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Se puede reconstruir, mediante trascendidos y versiones algunos de los pasos seguidos en el atentado que costó la vida al 
dirigente sindical José Ignacio Rucct El martes, según estas versiones, fue ocupada la finca vecina a la casa que usaba Rucci 
para dormir durante estos últimos meses. Es necesario aclarar que debido a las reiteradas amenazas cambiaba frecuentemente de 
domicilio y de itinerario de sus viajes. Es decir: alteraba la rutina permanentemente. En esta dirección (Avellaneda 2953) har® seis 
meses que se lo veía aparecer.

í

Así informó, extraoficialmente, el dia
rero (de la zona. En cuanto a la finca 
reciña, se dice que habría hasta ropa, 
comida (algunas pastillas de chócolate) 
que corroborarían esta versión. Recons
truyendo así el atentado, aparece eviden
te que quienes lo dispusieron estaban en 
condiciones de adelantarse a los movi
mientos del dirigente. Desde la finca ve
cina a la casa, entonces, es de donde se 
disparó, pero no sólo 'desde allí, como se 
supo según testigos presenciales.

OTRA VERSION
Por otra parte, según se comentó en 

las Inmediaciones del lugar del atentado, 
48 horas antes se hicieron presentes a 
la inmobiliaria que tiene a su cargo la 
venta de esta casa (2951) dos personas

2ue argumentaron interés en la compra 
el Inmueble. Pidieron los planos adu
ciendo que tenían que hacer reformas y 

aseguraron que montarían allí una escue
la de televisión. Se supone que así ave
riguaron que en la casa no había serenos.
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LA CASA
La finca de la calle Avellaneda, donde 

Iba Rucci es de construcción antigua; 
sería propiedad de su suegra, Olga C. de 
Parra. En su planta baja funcionaría un 
negocio, un taller de ropa para hombre. 
En la otra casa contigua a ésta, aparte 
de la ya mencionada en la crónica, se 
habría reducido a moradores para desde 
allí también tirar contra Rucci y su cus
todia, precisamente desde el garage de 
este domicilio. Esta versión fue posterior
mente desmentida.

ENFRENTE
En la vereda opuesta funciona un Ins

tituto Escuela Israelita. En su azotea 
se apostaron otros tiradores, como para 
completar un fuego cruzado que no per
mitiría ningún escape. Además, se piensa 
que el hecho de tirar desde distintos lu
gares serviría para distraer a la custodia. 
Como parece que efectivamente sucedió.

Lo más leído 
en Setiembre

sw

EL ATENTADO

Sobre el filo de las 13 horas apareció 
el Torino rojo que, manejado por Tito 
Muñoz, conducía a José Ignacio Rucci. 
Desde la escuela comienza una balacera 
(se habla de petardos) y la custodia re
pele la agresión, tirándose cuerpo a tie
rra y baleando, inclusive, el frente de la 
escuela (los tiradores estaban en la azo
tea). La custodia se abre y tira para la 
escuela. A todo esto, desde la finca con
tigua a la casa de Rucci, sigue el meca
nismo del atentado. En su primer piso 
hay dos ventanas. Sobre ellas un largo 
cartel avisando que la casa está en venta. 
Ese cartel, ahora se sabe, tenía un peque
ño agujero, de no más de 20 centíme
tros. Justo el espacio para una escopeta 

una mira. Un caño que apunta y los 
alazos. La custodia, que esta repeliendo 

la agresión de enfrente ve, con espanto 
y consternación que es herido José Ig
nacio. Cuatro balazos en la espalda y uno 
en el pecho. La muerte estaba cercana.

LA HUIDA
Desde la terraza se sigue disparando. 

La confusión ya es grande. Algunos ba
lazos (no se sabe si de la terraza o de 
la casa contigua )hieren a Tito Muñoz 
y a otro integrante de la custodia de 
apellido Rodríguez. Por su parte, los que 
participan en este atentado bajan a la 
calle y huyen. Se habla de cuatro de ellos 
huyendo hacia Nazca y tres en dirección 
a Argerich, las dos calles laterales al 
hecho. Los que llegan hasta Argerich son 
alzados por un Torino gris que los es
pera. Asi desaparecen. Desde la azotea, 
entretanto, se ha dejado de disparar. Los

APRENDA EN MESES UNA 
PROFESION INTERNACIONAL

ix» cursos más - completo» 
BULL e I.B M.
Dactilografía - Ingreso a Banoo 
Uceo - Radio - T.V.

DANTE 2» nía ■ TEL. 4122«

Peinados-Tintura-Depilación
YOLA - PEINADOS
19 de Abril 112 - Rosario 
Pedir hora - Telé!. 339

que participaron intentan una huida por 
los fondos. No es posible, entonces vuel
ven sobre sus pasos y ganan la calle. 
Disparan y comienzan a correr en di
rección a Nazca. Llegan a esta calle y 
—siempre según versiones de testigos- 
son alcanzados por un Peugeot que los 
esperaba, sobre la camisa blanca de uno 
de ellos se dibujaba una mancha roja. 
En- la calle quedaba Rucci, abatido. Su 
Torino presentaba numerosas huellas de 
balazos y en el baúl, lugar donde se alo
jaba la motorola que todos los coches 
de CGT poseen, no menos de 7 balazos 
indicaban que todo un circulo de plomo 
rodeó el lugar donde estaba el dirigente 
sindical.

La radio, por esta circunstancia, se ha
bía silenciado. Eran las 13 pasadas. Los 
Integrantes de la custodia, sobreponién
dose, trasladan el cuerpo del dirigente 
hasta la casa. Se organiza la ayuda para 
los heridos.

•
EL FINAL

’ X. - , ¿i’ . ii ; V «**-’**■'!'
Son las 13.28 del martes 25 de setiem

bre de 1974. Una ambulancia, ululando, 
abandona la casa de la calle Avellaneda 
1953. En su interior llevaba el cuerpo 
exánime del dirigente santafesino José 
Ignacio Rucci. Llegó lentamente a Osona 
y Boyacá. Allí está la comisaría 50. Has
ta allí llegan el Presidente Provisional, 
Raúl Lastlri, y el ministro Llambi para 
verlo. Declinan hacer cualquier tipo de 
comentarios. Los periodistas intentan una 
mirada, se les niega. Posteriormente se 
informa que el cuerpo es llevado a la 
Morgue Judicial, en la calle Viamonte. 
Son las 14.26. Todo ha concluido.

VERSION POLICIAI
En la versión policial sobre este suceso 

se consigna que en la finca de la calle 
Avellaneda 2927 aparecieron varios jóve
nes que ya otras veces hablan aparecido, 
para tratar la compra de un departa
mento. En esta oportunidad le dijeron 
que no se asustase a la señora Magdale
na Meri Villa de Coldre y ocuparon el 
departamento, atándola. Desde una ven
tana a la calle "de ese domicilio, consigna 
la versión policial que se disparó contra 
el dirigente sindical. El horario que de
clara este informe es el de las 12.05. El 
primer disparo con una escopeta marca. 
Itaka, que le Interesa la garganta y el 
hombro, Rucci quiere darse vuelta y en
trar nuevamente en su domicilio cuando 
se le dispara nuevamente, esta Vez con 
una pistola FAL, otros dos disparos que 
le penetran en la espalda.

Simultáneamente, consigna esta ver
sión policial, se abre fuego desde la azo
tea de la escuela cercana, asimismo desdé 
el local de venta de automóviles también 
cercano. Cae herido*el chofer Abraham 
Muñoz (Tito) y Ramón Rocha. El pri
mero está muy grave, en el Hospital Al- 
varez, y el otro en el sanatorio de la 
UOM.

Asimismo se informó que en Emilio 
Lamarca y Venancio Flores se encontró 
un Peugeot 504 B 927.846 y un Fiat 1600 
B 953:048. En su interior municiones y 
granadas de mano. Se supone que tienen 
que ver con el atentado q Rucci por lo 
que se dio parte a la Policía Federal, *
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Veinticuatro horas después del asesinato de 
Rucci se produce la muerte de un joven pe
ronista. Enrique Grimberg, fue la victima. Per 
tenecía al sector sindical de la JP de Salta, 
un bastión del justicialismo radical. La Casa 
de gobierno de la Provincia de Salta estaba 
tiambién en manos derechistas. Cuatro hombres 
armados consumaron el atentado baleando en 
su propia casa al militante de la JP. En otros 
lugares, incluso Córdoba, se avecinaban en
frentamientos entre sectores del peronismo.

Todos estos hechos apuntan decididamente 
a un debilitamiento del Movimiento Nacional 
En momentos en que más que nunca se ne-

NO
ES
LUCHA
SOCIAL
Ninguna discrepancia sobre orien

taciones sindicales puede justificar 
el asesinato como norma para eli
minar a los dirigentes representa
tivos de una tendencia obrera.

Al enfiitir una opinión francamen
te condenatoria de la muerte de 
José Rucci, no lo hacemos sola
mente en nombre de una concep
ción «de la lucha social, que recha
za la línea de acción basada en el 
atentado personal, condenada por 
la historia. Es la acción organiza
da y consciente de la clase obrera 
la que está ahriendo los caminos de 
la revolución.

También condenamos el asesina
to porque introduce factores de dis
gregación, de odio, de enfrentamien
tos terribles y de división insalva
ble dentro de la propia clase.

En la formulación de este juicio 
no gravita por cierto, una opinión 
favorable a ía corriente sindical re
presentada por Rucci en la direc
ción de la CGT argentina.

Condenamos el asesinato en nom
bre de un concepto básico de la lu
cha social y política y convencidos, 
además, de oue el hecho conspira 
contra la organizac'ón y la acción 
clasista de los trabajadores argen
tinos tan necesaria en este período 
decisivo de la historia del país.

cerita calma y unidad férrea para enfrentar 
el cerco del imperio y golpear definitivamen
te a la oligarquía argentina, estos hechos, es
tán provocando la confusión y la desatención 
(je los problemas principales del país hermano.

Grimberg era dirigente de organización de 
la JP era nadre de dos hüos de siete y dos 
años. Recibió cuatro balazos en el pecho dis
parados por desconocidos en su casa del barrio 
do Turto Urquiza, en el noreste de la ciudad. 

E1 hecho se produjo en momentos en que 
se iniciaba el sepelio de Tose Rucci y en mo
mentos en oue 500 hombres ocupaban la ca
sa de pobieruo de Salta.

