora

Librería

Bartolomé Mitre 1414Teléf. 85660
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ALLENDE: UN GIGANTE 
DEL PENSAMIENTO Y

\

LA ACCION
L a ú ltim a  vez que conversam os con  el com pañero Salvador Allen

de, ños recibió, prim ero en La M oneda y luego, largam ente, en  sq 
casa particu lar, dos lugares bom bardeados p u n tu a l y ferozm ente, por 
las fuerzas m ilitares fascistas que acaban  de dajr u n  cruento  golpe 
de Estado en Chile.

Lúcido, llano, socialista, amigo, com pañero, p rofundo conocedor 
de su pais y  de América L atina, todo lo nuestro  le in teresaba viva
m ente.

En esos d ias —febrero del pasado año— estaba recibiendo con 
enorm e entusiasm o, los detalles dé un invento  de técnicos rum anos, de 
gran  valor p a ra  la  explotación del cobre chileno.

Pero su in terés m ayor, eñ  la  ex tensa conversación an terio r y pos
terio r a la  cena, era explicar los resultados de su reciente viaje por 
A m érica L atida, en  u n  itinerario  que lo llevó a  Perú, Ecuador, Co
lombia y Argentina.

Si lo prim ero nos re ite rab a  la  im agen de u n  Allende, form idable 
conductor socialista chileno, lo  segundo nos descubría su e s ta tu ra  de 
incom parable estra tega  latinoam ericano, el hom bre de visión m ás 
com pleta y certe ra  sobre Am érica L a tin a  que hallam os conocido.

Por José B. Diaz
Fundador en 1933 del Partido Socialis

ta  —uno de los más jóvenes partidos 
hermanos pero el más poderoso ríe nues
tro continente—, junto a Eugenio Matte 
Hurtado, Marmaduke Grove —efímero 
presidente socialista—, Eugenio Gonzá
lez, Oscar Schnake y otros, dentro de 
él ocupa todos los puestos de una larga 
y fecunda militancia y reconoce en él, 
cuanto ha significado en la ascendente 
lucha revolucionaria del heroico y que
rido pueblo chileno.

,  Secretario de núcleo, dirigente inter
medio, Secretario General 'dei\ Partido 
Socialista, lo representó brillanteirDnte 
como diputado primero, y senador d e s 
pués, desempeñándose como presidente de 
la cámara de Senadores durante la ad
ministración de Frei.

En 1937 ocupa por primera vez un es
caño parlamentario, iniciando una larga 
carrera de hombre público al servicio 
del pueblo, que lo convirtiera, a través 
del tiempo, en el líder de masas más 
importante de Chile y en uno de los 
más grandes caudillos antimperialistas la 
tinoamericanos.

Fue uno de los propulsores del Frente 
Popular en los años 30, frente que lleva 
al maestro y estadista don Pedro Ague- 
rre Cerda a la Presidencia de Chile en 
1938. Allende fue su Ministro de Salu
bridad en 1939, cuando tenia solo 31 años 
de edad. Fue un gran Ministro: crea los 
Servicios Fusionados, base del actual 
Servicio Nacional de Salud; transforma 
las leyes de Seguro Obrero Obligatorio y 
Accidentes del Trabajo; funda hospita
les, policlínicas y casas 'de socorro y se 
le ha llamado, justamente, padre de la 
Escuela de Salubridad, base del adelanto 
de las profesiones médicas y paramédi
cas de Chile.

Durante las elecciones nacionales de 
1952, 1958 y 1964 fue candidato presi
dencial del movimiento popular chileno, 
en un proceso 'de creciente unidad de la 
que fue su principal arquitecto.

Finalmente, en setiembre de 1970 es 
elegido Presidente de Chile, y desde alli 
y en solo tres años, acomete la em
presa nacional popular más profunda 
a  favor de su patria, que en otras par
tes del semanario, recogemos.

SU VISION LATINOAMERICANA
Conocedor de la más grande concep

ción del mundo y de la  vida, la socia
lista, supo aplicarla creadoramente, a las 
particulares condiciones de su pais y de

América Latina.
En la primera mitad de este siglo, su 

figura alterna con la de otros líderes an
timperialistas de este continente.