Sé que Estoy
“Sé que estoy sentenciado”. Las 

proféticas palabras de José Igna
cio Rucci, que tuvieron trágica 
confirmación, habían sido pronun
ciadas no hace mucho tiempo 
mientras entraba en una etapa 
de transición conductiva cuya cul 
minación se dio en las elecciones 
del domingo último. El desapare
cido secretario general de la CGT 
era un “hombre jugado”. Sabía de 
qué lado estaba y cómo debía ac
tuar en el convulsionado panora
ma político gremial argentino. El 
del martes ha salo el atentado 
deiinitivo, el que le arrebató la 
vida, luego de una serie de in
tentos contra su existencia que no 
tuvieron concreción y, en muchos 
pese a haberse producido. Uno de 
esos episodios se produjo en la 
madrugada del 19 de marzo de 
1971, en ocasión de un plenario en 
la CGT. A su término, Rucci via
jó por mío vivios ¡particulares a 
San Nicolás y poco después se tu
vo la veiSión de que “desconoci
dos se habrían propuesto liquidar 
a Rucci”. Sin embargo, luego de 
febriles averiguaciones, se supo 
que el titular de la CGT se halla
ba a. salvo en casa de unos fami
liares, en San Nicolás. ¿Hubo real 
mente un atentado? Nunca se su
po.

De mayor repercusión fue el su
ceso acaecido en la noche del 1? 
de febrero de 1972. José Rucci pro
tagonizó lo que la crónica calificó 
como “extraño incidente”, ocurri
do en la calle Cangallo al 1500.

Eran las 21 y 30 cuando Rucci y 
cuatro guardaespaldas salieron del 
local de la UOM, situado al 1435 
de la calle citada, ascendiendo a 
Un automóvil que los aguardaba. 
Fue entonces que un Valiant IV, 
que estaba ocupado por tres per
sonas jóvenes, resultó sospechoso a 
los custodios del gremialista, los 
que, descendiendo de una están-, 
ciera que iba delante del auto de 
éste, ■'bligaron, armas en mano, a 
bajarse a los ocupantes del Va- 
liant. Uno de los jóvenes huyó a 
la carrera y José Rucci, o uno de 
sus acompañantes, efectuó un dis
paro presuntamente al aire con 
una escopeta de caño recortado. 
La ulterior intervención de la po
licía provocó el desacato del titu
lar de la CGT, yendo todos dete
nidos. Empero, salieron poco des
pués en libertad, y el episodio 
quedó en la duda.

El 20 de junio del año pasado, 
Rucci pronunció la frase que men
cionamos al comienzo de esta cró
nica. Fue después de que en di
versos medios de difusión se re
cibieran amenazas contra la vida 
del gremialista, formuladas pre
suntamente por miembros del au
todenominado Ejército Revolucio
nario del pueblo. Empero, Rucci, 
restó importancia al episodio. “Sé 
que estoy sentenciado”, dijo.

Trece de febrero de 1973. En 
Chivilcoy, luego de un acto del 
FREJULI, fue muerto en un acci
dente ei chofer del automóvil de 
Rucci. Al finalizar el mitin, reali

zado en el teatro Español, sobre 
la Av. Suárez, un grupo de jóve
nes, disconformes con la actua
ción gremial y política del secre
tario general de la CGT lo incre
paron, produciéndose un fuerte in
tercambio de insultos. Aparente
mente varios guardaespaldas del 
gremialista agredieron a los más 
exaltados, generándose así una 
violenta pelea con palos y piedras, 
escuchándose seguidamente dispa
ros de armas de fuego. Una bala 
atravesando el parabrisas del au
tomóvil que transportaba a Ruc
ci, alcanzó mortalmente a su cho
fer, ouien falleció poco después.

El 18 de julio de este año ,a ca
si un mes de los sangrientos su
cesos de Ezeiza. una solicitada fir 
mada por las organizaciones ar- | 
madas FAR y Montoneros, acusa
ba a Rucci de “poner sus matones 
al servic’o de la masacre de Ezei
za”, evidenciándose así, una vez 
más, el tenso clima de amenazas 
que existía en torno a su persona.,

Meses después, el 11 del corrien
te se produjo la penúltimaluz ro
ja para la vida del gremialista.
La versión, pues de eso no pasó, 
decía que se había atentado con
tra Rucci La CGT, como en otras 
onortunidades, desmintió la espe
cie afirmando que “Ruóci se en
cuentra en la sede de Azopardo 
atendiendo normalmente los asun
tos internos de la ent’dad”.

Trece'días más tarde la senten
cia a que aludía Rucdi tendría 
drástico cumplimiento.
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h VENTILADOR

Lo que no 
se dice

• Que el aumento de un 15% de, 
cuotas y tickets de las mutua

listas, no satisface a nadie.
• Que los socios ven, asi, un nue

vo e incesante incremento del 
costo de la asistencia médica priva- 

• da, que, como siempre, recae sobre 
sus espaldas, a pesar de que el cui
dado de la salud deeb ser de res
ponsabilidad del Estado.
• Que las propias mutualistas re

sisten el aumento, porque no le
soluciona sus fabulosos déficit ac
tuales, que suman cientos de mi
llones 'de pesos, y le precipita la no 
menos incesante y creciente borrati- 
na de socios.
• Que a este panorama oscuro debe

mos sumar el de la asistencia pú
blica, aun más sombrío a pesar que, 
en el discurso presidencial al asumir 
el gobierno, el tema del seguro na
cional de salud fue planteado como
prioritario.
• Que si bien se confirma los au- 

• mentos de las asignaciones fa
miliares (sector privado), este servi
cio está al borde de la crisis, por la 
nefasta política oficial en la materia 
y las regalías pro patronales de los
últimos tiempos.

I

técnicos
EN los últimos días trascendieron 

cifras porcentuales de los técni
cos que emigran el país y son real
mente alarmantes. En momentos en 
que los recursos científicos y tec
nológicos humanos se valorizan en 
todo el mundo como factor principal 
del desarrollo económico, el Uruguay 
se da el lujo de perder un contin
gente que procura horizontes más 
promisorios. Analizando el problema 
solamente desde el punto de vista 
económico hay que tener en cuenta 
las afirmaciones del entonces Rec
tor de la Universidad.

Según el prestigioso dirigente uni
versitario, los egresaros de Medicina, 
Ingeniería y Odontología cuestan 15 
mil dólares, casi 15 millones de pe
sos, mientras que los de Agronomía 
y Química pasan los 40 millones de 
pesos.

Lo que quiere decir que los 3 000 
egresados emigrados de América 
tina hacia los Estados Unidos (ci
fra calculada en el período 1960-65), 
equivalen a más de 45 millones de 
dólares. En el mismo período la ayu
da. que brindaron los EE.UU. hacia- 
el 'continente latinoamericano (BID, 
BIRDF, Alianza para el Progreso, 
Eixinbank y otros) ascendió a la 
cantidad de 51 millones de dólares.

No tenemos cifras más recientes, 
pero todo hace suponer que la ten-,, 
dencia es cada vez más desfavorable 
porque la emigración es mayor.

A esta situación se le agrega urf 
fenómeno agravado en las últimas 
semanas. Los técnicos medios y obre
ros especializados forman la mayoría 
de los uruguayos que hacen la cola 
del pasaporte.

Esto no lo arregla ni San Miguel.

En la soleada tarde del pasado 
domingo, no todo fue luminoso. El 
discurso del General Luis A. Forteza 
nada menos que Director del Institu
to Militar de Estudios Superiores, 
trajo algunos nubarrones. Entre otras 
cosas dijo algunas que, hasta la fe
cha, nadie había dicho. Y sino, vea
mos: “En las actuales circunstancias, 
somos conscientes de la actitud adop 
tada y felices en apoyar al Sr. Pre
sidente de la República, en la obra 
común de salvar a nuestra patria 
encauzándola hacia el estilo nacio
nal, del que nunca debió apartarse, 
contando en el beneplácito impres
cindible y reconfortante de la tota
lidad de los orientales, salvo una ín
fima minoría descarriada, que no 
merece vivir en este país de. la li
bertad, la justicia, y denormales me
dios de subsistencia, condiciones es
tas que muy pocas naciones tienen 
la felicidad de sustentar en la ac

Si bien muchos pensarán que a "Gua 
temara, Guatepeor” la verdad es que es
te- ir y venir de funcionarios diplomá
ticos norteamericanos merece la aten-

z ción de todos.
Ayer, en la refinada sección “Vida So

cial” de “La Mañana”, se registra la po
pular despedida que se le tributa a 
Fiank Ortiz y señora, el Consejero de la 
Embajada de Estados Unidos “que tan
tas simpatías han conquistado en el am 
biente diplomático y mundano”, al de
cir del matutino terrista. Es interesante 
transcribirie ia nómina de orientales de 
pueblo que le han tributado cálido y 
desinteresado homenaje:

“En su residencia de Colón les ofre
cieron un cocktail Daniel Romay Salvo, 
y Sra., Margarita Etchechury, con una 
cena, los despedirán en su casa de Bvar. 
Artigas, Eduardo Gattás y Sra., Merce
des Jaureguy.

El Dr. Juan José Piaggio Victorica y 
Sra., los despedirán, con un cocktail en 
su residencia de Carrasco.

Wolfgang Bergengruen y Sra. Vera He 
11er, conjuntamente con Ignacio Risso 
Suárez y Sra. Raquel Descaizi, les darán 
un cocktail en el apartamento de los 

7 primeros, en Pocitos.

De muy mal carácter, masticando ca
si las palabras, que salían de una boca 
desdibujada, Acosta Arteta, ex inten
dente de Malsonado, afirmaba el mar
tes a los periodistas que la medida adop 
tada por el Poder Ejecutivo, separándó- 
lo del cargo, se debía a la .“sucia cam
paña que la prensa realizó contra mi”.
El Oriental, justamente, en su anterior 
edición se ocupó largamente de la ges
tión de este jerarca comunal, acusado, 
de manejar “su” intendencia a su an
tojo, realizando infinidad de maniobras, 
algunas calificadas como “delictivas”, que 
sin embargo no determinaron ninguna

No todo fue luminoso
tualidad”... “Democracia y marxis
mo son incompatibles. Su elimina
ción es imprescindible, para la con
vivencia en paz y progreso. Su ac
ción destructora ha alcanzado nive
les de verdadero peligro, entronizán 
dose abiertamente en la enseñanza, 
en los sindicatos, en la Administra
ción pública y privada, así como en 
la propia Iglesia, violando en ésta, 
los deberes y derechos que el Estado 
ha otorgado a los diversos cultos”. 
“No puedo dejar de expresar, para 
que no se tenga dudas, de que la 
apertura política llegará y el pue
blo elegirá sus representantes en el 
Gobierno. Porque lo sentimos; por
que lo deseamos. Las condiciones que 
lo determinan son de fundamental 
importancia: prosperidad económica, 
encauzamiento seguro y positivo del 
régimen republicano y democrático, 
fe y confianza en los hombres que 
reprgspntarán a los partidos Tradi-

Ives ’ Pinet y Sra., Rosalía Belo He
rrera les darán un cocktail en su casa de 
Carrasco.

O.ga Bonasso de Pereira ofreció un al 
muerzo a la dama que parte, que congre
gó a un grupo íntimo de amistades de la 
agasajada.

Pero el que viene, es nada menos que 
Siracusa muy conocido en diversos paí
ses latinoamericanos. Tiene muchos co
nocimientos y experiencias. A veces tan 
superlativos, que el Gobierno de Perú 
lo prefiere lejos. El hombre vino, con 
suficiente distancia del 27 de junio, pa
ra evitar equívocos e interpretaciones 
malintencionadas .

Un curioso periodista le preguntó, lue
go de presentar credenciales, si conocía 
la situación uruguaya de entonces. En 
su indisimulado español agringado, el 
hábil diplomático hizo alarde de su re
conocida capacidad de maniobra.

Preferimos pensar que el hombre, aho 
ra, mire allende el Plata. Mr. Braden 
una vez estuvo en Buenos Aires, activí
simo, al punto que la elección de en
tonces se hizo bajo la consigna Perón 
O Braden.

La experiencia aconseja no acercarse 
tanto. Pero lps orientales podremos le
vantar nuestra propia diyuntiva.

medida de carácter judicial. Luego se 
pudo establecer el motivo: el Juez Le
trado de Maldonado era dé los “ami
gos’’ del ex intendente, quien le habla 
asignado para su uso personal, además 
de otras prerrogativas, vales por cien
tos de litros de nafta a consumir men
sualmente.

Una estruendosa denuncia sobre esta 
“relación” motivó ‘la intervención de la 
Suprema Corte de Justicia, quien envió 
al lugar a un sumariante. Ahora el 
Poder Ejecutivo, a muchos meses de ini
ciada la última investigación, resolvió in 
tervenir en el asunto. Acosta Arteta, pe 
se a todo, solo está enojado.

ciónales, en una etapa de superiores 
y renovadas realizaciones”. Con es
tas afirmaciones, muchas cosas que
daron oscuras. El propio Ministro del 
Interior —tantas veces claro y ex
presivo— se vio en figurillas para 
responder preguntas de los periodis
tas en torno a este discurso. Si qui
so distinguirse aportando alguna luz, 
no logró sacarnos de la penumbra.

DF. LAS MUJERES 
SOCIALISTAS

Hemos recibido una extensa de
claración de la Brigada de Mujeres 
Socialistas en relación al derroca
miento del gobierno constitucional 
de Chile. Esta declaración ha sido 
enviada a la viuda de Salvador Allen
de, a la Federación Democrática de 
Mujeres y a todas las demás orga
nizaciones fraternales como muestra 
de la. solidaridad de las mujeres so
cialistas con el pueblo chileno.

MEDICOS: 
Homenaje 
a Allende

El Sindicato Médico del Uruguay 
ha rendido homenaje a Salvador 
Allende, el miércoles de la pasada 
semana. -

En el salón de actos, que no pudo 
dar cabida a la concurrencia de mé
dicos, estudiantes y pueblo en ge
neral, se desarrolló la conmovedora 
ceremonia.

El orador fue el Decano de la Fa- 
cu’tad de Medicina, Profesor Pablo 
Carlevaro quien, en un discurso elo
cuente y documentado, hizo un estu
dio de la prominente personalidad 
de Allende, como médico, como mi
litante revolucionario y como gober- 

' nante.
Terminado el discurso del decano 

Carlevaro que fue largamente aplau
dido, el Presidente del Sindicato 
Médico, D-. Chillo, ante t» concurren
cia puesta de ole, proced’ó a descu
brí la placa en la que ha quedado 
grabado el homenaje de los médicos 
uruguayos, v en ia que se lee:

SALVADOR ALLENDE 
Fé’oe de América Nueva 
11 de Setiemb’e de 1973

’"nenute del Comité Ejecutivo del 
Sindicato Médico del Uruguay

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

LO VISITARA UN AMIGO DEL SEMANARIO.

■/*
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FUENTES DE 
TRABAJO

Como consecuencia de la prospe
ridad que experimenta el país, sur
gen nuevas fuentes de trabajo. Así 
ocurre con los “coleros”. La profe
sión de “colero” viene de cola, ea 
decir gente que vive de la cola. Pe
ro no de cualquier cola, sino de aque
llas que hay que hacer para conse
guir alimentos, realizar trámites en 
las oficinas públicas ,etc. Quien 
quiere trabajar de colero —por ej. 
en la tramtiación de pasaporte- 
va un día antes y se sienta con su 
banquito a guardar un lugar; al otre 
dia cuando los números no alcan
zan para toda la gente que quiere 
sacar su pasaporte (seguramente pa
ra irse a pasear y a gastar sus 
ahorros en Europa), esta persona 
vende su lugar en 5.000. Claro está, 
no todas las colas valen lo mismo,

"Nos van 
convenciendo”
Después de comentar las condi

ciones para la negociación de la 
lana fijadas por el gobierno, el Dr. 
Eduardo J. Corso en su artículo pu
blicado en “El país’* de fecha 25 
de setiembre afirma: “A esta altura 
de la vida hemos renunciado averi
guar si tal o cual norma encuadra 
en el ordenamiento jurídico.. Los 
hechos nos van convenciendo que el 
Derecho puede ser hechura del que 
tiene el poaer físico o el económico”.

El imperio y 
su F. NI. I.

"Debemos ser conscientes que para tras
formar al Uruguay nuestra fuerza fun
damental depende de nuestra capacidad 
de autodeterminación.

“Una autodeterminación que no es si
nónimo de autarquía, sino de poder de
cidir, es decir que se liga con el pleno 
ejercicio de nuestra soberanía. En ese 
sentido, nuestro concepto de soberanía 
no está atado solamente a una visión 
de cuidado de fronteras, ni custodia de 
aguas territoriales. En el mundo con
temporáneo y en estas latitudes de nues
tra América Latina, la soberanía se hipo
teca más intensamente dejando lunoio- 
nar un capitai extranjero mouopoiizaüor 
de industrias, bancos y divisas, permi
tiendo que nuestra tierra quede en pró- 
pieda'd de extranjeros y auhi. iéndose a 
la política económica delineada por si 
Fondo Monetario Internacional. Nuestra 
realización como nación realmente inde
pendiente comienz/ por tener conciencia 
de esos fenómenos imperialistas y de la 
necesidad de su eliminación”. (Secegni)
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gn estos días la propaganda ideológica que respon
de a las directivas gubernamentales, se ha in

tensificado. En cambio se han producido varios he
chos gravemente limitativos de las posibilidades de
la oposición.

Ante esa creciente desigualdad nos hemos formu
lado una pregunta que podría encontrar una res
puesta en el discurso pronunciado, en el homenaje 
a Artigas, por el Director del Instituto Militar de 
Estudios Superiores, General Luis A. Forteza.

Es una pregunta que tenemos el deber de hacer
nos todos, especialmente los que nos sentimos con 
una cuota de responsabilidad en la marcha del pro
ceso político uruguayo. Es esta: esa linea de con
ducta gubernamental representada por la discrimi
nación en materia de libertad de pensamiento, ¿res
ponde a una concepción sobre formas estables de 
gobierno? >

Sabemos bien que las respuestas a este tipo de 
preguntas acerca de las ideas y los propósitos de 
lo gobernantes surgen también de los hechos, de 
las situaciones económicas, sociales y-políticas que 
los propios gobernantes crean o que los crea la vida 
real en la que están inmersos.

Las respuestas dadas explícitamente por los hom
bres o dadas por los hechos valen, pues, como defi
nición ideológica de los dirigentes que hablan y 
como expresión de las realidades, los intereses, y 
las contradicciones en cuyo seno están actuando.

Por ejemplo: recientemente el gobierno ha dado 
una respuesta en cuanto a orientaciones fundamen
tales. La ha dado con palabras y se propone darla 
con hechos.

£n San Miguel definió las bases de un plan eco
nómico sobré cuyas orientaciones nos hemos 

pronunciado, estimándolas como seriamente perju
diciales para el porvenir del país, tanto en lo fefe- 
rente a la línea de la privatización como a Ja ín
dole de las garantías a las inversiones extranjeras.

En cuanto a las materias y a las “pautas” tra
tadas y resueltas en San Miguel, todos sabemos 
ahora a qué atenernos. Lo saben la derecha com
placida, el centro, la izquierda. Podemos apreciar 
cuáles son los intereses en juego, las contradiccio
nes de algunos de esos intereses, podemos ver a 
quienes va a beneficiar el plap ,etc.

En cuanto a los propósitos políticos propiamente 
dichos —de los que es índice importante (no ha
blamos de otros) la diferencia entre la amplitud 
sin límites de la difusión de las ideas del gobierno 
y las limitaciones o prohibiciones de las de la opo
sición— pensamos que el país necesita una respues
ta clara a la pregunta que más arriba formulamos.

El discurso del General Forteza, ¿equivale a una 
respuesta anticipada a una interrogante que no ha

bíamos llegado a formular públicamente? ¿Respon
den a una posición del gobierno las tajantes anti
nomias e incompatibilidades ideológicas sociales, fi
losóficas y políticas proclamadas por el orador?

¿Está en los planes gubernativos la “extirpación” 
de un enemigo infiltrado hasta en “la propia igle
sia”?

¿Responde a los propósitos del gobierno la afir
mación de que “la apertura política mará”, pero 
con condiciones, una de las cuales que haya 
“prosperidad económica” y otra “fe y confianza eb 
los hombres que representarán a los partidos tra
dicionales en una etapa de superiores y renovadas 
realizaciones”?

Hay partidos y organizaciones políticas qué exa
minan a fondo la situación, saben bien en qué 

están unos y otros, lo que puede venir y tienen cla
ras las líneas básicas de su conducta presente y 
futura.

Pero no nos equivocamos si decimos que hay 
importantes sectores ciudadanos' algunos tradicio
nalmente vinculados a los círculos gubernativos, 
que están en actitud de interrogación y de expec
tativa. Se preguntan qué es lo que vendrá. La in
seguridad económica se acompaña de una inseguri
dad política, en el sentido amplio del término, que 
no surge de las incertidrumbres, que podríamos lla
mar “clásicas”, por ejemplo sobre la suerte electo
ral de tal partido o tal agrupación o tal caudillo. 
Es una incertidumbre, en muchos casi'z angustian
te, sobre la suerte del núcleo social en el que se 
está integrado, subre la forma en que van & inci
dir en sectores, familias e individúes, ám-siones que 
comprometen la forma de vida de todos y en cuya 
elaboración no se participa.

Cobra, una vez más, el carácter de ley inmuta
ble la concepción política sobre la que' tantas ve
ces hemos insistido: no hay construcción social 

duradera si no está asentada en la participación real 
y en la decisión mayoritaria del pueblo ,en la con
sulta popular.

En uno de sus discursos, hace poco más de un 
año. dijo el general Seregni refiriéndose a la si
tuación que ya enfrentaba el país: “salvar a la pa
tria no es tarea para iluminados o visionarios ;es 
traba ;o para todo un pueblo”.