Pero a diferencia de ellos, se distin
guía por la raíz socialista, anticapitalis
ta  de su antimperialismo y, por ello mis
mo ,de aquellos dirigentes, fue el único 
que se mantuvo consecuente hasta el 
minuto final, en la consecuencia supre
ma de ofrendar su vida, como el Che. 
Peleando y muriendo, por sus ideas, que 
es la más honrosa manera de luchar y 
de morir: la manera de vivir un so
cialista consecuente.

Y esa prosapia socialista de su antim
perialismo lo identificó con los grandes 
luchadores y constructores del socialismo 
en América Latina y el resto del mundo.

Con ellos bregó en 1966 por la unidad 
de las fuerzas socialistas y- nacionalis
tas en la Conferencia Tricontinental. 
Allí lanza la iniciativa de reunir a los
movimientos liberadores latinoamericanos 
al año siguiente y, entre ambos aconte
cimientos históricos, en plena Conferen
cia de Punta del Este, pronuncia una 
también histórica conferencia en nues
tra  Universidad, denunciando al impe
rialismo norteamericano y sus nuevas y 
modernas formas de penetración y agre
sión. Formas de agresión y penetra
ción que no se escatimaron, precisa
mente, durante su gobierno y que, fi
nalmente, terminaron por derribarle y 
asesinarle.

Recuerdo la olaridad de su enfoque so
bre la correlación de fuerzas latinoame
ricanas y el papel subimperialista del 
Brasil. La amplitud de su estrategia in
ternacional, poco comprendida por cier
ta  izquierda del continente, que lo lle
vara a fecundos contactos con Gobiernos 
tan disimiles como el militar - progre
sista de Perú y el militar - gorila de Ar
gentina.

Pero de lo que se trataba y se tra
ta, es de atender la desigualdad del pro
ceso de 'desarrollo latinoamericano y sus 
contradicciones; de reconocer al enemi
go principal y su forma de operar —vía 
Brasil—, en los últimos tiempos; de 
unir todo 10 que sea posible contra ese 
enemigo, sin mengua de los principios y 
de los propios objetivos nacionales de 
cada proceso revolucionario.

ALLENDE Y EL CHE:
UNA MISMA CONSECUENCIA

La vida ha unido, para siempre, a es
tos dos gigantes de la Revolución Lati
noamericana, más allá de las tácticas di
ferentes y de los procedimientos de lu
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Salvador Allende con su uniforme de jefe supremo 
del ejército chileno.

cha distintos que protagonizaron.
Los dos, médicos que cambian su pro

fesión por la más grande de todas: la 
de revolucionarios; los dos, abrazan la 
causa del socialismo y luchan y mueren 
por ella, dejando una herencia, la más 
rica y fecunda de todas: por lo que 
lucharon, por lo que construyeron, poi  
lo que murieron.

Sin duda, y a partir de realidades dis
tintas, lucharon con tácticas diferentes y 
emplearon procedimientos de lucha tam 
bién diferentes.

Pero tuvieron un mismo objetivo es
tratégico: conquistar el poder para el 
pueblo y construir el socialismo. El Che 
lo logró en Cuba y fue derrotado en 
Bolivia. El Chicho, como con cariño lo 
llaman los chilenos que aún no pueden 
conformarse con su muerte, lo empezó a 
construir en su patria, respetando las le
yes del juego burgués hasta la última 
instancia pero poniendo sólidos punta

les para una nueva sociedad que el pue
blo, encabezado por su clase obrera, cons 
truirá, definitivamente, y por la que es
tad muriendo en estas horas cientos de 
compañeros.

Pero el traspié táctico de uno como 
el de otro, ni desmerece sus grandes 
aportes a la causa liberadora ni debilita 
aquellos irrenunciables objetivos estraté
gicos, ya invencibles en buena parte de 
la humanidad que construye o marcha 
hacia el socialismo. La lucha liberadora 
continúa, en uno como en otro lado, por 
nuevos procedimientos. Y avanzará inexo
rablemente.

Y el día en que en esta sufrida y 
sangrante América Latina podamos cons
truir y consolidar el socialismo, estos dos 
médicos y revolucionarios, soñadores y 
constructores del socialismo serán aún 
más que ahora reconocidos como gigan
tes del pensamiento y la acción revolu
cionaria de América Latina.