Para realizado el pueblo debe tener la seguridad 
de sus libertades y derechos fundamentales .entre 
ellos el de oue todos puedan informar de cuál es 
su pensamiento ante los problemas colectivos y de
fenderlo sin represiones ni prohibiciones.

Sin respeto por esos derechos y libertades no 
puede haber consulta popular auténtica y sin con
sulta nonular. la pregonada organización democrá
tica del Estado, no existe.

-o"



Comentario sindical

Un nuevo 
plebiscito

||N costoso aparato de propaganda oficial y oficlo- 
** sa se ha puesto en funcionamiento en torno a la 

inscripción de los sindicatos en el nuevo Registro
creado por la reglamentación sindical.

Aleccionados por el aplastante, resultado de las elec
ciones universitarias, los ultraderechistas se han de
sesperado, temerosos de que la formación de nuevos 
sindicatos, de acuerdo al decreto 622, y sus elecciones 
inmediatas, se conviertan en un rotundo plebiscito 
contra ellos, contra el régimen.

Tanto en la prensa oral y escrita como en la tele
visión, hay una obsesiva preocupación ultraderechista: 
que la afiliación no es obligatoria (nunca lo fue y a 
nadie se le obliga a sindicalizarse) y que se puede 
constituir varios sindicatos (la oficializada práctica 
divisionista, de vieja data, “made in USA".

A esta preocupación, hay que sumar las trabas im
puestas a la sindicalización so pretexto de hacerla 
libre y las amenazas con que acompañan la macha
cona propaganda.

Si los dos grandes objetivos del mentado decreto 
fueron destruir las organizaciones sindicales clasistas, 
independientes de patrones y del Estado burgués, y 
trabar sus formas de lucha, especialmente la huelga 
y las ocupaciones, es de responsabilidad nuestra, del 
auténtico movimiento obrero y popular, destruir uno 
a uno dichos designios.

AHORA se trata de afrontar, con firmeza y disci-
** plina, el desa* - ’ del primer objetivo. Re vertir

lo. Convertir la ue afiliación y constitución de 
sindicatos primen- y las electórales después, en una 
victoriosa lucha de afirmación del sindicalismo cla
sista, base de las trascendentes luchas inmediatas y 
futuras.

Hay que demostrar, a los ojos de todo nuestro pue
blo, que la inmensa mayoría ratifica sus viejas orga
nizaciones sindicales, que está dispuesta a continuar, 
en las nuevas condiciones, Una lucha indestructible 
•como lo son los propios sindicatos.

Como organizaciones primarias de los trabajadores, 
como expresión de su lucha económica, los sindicatos 
nacieron para servir los intereses inmediatos de las 
grandes masas, para luchar por sus reivindicaciones 
económico - sociales en las perspectivas de la libera
ción nacional y social.

Mientras existan dichas reivindicaciones —y la ac
tual crisis las hace más apremiantes—, los sindicatos 
existirán y lucharán, comu ir;ata el presente, por más 
reglamentaciones ue se impongan y más amenazas 
que se hagan.

Una masiva afiliación a los sindicatos clasistas y 
una próxima y aplastante Victoria electoral están en 
la mira y en las posibilidades de nuestro movimiento 
obrero.

tlhos le “ponen el hombro al Uruguay”, robándole 
y Saciándole, corno los Gari y Cía. Otros, los demás, 
desarrollando la lucha liberadora. Y, en este plano 
fle la actual lucha obrera, los trabajadores se Jo pon
drán, consolidando y ensanchando sus sindicatos y 
sus mejores orientaciones de clase.

VICTORIA EJEMPLAR
PSTA vez han sido ios trabajadores-de NERVION 
“ los encargados de demostrar quqe contra la uni

dad y decisión de los obreros nada pueden los in
tentos reaccionarios de la oligarquía y quienes les 
apoyan.

Luego de los decretos del 4 de julio, la patronal 
desconoció a la organización sindical y comenzó 
a viciar los acuerdos laborales, no respetando la 
antigüedadedad ni las listas de disDoníbilidad pa
ra las changas, más tarde se negaron el permiso 
para la realización de Asambleas y cuando los tra
bajadores resolvieron,, pese a todo reunirse, las de
nuncias de los empresarios culminaron con la 
prisión de los dirigentes sindicales.

Pero la reacción de los trabajadores no se hizo 
esperar, por unanimidad exigieron el reconoci
miento del sindicato, ios changadores se negarorf 
a trabajar mientras no se aplicaran los conve
nios y el resto del personal decidió no hacer horas 
extras, y apoyar a los huelguistas con víveres, etc.

Por fin la empresa “decidió” dialogar; recono
ció a la UNTMRA y al Comité de Base y mani
festó que respetaría los acuerdos existentes.

Con la libertad de los dirigentes y su reposición 
al trab'jo, quedó sellada una victoria auténtica 
de la unidad proletaria.

LOS DESPIDOS
EN HIPERTEX

‘ Con el despido- de 7 obreros calificados, casi todos militantes y dirigentes de la organización 
sindical, la patronal de Hipertex, liderada por David Kaplan, completó una etapa fundamental 
de la escalada represiva iniciada en julio al amparo de las disposiciones gubernamentales, con 
la finalidad de desarticular la organización gremial de sus obreros, para luego arrebatarnos las 
conquistas logradas en años de lucha”.
Con estas palab.as, Raúl Rodríguez, pro secreta

rio de la Comisión de Fábric. oe Hiperiex (COT), 
nos informa sobre la grave situación creada en esa 
textil, como consecuencia de la represión patronal.

LA “ESCALADA” COMENZO EN JULIO,
CON AVAL “LEGAL”

El primer despido fue decretado por Kaplan, am
parándose en el comunicado del 4 de julio, pocos 
días después de la promulgación del mismo. Los 
ti abajado: es realizaron infructuosas gestiones ante 
los organismos de gobierno y ante las autoridades 
militares quienes manifestaron, sin embargo, su aprc 
bación a la medida de Hipertex, aduciendo que la 
empresa actuaba en uso de sus ‘‘legítimos derechos”.

El lunes 10 del corriente se produjo un nuevo 
despido, y otro más el miércoles 12. Dos días más 
tarde, la patronal anunció la cesantía de 7 ope-

Temen laborales

Obligaciones y prohibiciones
CI las facultades o derechos de los sindicatos no 
® son ni muy numerosos ni muy importantes según 

el Decreto de Reglamentación Sindical, en cambio lo 
son las obligaciones y prohibiciones que dicho texto 
establece.

En efecto, ante todo corresponde señalar que el in- 
2’ del art. 1? dispone que la finalidad específica de 
los sindicatos “consiste en la defensa del interés pro
fesional del gremio respectivo, contribuyendo al de
sarrollo de la economía nacional y al progreso y bie
nestar de la comunidad, conforme a las exigencias de 
la> iusticia social'*

Esta disposición en cuanto limita las finalidades de 
los sindicatos a los exclusivos intereses profesionales, 
debe relacionarse con la prohibición —que entre otros 
establece el art. 17— de intervenir en cuestiones polí
ticas, lo cual no sólo —como veremos— contradice 
toda la tradición del movimiento sindical, sino que 
además supone establecer una distinción entre lo pro
fesional y lo político que muchas veces es imposible 
efectuar.

Pero antes de examinar las prohibiciones, corres
ponde referimos a las obligaciones 'de los sindicatos 
que están establecidos en el art. 16.

Esta norma señala, en primer término, la obligación 
de "suministrar los informes estadísticos y los rela
cionados con la profesión que les solicite la autoridad 
pública”; y en segundo lugar, deben “comunicar al 
Registro, dentro de los diez dias subsiguientes a la 
elección respectiva, todo cambio operado en sus auto
ridades y dar los nombres, profesión u oficio y 'domi
cilio de los nuevos dirigentes”.

Independientemente de estas dos obligaciones ge
néricas, al referirse el Decreto a la facultad de los 
sindicatos de formar federaciones o confederaciones 
nacionales, los arts. 23 y 24 regulan minuciosamente 
las obligaciones de dichas entidades en forma seme
jante a las establecidas para la constitución de los 
sindicatos.

En cuanto a las prohibiciones, el art. 17 dispone que 
“queda especialmente prohibido a los sindicatos”:

a) “Intervenir directamente o indirectamente en 
cuestiones políticas y religiosas; o en actividades 
contrarias a nuestro sistema democrático repu- 
biccano”.

Respecto a la prohibición de intervenir en cuestio
nes políticas, corresponde señalar un triple orden de 
objeciones, a saber:

En primer lugar, el sindicalismo desde sus orígenes 
Riempre tuvo una finalidad de carácter político en el 
más amplio y elevado sentido de la expresión, desde 
el momento que su acción no se limitó a la conquista 
de las reivindicaciones económicas inmediatas de la 
clase trabajadora; sino que cuestionó la organización 
económica capitalista y propugnó por la abolición del 
sistema de propiedad privada de los medios de pro
ducción y de la explotación del. trabajo humano en 
beneficio del empresario capitalista, procurando el es
tablecimiento de una sociedad sin clases donde no 
reinara la opresión y la injusticia social, como medio 
•de liberación del ser humano.

En segundo lugar, la creciente intervención del Es
tado en la vida económica a través de la política de 
economía dirigida que se manifiesta en el presente 
siglo, aún en los países de estructura económica capi
talista, y la aparición de empresas industriales y co
merciales estatales, apareja como consecuencia inevi
table que las cuestiones que aparentemente presentan 
un interés exclusivamente profesional, como, por ej.. 
todo lo referente-al salario, se vinculen estrechamente 
con la política económica del Gobierno, por lo que

rarios más, cuidándose de seleccionar entre ellos, 
a los más capaces dirigentes gremiales.

RESISTIR UNIDOS Y ORGANIZADOS
"La actitud de la empresa está de acuerdo con 

la forma en que ha encargado siempre Jas rela
ciones con sus obreros, —continúa Raúl Rodrí
guez— tratando de violar los convenios de produc
tividad y manteniendo los más bajos niveles sala- 

posibles, a pesar de que el monopolio de la
fabricación de tejido de punto sintético permite ob
tener a Hipertex ganancias fabulosas en la comer
cialización. Lo que se busca es allanar el camino 
para atropellar nuestros derechos y nuestras con
quistas, pero los trabajadores, que tenemos clara 
conciencia de esto, mantendremos a toda costa 
nuestra unidad y nuestro sindicato y cerraremos el 
paso a la patronal y sus pretensiones de implantar 
conceptos amarillos y anticlasistas en Hipertex”.

por Rubén N. Caggiani

resulta imposible un planteo exclusivamente profesio
nal del tema sin referencia a la política salarial orien
tada o dirigida por el propio Gobierno.
. Pero además, la consideración de un problema par
ticular que afecte a un sector de la clase trabajadora, 
pomo podría ser, por ej., el de la desocupación, no 
puede ser resuelto en forma parcial sin que a su vez 
se cuestione la política general del Gobierno en ma
teria de empleo y creación de nuevas fuentes de tra
bajo, de forma tal que todo enfoque parcial de un 
tema se vincula inmediatamente con una solución 
global, que implica determinadas orientaciones polí
ticas que hacen referencia a modificaciones 'de la es
tructura económica general, lo que supone un planteo 
político del asuntó. •

Finalmente, refiriéndose concretamente a este as
pecto de la cuestión, la propia Organización Interna
cional del Trabajo adoptó una resolución en el año 

952 sobre la independencia del movimiento sindical,
n la cual no se descartan los objetivos políticos de. 

los sindicatos, e incluso sus posibles vinculaciones con 
determinados partidos políticos, aunque precisó que 
“estas relaciones o. esta acción política nó deben de 
ser «de tal naturaleza que comprometan la continuidad 
del movimiento sindical o de sus funciones sociales y 
económicas, cualquiera que sean los cambios políticos 
que puedan sobrevenir en el país”.

B) En segundo término, el Decreto prohíbe a los 
sindicatos "dedicarse al comercio, a la industria o a 
cualquiera otra actividad lucrativa, así como repartir 
dividendos entre sus miembros, sino que ello les im
pida constituir cooperativas entre sus afiliados, ex
cepto las de producción”.

Si bien esta prohibición no merece en general re
paro alguno en cuanto tiende a no desnaturalizar las 
finalidades de los sindicatos, no se alcanza a com
prender la exclusión de las cooperativas de produc
ción mientras se admiten, por ej., las de consumo o 
de crédito, cuando en realidad, tanto unas como otras, 
deben organizarse jurídicamente en forma indepen
diente del sindicato.

C) En tercer término, se prohíbe a los sindicatos 
"atentar contra la libertad- sindical, o usar la violen
cia física o moral contra los trabajadores afiliados 
o no, respetando fundamentalmente la libertad de 
trabajo’...’.

La referencia a la libertad de trabajo que consagra 
el art. 36 de la Constitución, que deben respetar los 
sindicatos y que según otra disposición del Decreto, 
el atentado a la misma configura un delito, apareoe 
como una limitación a la defensa de los intereses co
lectivos de la profesión o del gremio, que en todo caso 
entendemos deben privar sobre un derecho individual, 
especialmente en el caso de un conflicto colectivo que 
provoque la huelga, la cual en cuanto expresión de 
la mayoría debe imponerse a la minoría no huelguista.

D) En cuarto término, el art. 17 prohibe a los sin
dicatos “atentar contra la armonía social incitando 
& la lucha de clases**.

Esta disposición, que merecería un extenso comen
tario, pone en evidencia no sólo la filosofía que ins
pira el Decreto, sino el desconocimiento sociológico del 
origen del sindicalismo, ya que los sindicatos son una 
consecuencia y no la causa de la lucha de clases, la 
cual se da espontáneamente como un hecho social 
inevitable en la economía capitalista, resultando por 
lo tanto artificial suponer que los sindicatos puedan 
ser el motor o los incitadores de un fenómeno socio
lógico característico de la época contemporánea en el 
mundo capitalista.
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UNTMRA: Ejemplo de unidad
La preparación del Congreso extraordinarip de 

la UNTMRA, que se reunirá los días 28. 29 y 30 
del corriente para considerar los nuevos estatutos 
y la inscripción de sus organizaciones, se ha 
transformado en una magnífica demostración 
de unidad y apoyo de los trabajadores a. su sin
dicato. '

Victoriano González, Secretario de Organi
zación de la UNTMRA, informa a EL ORIENTAL 
sobre la magnífica experiencia que están proce
sando los metalúrgicos.

“La preparación de este Congreso, ha sido la 
actividad central de todo el gremio a partir de 

t julio. En ese lapso, la preocupación de todos ha 
sido el lograr la más absoluta unidad dentro de 
nuestras filas y el propio Congreso será la demos
tración de que lo hemos logrado”.

EL ORIENTAL—¿Cuál ha sido en cifras el apo
yo brindado por los obreros a UNTMRA?

V. GONZALEZ — “Los trabajadores de la ma
yoría de los centros laborales ya han elegido sus 
delegados, otorgándoles el apoyo del 100 % de 
sus Asambleas Generales”.

“El porcentaje de las fichas entregadas ya en 
los principales centros laborales solicitando la 
afiliación al UNTMRA, comprende del 95 al 100 
por ciento de los obreros en actividad. Todo esto

DEFENSA
DEL IP

Mientras continúa el silencio oficial sobre el futuro del 
Instituto de Profesores Artigas y se dilata la considera
ción del tema a nivel gubernamental, anunciándose que 
será incluido en el próximo “cónclave”, los estudiantes, 
profesores y egresados de esa casa de estadio —puntal 
en Latinoamérica de capacitación técnico-pedagógica—, 
libran una 'dura batalla contra lo que califican de aten
tado a la enseñanza, haciendo públicamente graves de
nuncias contra el ataque sistemático que ha sufrido el 
IPA en los últimos tiempos.

“Los ataques contra el IPA no son de hoy —sostienen 
los estudiantes—. En la última ley de Presupuesto, los 
sectores más reaccionarios del Parlamento propusieron 
la regularización de los precarios (profesores contratados 
por un año, sin ninguna preparación pedagógica) con la 
cual éstos adquirían la efectividad con 'derecho al máximo 
de horas, por el solo hecho de tener tres años de anti
güedad en el cargo”. • — »- ■

La iniciativa determinaría el desplazamiento de los 
egresados del IPA (quienes han cursado cinco años de 
estudio) de los accesos a los cargos docentes, eliminando 
el concurso y sistematizando los nombramientos “politi
queros”.

Las luchas libradas por los estudiantes “rebajaron” las 
pretensiones de los parlamentarios y la Ley de Presu
puesto reservó el 50 por ciento de las horas disponibles 
para los egresados del IPA, concediendo el resto ^Klos 
precarios.

En 1973, el CONAE comienza su obra destructora, pri
mero desconociendo totalmente a los docentes formados 
en el Instituto y manteniendo la asfixia económica de 
éste, al punto que no pudieron ser cubiertas las nece
sidades elementales, a tal punto que el material didác
tico y hasta las lamparitas de luz fueron desapareciendo 
por falta de rubro. Luego destituyendo y sumariando al 
Director, profesor Alfredo Castellanos, a partir de una 
intensa campaña de calumnias lanzada por el semana
rio fascista “Azul y Blanco” y cerrando el Instituto hasta 
al parecer nueva orden, invocando motivos de "limpieza 
del local”.

La situación se agravó más tarde con la resoluc’ón del 
Consejo Asesor y Consultivo, órgano de cogobierno del 
IPA, integrado por profesores, est 'liantes, egresados y 
directores (organismo autor de importantes aportes q ie 
han permitido el desarrollo y la subsistencia dei centro 
docente). Ai mismo tiempo, se dispuso la habilitación de 
un Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras concediendo 
a sus estudiantes (a los que no se exige bachillera n) la 
posibilidad de ingresar como docentes a Secundaria.

“Teniendo en cuenta el funcionamiento totalmente nor
mal del IPA y el alto grado de eficiencia que ha demos
trado (no fue nunca claus”rado y sólo en el último año 
rindieron examen 973 estudiantes, se recibieron 228 e in
gresaron 340), no pueden explicarse las medidas de las 
autoridades, si no seTelaeionan con la destrucción sis
temática del IPA” —sostienen los profesores—. "Los re
sultados de esta acción serán nefas os para la enseñanza, 
será rebajada a niveles inaceptables la ce paridad Técnica 
y pedagógica de los decentes, dejando la formación de 
los mismos en manos de institutor pr vados, La medi’- 
tízación de la enseñanza y el descenso del nivel cultur-1 
de la población serán las consecuencias más graves de 
todo esto.”

permite avalar el inmenso apoyo conque cuen
ta el Sindicato entre los trabajadores”.

EL ORIENTAL — ¿Han influido positivamente 
las elecciones universitarias en el desarrollo uni
tario del gremio?

V. GONZALEZ — El proceso de las elecciones 
universitarias —que ha sido analizado ya por el 
gremio— ha influido positivamente en todos los 
sectores populares, pues constituyó un ejemplo

de auténtica democracia y demostró que la to
talidad del pueblo se pronuncia por la liber
tad”.

“Ahora ha llegado el turno a los sindicatos; 
los obreros demostraremos que en este país solo 
el pueblo es capaz de practicar la auténtica de
mocracia, y lo haremos ratificando él apoyo a 
nuestros sindicatos, demostrando toda la false
dad de esa propaganda destinada a dividirnos, 
que afirma que somos dirigidos por “minorías” 
que nos "oprimen”, etc., etc.”.

El hospital universitario «C, /^l IKII^'AQ^ 
Dr. Manuel Quíntela. tZL \-.L!lN|\—,/AO

Una ciudad méci/ca, con centróos de* 

asistencia únicos, al servicio de todos. 23 
pisos, con 1.896 funcionarios, que durante 

el año atiende un promedio de 39.162 ’ 
emergencias, 208.261 personas en consul

torios externos, 8.811 internaciones.
Una escuela de.trabajo donde se 

realizan 8.193 intervencio.pes quirúr- 
gicas al año y nacen 748 orientales, 

una avanzada de la medicina donde todos 
los años se incorporan

los más modernos equipos médicos.
- El Clínicas, orgullo de la patria, ;

M cumple 20 años. Festéjelo. i□n yvtrtba

emergencias, 
■ toriosuna escuela »

Una avanzad£
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INTENDENTE
- - - .*TL.-. • * .

Juan Carlos González Alvarez, al-ser separado .recientemente d¿ la Intendencia. Municipal de Co
lonia, frente mismo al Interventor designado por el P. E., Coronel Yamandú Viglietti, cuando 
fue desposeído del cargo dijo que durante su mandato, fue víctima de “una campaña insidiosa, a 
la que no respondió por estar muy ocupado en realizar obras”. Y frente al estupor general, 
terminó diciendo que se felicitaba por la medida adoptada por el Ejecutivo de intervenir “su” 
Intendencia, pues así todo■ iba a. quedar en claro. La verdad es qué el caso de este ex Inten
dente fue pasado a la Justicia ordinaria conjuntamente con todos los antecedentes, hace poco 
más de tres meses, por así haberlo dispuesto la Junta Departamental de la ¿poca, hoy subro
gada por una Junta de Vecinos.

GONZALEZ ALVAREZ; 
m Intendencia intervenida

En Junio ppdo., Juan Carlos González 
Alvarez, perteneciente al grupo del ‘.'anal
ta” Planchón (el apelativo es usado por 
sus más Intimos, sin saberse a ciencia 
cierta de dónde proviene lo de ''analta”) 
tue Juzgado por la Junta Departamental 
y los cargos fueron tan graves e ilevan- 
tables que por 14 votos en 18 presentes, 
se resolvió pasar a la Justicia todas las 
actuaciones del Tribunal de Cuentas y, 
además, poner los antecedentes en cono
cimiento de la Policía. Por otra parte, es
taba en puerta el Juicio Político que se
guramente habría motivado la caída de 
González Alvarez en esa oportunidad.

Muchas son las irregularidades que se 
cometieron en Colonia bajo la tutela del 
defenestrado Intendente que “no tuvo 
tiempo de defenderse, según sus propias 
palabras.

Les mismos, al igual que en muchas 
otras comU AS departamentales, van des
de tas privitegios ilegales a sus correli- 
gion irlos, parientes y amigos, hasta la 
concesión de bienes estatales sin licita
ciones, falsificación de documentos ha
llados en la Intendencia, persecución a 
funcionarios no adictos a su partido po
litico, -escamoteo de aumentos salariales 
legaos, uso de vehículos municipales por 
parte de personas ajenas a la Intendencia, 
compras sin previos pedidos de precio, etc.

En un trabajo exhaustivo, los inspecto
res del Tribunal de Cuentas comproba
ron muchas de las irregularidades se
ñaladas, y en base a irrefutables infor
mes dé esos'técnicos, fue que se adoptó,

en el mes de Junio, el pase a la Justicia
de Gontález Alvarez con todo el “bagayo” 
reglsuaoo.

81 bien todo tiene gravedad, pues la 
actuación de un hombre público debe ser 
impoluta, el mayor desajuste recae en 
el caso “Real de San Canos”

Un italiano radicado en Argentina, de 
nombre Marco Petrucci, recibió por parte 
de González Alvarez —de quien se dice 
son amigos íntimos—, el usufructo del 
área compuesta por el Real de San Car
los, con su hotel, su frontón, su Plaza 
de Toros, etc. No hubo licitación, ni na
da que se le parezca. El negocio fue de, 
“persona a persona”, exigiéndosele a Pe
trucci una garantía de “formalidad”.

Y este hombre,, que en determinada 
ocasión se catalogó él mismo como un 
“aventurieri di prima", se comprometió 
a realizar en aquella zona obras por va
lor *de 300 millones de pesos (antiguos 
no los de ahora), convirtiendo al Real de 
San Carlos en una pequeña "ciudad si
milar a Las Vegas”, con su consiguiente 
atracción turística.

Como garantía de que iba a cumplir 
con sus promesas, dejó una serie de tí
tulos argentinos que, según él, eran de 
Inmenso valor, y fueron aceptados por el 
Intendente. Y fue un “cuento del tío”, 
ya que los títulos eran inservibles, sin 
valor alguno, y de compañías inexisten
tes, tales como una empresa cinemato
gráfica que nunca nadie conoció.

Pero ademas —y para colmo—, Pe
trucci, con el visto bueno de González
Alvarez, fue cobrando a, la Intendencia 
millones 'de pesos indebidamente.

Entre las cláusulas del contrato, figu
raba la obligación de Petrucci de darles 
viviendas a las familias que se hallaban 
dentro del Real. Lo único que hizo éste, 
fue trasladarlos hasta el Frontón con al
gunas obras que no pasaban del par de 
millones de pesos, pero en cambio cobró 
a la Comuna coloniense, $ 17.264.200 por 
aquel concepto e indemnizaciones que 
dijo haber hecho a determinadas familias.

Y aquí surge otra estafa y falsifica
ción: Petrucci entregó determinadas su
mas a los damnificados, les hizo firmar 
por ellas los correspondientes recibos, y 
después agregaba ceros y números a las 
cifras, elevándolos considerablementé. 
Citaremos algunos ejemplos de falsifica
ciones comprobadas: a una persona le 
entregó $ 4.000 y le agregó ceros hasta 
formar $ 400.060; a otra le dio $ 1.000 
y aparece el recibo con 450.000; otro re
cibió sólo 1.000 y en cambio su recibo 
tiene la cifra de $ 350.000; tal vez la más 
grande fue la falsificación de $ 1:701.200. 
El hombre sólo recibió $ 10.000. Y asi su
cesivamente. \

Los recibos y los pagos, los recibió y 
los hizo la Intendencia (respectivamen
te) sin “ver nada extraño” y sin com
probantes de obra alguna. Y la propia 
autoridad representada por el Tribunal

de cuentas asi lo especificó en su infor
me 'diciendo, además, que a Petrucci se 
le concedieron excesivas preferencias.

Entretanto, Marco Petrucci, “vini, vido, 
vinci” y desapareció sin dejar rastro. Na
die más lo vio. Nadie sabe nada de él. 
Ni siquiera el Intendente que autorizó 
los pagos, le dio la concesión, le recibió 
la garantía.

IY saben ustedes quién es Marco Pe
trucci? Ni más ni menos, como él mismo 
lo dijo, “un aventurieri di prim’acqua”: 
en Argentina se le sindica como jefe de 
una peligrosa banda de pistoleros y con 
este prontuario: proceso por cheques sin 
fondo (1964), estafa (1967), rapiña (1968), 
homicidio (1968), atentado a la autoridad 
(1969)

Y todo esto, al parecer, lo ignoraba el 
Intendente de Colonia. Eso, y las con
cesiones a firmas dei Departamento; el 
uso de un camión del municipio en cha
cras particulares; la persecución a los 
funcionarios; el escamoteo de los aumen-, 
tos de salarios; las compras sin licita
ciones, ..

Claro que él no tuvo tiempo de con
testar a las acusaciones “porque estaba 
muy ocupado en realizar obras”.

Ahora, tal vez le quede tiempo para 
meditar. Pero tal vez sea necesario in
vestigar cuáles obras realizó y cómo las 
realizó. Tal vez surjan allí otros detalles 
de su “trabajo”.

SAN MARTIN 3313 Bis y 3350 
TELEFONOS 29 16 30 y 29 25 73

Artículos para el hogar y mue
blería — Heladeras y televisores 
en cuotas de $ 25.900 — Dor
mitorio Danés en cuotas de $ 25.000

CHARAMELO Y BONAVOTA 
DOS AMIGOS DE SU CREDITO

Desde Australia, un saludo a los nuevos afiliados del Partido Socialista
Sldney, 12 de setiembre de 1278
Sr. director de El Oriental:
Hace unos días llegó a nuestras manos un ejemplar del semanario que Ud. dirige. Si todo lo rela

cionado con la patria siempre conmueve al que está lejos pero con- el corazón en el Uruguay, 
comprobar que la lucha diaria sigue y poder palparlo, aunque sea a través de unas páginas, es algo 
que puede sacarnos el sueño y llenarnos de angustia por no estar cumpliendo con nuestra parte. 
Yo soy de los que no tuvieron fuerza para enfrentar los días de inseguridad y opresión que se suce
dían sin ver alguna posibilidad de cambio... Me vine para Australia con mi mujer... pero nos 
faltan los amigos, la familia, el barrio, extrañamos las costumbres, la comida, en fin, todo. Y uno 
empieza a pensar si habrá hecho bien, porque la verdad que si tenemos derecho a lo nuestro, esto 
no es lo nuestro; Y de repente, un semanario uruguayo, oriental, llega a nuestras manos y nos gol
pea con la realidad de nuestro país, y nos hace ver esa “garra charrúa” que alienta a tantos uru
guayos en su lucha contra los vendeptaria. Y desde lejos, vemos con otra perspectiva y se nos aprie 
ta el corazón de remordimiento por no haber te nido fuerza para aguantar ahí y luchar. En su se
manario leemos que Ingresan día a día nuevos orientales a las filas del Partido Socialista. Y pen
samos que esa campaña de afiliación es una gran respuesta que da el Partido a la rosca, porque es 
la alternativa que hace decidir a miles de trabajadores a comprometerse y luchar por la conquista 
de sus derechos y por libelarse de una vez ñor todas. Si hoy estuviera en mi país tendría que ser 
yo también un'nuevo afiliado del Partido Socialista, para unir mi esfuerzo al de tantos socialistas 
anónimos... Estoy en deuda con mi país, con mis hermanos y conmigo mismo, pero igual quiero 
hacer llegar mi sa'udo de aliento nara esos hombres y mujeres oue, corno yo, seguramente sintie
ron que había que tomar una resolución, pero que en vez de emigrar tuvieron la lucidez y el valor 
suficientes para entregar su esfuerzo a la causa de todos, visualizando que el único camino liberador 
es el que gesta el propio pueblo, con el partido de los trabajadores a la cabeza.

Quiero también enviar a través de Ud. un abrazo a nuestro querido líder Oral. Seregni, sím- 
bolo de un pueblo decidido a forjar su destino, hr
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Por Helios Sarthou
Las recientes elecciones universitarias permiten extraer algunas conclusiones que sin 

duda representan una luz de esperanza en estas horas oscuras y amargas que vive eí país desde 
hace varios años. En primer término, como se ha dicho reiteradamente, los resutlados del co
rnicio universitario constituyen un respaldo masivo consciente e indiscutible a la línea que la 
Universidad hai venido desarrollando desde hace años y a la orientación de las actuales auto
ridades universitarias que encabeza el rector Cdor. S. Lichtenstein.

LA UNIVERSIDAD 
PARA EL CAMBIO
CERIA erróneo sin embargo asignar a 

esta definición universitaria algún 
signo filosófico político determinado.
Es una definición, una toma de posición, 
estrictamente humanista y de valores 
universitarios; por la defensa de las li
bertades del hombre, por la autonomía 
de la Universidad y por sobre todas las 
cosas por una universidad inmersa en la 
réalidad, que no rehuye el reto de la cri
sis nacional, que lo afronta en su cam
po el ámbito ideológico, el estudio y la 
investigación que define sus soluciones 
técnicas afirmativas de la libertad la jus
ticia social y la liberación nacional y 
que las difunde en la comunidad.

Del cumplimiento de ese compromiso 
con el país es un ejemplo el ciclo de la 
Universidad sobre los problemas nacio
nales.

El acto del 12 de setiembre ha sido 
Un plebiscito de rechazo de una Univer
sidad mera fabricante de técnicos, con
vertida en una institución consolidadora 
del “status quo” del Uruguay tradicional, 
replegada en la formación de profesio
nales o eñ el estudio puramente huma
nista como museo conservador o trasmi- 
sor del acerbo cuytural del país.

Ha sido un plebiscito por una Univer- 
dad que sin perder su línea propia de 
estudio e investigación considera vital la 
autoreflexión sobre la realidad y el des
tino nacional. Como decía Paulo Preire:

“Ser responsable en los países subde
sarrollados comienza exactamente con 
esta autoreflexión”.
Todo ello no implica postular una Uni

versidad política como ha pretendido en 
sus ataques la Derecha, sino una Uni
versidad con conciencia crítica y cons
tructiva de la Nación que integra.

Universitarios de distintas posiciones 
filosóficas y políticas han estado con
testes en apoyar esa Universidad respon- 
table, para el Cambio.
Porcentaje al que llegamos incluyendo 
las listas del 'Movimiento Universitario 
Nacionalista porque consideramos que 
cualesquiera sean las diferencias en el 
plano ideológico o filosófico no cabe du
da sobre la identidad de línea en cuanto 
a Iá defensa de las libertades, la autono
mía docente y de una Universidad pro
gresiva y dinámica.

Caliso ELECTRICIDAD

J. CALCAGNO
Instalaciones Eléctricas y 
Reparaciones en general. 
Trabajo en todo el Depto. 
Técnico autorizado por UTE

Uruguay y Treinta y Tres 
Carmelo

PLURALIDAD DE 
TENDENCIAS

UNA segunda conclusión que conside
ramos importante es que en las re

cientes elecciones la Universidad vivió 
una instancia de lucha de tendencias, de 
polémicas de corrientes en el proceso pre 
electoral y que es importante que así 
sea.

La Universidad no es una isla en el

Sais, ni debe serlo. Por otra parte la 
niversidad nunca rehuyó la lucha de 
tendencias. De acuerdo al Régimen de la 

Ley Orgánica siempre hubo elecciones 
con voto secreto. Y así fue que los que 
no necesitaban la presión del voto obli
gatorio ni el temor a la multa o la san
ción se acercaron e intervinieron siem
pre para elegir democráticamente las au
toridades universitarias.

La Universidad no era responsable del 
ausentismo de los omisos. Esa voluntad 
de polémica de tendencias, de apertura 
a todas las participaciones la acaban de 
ratificar l&s autoridades universitarias 
pon una actitud de amplias garantías y 
de minuciosa información sobre el régi
men universitario y las elecciones dirigi
das a todo el pueblo para que se pu
diera ejercitar con el máximo conoci
miento y seguridad el derecho de voto.

El voto obligatorio y secreto demostró 
que la Universidad no funcionaba bajo 
presión de minorías, que no existía el 
terrorismo ideológico, que la prensa y 
las personalidades fascistas le habían 
imputado con su fobia antiuniversitaria.

Pero la contrapartida de este juego li
bré, de esta disputa de orientaciones, 
debe ser que quienes triunfan y tienen 
la responsabilidad de continuar dirigien-' 
do, deben recibir de los que tienen los 
resortes dej poder los medios para que 
esa Universidad pluralista, vital, com
prometida y abierta a todas las ten
dencias, pueda cumplir su trascendente 
función cultural e investigadora.

Sería bueno que esto se entendiera. 
Que el Hospital Universitario que tan 
importante función cumple, fuera tcdado 
de los recursos necesarios, que las Facul
tades dispusieran de materiales, libros y 
rubros para remuneraciones decorosas. 
Sería bueno que la Universidad no tu
viera cerco de información, que no vi
viera bajo la constante amenaza de su 
autonomía. Eso lo quiso sin duda cada

votante del 80 % en el cuarto secreto.

LA IMPORTANCIA
DE LA INFORMACION
CN tercer término es esencial destacar 
“ que las elecciones universitarias han 
demostrado la importancia de la infor
mación a nivel de las decisiones colec
tivas. No cabe duda que los autores de 
la Ley de Enseñánza —como no poner un 
Conae para la Universidad sin violar la 
Constitución— especularon con el voto 
obligatorio tal vez en base a un parale
lismo mecánico con la eficacia que para 
ciertos sectores tuvo el voto obligatorio 
en las elecciones 'nacionales de 1971.

Pensaron tal vez que el voto obliga
torio arrimaría las famosas- “mayorías si
lenciosas” de los desinformados ya sea 
indiferentes o cómodos o temerosos del 
cambio, que habrían de votar en contra 
de las actuales orientaciones de la Uni
versidad.

Ese cálculo fue equivocado. La Uni
versidad contaba con hombres informa
dos, enterados, aún las discrepantes y no 
podían ser narcotizados con los tradicio
nales medios de información.

Y así fue que universitarios conscien
tes que inclusive no compartian posi
ciones filosóficas o ideológicas de secto
res mayoritarios de la Universidad, sa
bían los valores que estaban en juego en 
las elecciones universitarias y dieran un 
voto progresivo y atento a los verdade
ros intereses nacionales.

No dudamos a esta altura que en mu
chos casos el voto obligatorio se volvió 
un boomerang contra sus propios inven
tores. ,

Por último, una palabra final de sa
ludo para el triunfo del orden estudian
til. Los que en la década del 40 con 
compañeros que por distintas razones no 
están entre nosotros, y otros que tal vez 
lean estas líneas luchamos por la vieja 
F.E.U.U., sentimos el regocijo de que a 
través de los años y por encima de los 
problemas y discrepancias naturales en
tre filas, cuando está en juego algo im
portante, la Universidad para el país, 
para el pueblo, el gremio estudiantil sa
be poner una nota de prestigio ideológico 
y de amplia fuerza gremial -unitaria.

"AHORRO” EN 
OBLIGACIONES ’ 
HIPOTECARIAS ,

Los antiguos títulos hipotecarlos 
de muy mala cotización en la Bolsa | 
de Valores en virtud de su muy es- 
casa rentabilidad (5 % anual) se 
transformaron, ‘ por ley, en obligacio
nes reajustables. Que no perdían su 
escaas rentabilidad- nominal pero que, 1 
a su vez, teñían un valor móvil, de- < 
pendiente de las oscilaciones del sa
lario en general.

De un punto de vista teórico, en 
cuanto a su fundamentación, son va
lores absolutamente inobjetables. Re
presentan una segura inversión y, es
tán al abrigo de una desvalorización 
permanente. Pero... el problema está 
en determinar cuando se Operará u 
operarán los correspondientes reajus
tes. Si los reajustes fueran en fechas 
pre-establecidas, significaría una in
citación a que los “buitres”, de que 
abundan en nuestras finanzas se lan
zarán a una especulación sin freno.
Por. esq, con muy buen criterio, se 
prefirió' los reajustes en pequeña es
cala y sorpresivos. Pero ha trascen
dido que, aún asi, nuestros “financis
tas criollos” parecieron dotados de un 
alto espíritu "adivinatorio” y no fal
taron quienes en febrero y julio de 
este año hicieran suculentas ganan
cias.

Además podemos acotar otra carac
terística interesante de estos valores, 
en 1971, año de elecciones, tuvieron 
una muy moderada suba; en cambio, 
en 1972 y el año actual su valoriza
ción ha superado en mucho al que 
experimentaron los salarios. Y, pa
ra comprobar, este aserto, es sufi
ciente un simple vistazo a una li
breta de ahorro en valores del Banco 
Hipotecario.

Allí podemos comprobar que una 
obligación reajustable pasa, entre se
tiembre de 1972 y el mismo mes del 
año actual a duplicar su valor; lo que 
no tiene, evidentemente una contra 
prestación equivalente en la suba que 
experimentaron los salarios en ese 
iñismo período.

Pero el asunto no termina ahí; io 
verdaderamente trágico, es que quie
nes deben, con sus menguados re
cursos, hacerse cargo de esa valoriza
ción, son los deudores del Banco Hi
potecario y de Préstamos Especiales 
para Vivienda administrados por di
cha Institución que, en vez de recibir 
dinero, reciben obligaciones reajus
tables y que, por lo tanto, no' sola
mente deberán abonar los correspon
dientes intereses, sino que, también 
deberán hacer frente a una triplica
ción o multiplicación aún mayor de 
sus deudas en el momento de proce
der a su cancelación.

MMJTIQUK
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"Estricto programa de derecha"
Hace ya varios días el Frente Amplio, luego de un detenido 

estudio realizado por una comisión especializada, dio una declara
ción sobre las resoluciones de San Miguel.

La clausura de la mayor parte de los órganos de prensa fren- 
teamplistas, dificultó su difusión.

Él importante documento que hoy publica “El Oriental” co
mienza con una referencia a los hechos políticos del último tiempo 
y aborda el tema de los acuerdos de San Miguel del modo que sigue:

/Cualesquiera hayan sido las vaio- 
** raciones sobre los hechos de febrero, 

las resoluciones de San Miguel confirman 
que no se aplicará una política sustan
cialmente distinta de aquella contenida 
en el anterior Plan de Desarrollo inspi
rado por el quincismo. A pesar de su 
carácter fragmentario, y de no constituir 
un verdadero Plan, despejan a ese res
pecto todas las dudas.

El Erente Amplio, consciente de su 
misión como portavoz de vastos sectores 
del pueblo uruguayo, señala a la opinión 
pública que la linea general de este go
bierno mantiene y profundiza la que sos
tuvo, con los resultados conocidos, el go
bierno de Pacheco Areco. Esto se mani
fiesta en dejar de lado las reformas es
tructurales indispensables, en el. intento 
antiestatal de desnacionalizar empresas 
vitales, pasándolas a menos de capita
listas privados, en el intento de entregar 
a capitales extranjeros, en condiciones 
muy generosas, sectores básicos de la ri
queza nacional y en la pretensión de lo
grar el desarrollo a expensas de compri
mir los niveles de salarios.

Respecto a las reformas estructurales, 
surge de lo resuelto:

a) Que no habrá reforma agraria. El 
capítulo sobre tierras se reduce al 
uso de los impuestos como instru
mento principal y a vagas mencio
nes sobre relocalización de algunas 
categorías de productores.

b) Que se elude la nacionalización de 
la banca, manteniéndose un siste
ma financiero privado responsable, 
hasta hoy de especulación, fuga de, 
capitales y 'despilfarro del ahorro.

el Que no se plantea la reestructura
ción del comercio exterior, anotán
dose por el contrario un franco re
troceso en favor de las grandes em
presas responsables de continuas 
acciones fraudulentas en perjuicio 
del interés nacional.

d) Que se propone una reestructura
ción de la comercialización interna 
de los productos agrícolas, que pro
teja a los productores permanente
mente estafados.

Respecto al intento antiestatal de des
nacionalizar empresas en beneficio de 
capitalistas privados, se destaca:

RELOJERIA
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a> La declaración reiterada por el 
propio Bordaberry, de destatizar 
“hasta donde lo permitan la segu
ridad nacional y las condiciones 
económicas”.

b). La reafirmación de este principio 
de privatización aplicándolo a la 
industria frigorífica, sector vital en 
que la nacionalización es imperio
sa, y donde significará retroceder 
con relación a la actual interven
ción impuesta por una larga y des
graciada experiencia.

Respecto al propósito de entregar a ca

“El poder americano y el músculo vietnamita descargan cemento en un Importante muelle de Saigón. La 
construcción militar de la AH> insume 60(000 toneladas de cemento por mes”. Esta es parte de la leyen
da que aparece bajo esta foto publicada por la revista norteamericana “Fortune”, la mismo que es usada 
en la campaña' de “PONGALE EL HOMBRO AL URUGUAY”. Esperamos que el esfuerzo que se le pide a 
nuestro pueblo tenga las características de la foto.

pitales extranjeros sectores vinales 'de la 
riqueza nacional, señala:

a) Los lineamientos del Estatuto de 
Inversiones Extranjeras, que otor
ga al capital de ese origen conce
siones no acordadas por los países 
que defienden con mayor vigor sus 
propios patrimonios, como, por 
ejemplo, los países integrantes del 
Pacto Andino.

b) La posibilidad de que sean invadi
das áreas estratégicas, como petró
leo, frigoríficos, comunicaciones, ra
dio, TV y prensa, con una autori- 
zaciAr “legal” del propio Poder Eje
cutivo u organismos subordinados,

?’ llegándose incluso a no descar- 
ar la posibilidad de hacer de UTE 
y otros entes, empresas mixtas.

Respecto al propósito de lograr el de
sarrollo a expensas de los niveles de sa
lario, indica:

a) El sentido inequívoco, desde ese 
punto de vista, de la reglamenta
ción sindical, como intento de re
ducir el poder de negociación de 
los trabajadores.

b) El hecho de que no se reahcen

fuertes ajustes salariales que res
tablezcan, ai menor, el poder de 
compra de la población, dramática
mente disminuido.

c) El propósito de liberar la mayor 
parte de los precios, mientras se 
mantiene una fijación férreamente 
controlada para los salarios.

Sin negar algunos resultados de corto 
plazo que puedan lograrse por ciertos 
proyectos de activación económica, que 
en general retoman ideas anteriormente 
manejadas, el Frente Amplio señala a 
la reflexión pública que todos los cam
bios durables, por afectar formas perma
nentes de organización del país, como los 
cambios políticos, la reglamentación sin
dical, la privatización de empresas esta
tales, o la transformación de áreas de 
nuestra economía al capital extranjero, 
responden al más estricto programa de 
derecha, regresivo, antinacional y de má
xima ventaja para los sectores oligárqui
cos. Este es el legado permanente que 
se está construyendo. En cambio, los as
pectos que se puedan señalar como posi
tivos, o son obra pública cátente de signo 
político, o expresiones de un paternalis
mo en el fondo esclavizante.
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LA BOYA PETROLERA (II)

¿ A QUIEN LE CON VIENE ?
La definición sobre el tema de la boya petrolera fue considerada 
por muchos como un “test” sobre determinadas orientaciones gu
bernamentales del nuevo esquema político - militar surgido de los 
hechos del 27 de junio. El 24 de setiembre el Presidente de AN- 
CAP, dentro de los plazos perentorios fijados, firmaba en EEUU 
el crédito con el BID, con el cual se dará inicio a los trabajos. 
En nuestro número anterior adelantamos algunos elementos de jui
cio sobre el tan traído y llevado tema. Hoy aportaremos algunos 
más.

• EL COSTO DEL TRANSPORTE
Uno de los argumentos centrales del 

Directorio de la ANCAP, graficado en un 
folleto editado por el Ente, es el rela
tivo al abaratamiento de los fletes, que 
posibilitarla un ahorro de cinco millones 
de dólares anuales.

El ahorro provendría de la utilización 
de superpetroleros, los que con capacidad 
•de transporte comprendida entre las 100 
mil y 150 mil toneladas, reducirían el 
costo de los fletes en una proporción 
enormemente beneficiosa. Así, según los 
cálculos, un petrolero de 16.000 toneladas 
de capacidad tiene un costo 100 para el 
transporte de crudo, mientras un super- 
petrolero de 100.00 toneladas tiene un 
costo del 38% y uno de 150.000 un costo 
tdel 32%. El negocio de los superpetro
leros es, pues, brillante.. La instalación de 
la boya acarreará, entonces, un ahorro 
considerable.

Los contraargumentos saltan de inme
diato a la vista.

El Uruguay no tiene capacidad econó
mica para operar superpetroleros de 100 
mil a 150 mil toneladas. En principio, 
porque su costo estimado entre 35 y 40 
millones de dómales, los vuelve una ope
ración inviable para el pais en sus ac
tuales condiciones. El transporte, pues, 
correría a cargo de superpetroleros ex
tranjeros. Fletes que deben pagarse con 
divisas, o moneda dura, o más sencilla
mente en dólares, y que obviamente sal
drán del país.

Dependeríamos siempre del extranjero.
Pero hay más. El costo del transporte 

es hasta la boya. Desde ella habrá que 
traerlo por el oleoducto a construir —170 
kilómetros de José Ignacio a La Teja— 
y aquí viene un cangrejo oculto. Porque

el costo por transportar a través del oleo
ducto el petróleo, es cuatro veces supe
rior al costo del transporte acuático, se
gún lo prueban estos datos extraídos de 
libros especializados que manejan espe
cialistas:

COSTO DE TONELADA-MILLA: 
Acuático U$S 0.00082

Oleoducto . U$S 0.00344 
Oleoducto (nafta) U$S 0.00445

Con lo que el transporte por oleoducto, 
de costo operativo mucho más alto que 
el transporte acuático, absorbería parte 
•del aherro que se operaría por el trans
porte en supertanqueros extranjeros.
• LO QÜE AHORRARIAMOS CON 

TANQUEROS NACIONALES
Pero además, todo el país conoce la 

lucha tenaz que muchos orientales han 
librado desde hace décadas por imponer 
una linea nacionalista, oriental de ver
dad, en materia de transporte petrolero, 
buscando crear una flota nacional que 
independice ai país de quienes monopo
lizan los transportes marítimos de pe
tróleo, que no son otros que los grandes 
monopolios que deminan el negocio 'del 
petróleo. Esos luchadores dicen, por ejem
plo, que el Uruguay importa anualmente 
dos millones de toneládas de petróleo. 
Que esos dos millones de toneladas de 
crudo, sería posible transportarlas en pe
troleros uruguayos (hay dos de 30.000 
toneladas —el Presidente Oribe y el Pre
sidente Rivera), si se comenzara a crear 
una flota nacional.

Con seis barcos petroleros de 30.000 to
neladas, más los actuales, se estaría en 
condiciones de transportar en buques na

cionales todo el petróleo que necesitamos. 
Esos petroleros de 50 mil toneladas pue
den operar en un puerto como el de 
Montevideo, pues necesitan doce metros 
de agua, los que se pueden lograr dra
gando correctamente nuestro principal 
puerto.

Y, en materia de costos, cada buque 
de éstos costaría US 10.000.000 que se 
pagan con el ahorro del flete, que su
pone, entre otras cosas, que el país paga 
el costo en su moneda, en peses, a to
dos quienes los operan. Trabajando, pues, 
con una inversión importante, de carác
ter netamente nacional, la riqueza se 
multiplicaría y se abriría una importan
tísima fuente de trabajo a marinos uru
guayos, a astilleros uruguayos, a servi
cios uruguayos de abastecimiento y man
tenimiento. Pero se ha optado por la 
boya...

• OTROS PROBLEMAS DE LA BOYA
La boya pesa cien toneladas. Todos los 

años debe ser sacada de su lugar de em
plazamiento para proceder a su limpieza. 
Dos problemas se- plantean de inmedia
to, sumados a los que describimos en 
nuestra nota anterior, ellos son: 1) que 
se hace durante el tiempo en que la boya 
no está en servicio; 2) para sacarla se 
necesita una grúa capaz de mover cien 
toneladas. En el Uruguay no hay. Existe 
una en el puerto de Montevideo, capaz 
de mover 80 toneladas. Habrá que com
prar otra grúa, lo que representará un 
gasto adicional de...?
• LOS PUERTOS DEL ESTE

Analizamos en el número pasado las 
grandes posibilidades operativas de un 
puerto que, como el de Montevideo, po
see grandes cualidades naturales, y que 
adecuadamente modernizado puede con
vertirse en una formidable fuente de in
gresos para el país, al absorver un alto 
porcentaje de las cargas del Cono Sur 
de América Latina. Pese a ello, en este 
puerto no podrían operar superpetroleros 
de cien a ciento cincuenta mil toneladas.

Pero si existen magnificas condiciones 
naturales para construir un puerto de 
gran nivel en el Este, específicamente 
en La Coronilla, donde las aguas pro
fundas permiten su creación y funciona
miento sin problemas de dragado y man

tenimiento.
ANCAP rechazó esta opción diciendo 

que su costo éra de 150 a 200 millones 
de dólares y su plazo de realización de 
12 años. Expertos dicen, sin embargo, que 
los puertos no deben terminarse cómo 
una casa - habitación para ser operables 
y que ees superpuerto del Este es posible 
de ser puesto en funcionamiento a poco 
que se construyan los elementos esencia
les. De inmediato comenzaría a redituar 
ganancias que permitirían su autofinan
ciamiento.

Lo cierto e irrebatible es que el país 
necesita dos puertos: 1) uno para grandes 
buques, cuyo emplamiento debe ser en 
el Este; 2) otro para buques intermedios 
de hasta 50.000 toneladas, éste es ya y 
debe ser el de Montevideo modernizado.
• LO QUE COSTO EL CRUDO 

COMPRADO EN BRASIL
La necesidad de una flota petrolera 

puede valorarse en toda su dimensión te
niendo en cuenta el "negoc.o” que fue 
la compra de crudo a Brasil el año pa
sado.

Como se recordará, se compraron 50.000 
toneladas. Por el petróleo se pagó ocho
cientos cincuenta mil dólares! 850.000 
U$S). Una vez y media más de lo que 
costó el combustible se pagó para trarji- 
portarlo, en barcos naturalmente ex-ran- 
jeros. Esto en una sola operación.

Estímese lo que el país ahorraría en 
divisas con una flota propia, las fuentes 
de trabajo que se abrirían, la indepen
dencia operativa que se tendría y la in
dependencia económica que se afirmaría 
al no depender de los grandes monopo
lios internacionales.
• EL FIN DEL "TEST”

Las conclusiones acerca de la "con
veniencia" de la boya petrolera son hoy 
claras. No es negocio brillante. Ni si
quiera negocio. Temado como “test” en 
materia de orientaciones nacionalistas o 
antipopulares, a la luz de los hechos, 
que son el único medidor, ese psicólogo 
de reconocido olfato que es el pueblo 
informado, ya sacó sus conclusiones.

Queda subsistente una pregunta. Pues 
si la boya tiene tedas estas contras, es 
necesario interrogarse: ¿a quién conviene* 
la boya?

La maña organizada por los frigoríficos
por Felipe Mariano

CUANDO a través de una demagógica y extendida 
campaña publicitaria —que está enriqueciendo a 

alguna agencia y a varios medios de difusión con los 
dineros del pueblo, se habla de ponerle el hombro al 
Uruguay, la cuestión se reduce a las represivas leyes 
antiobreras y hacer aparecer al sindicalismo como la 
causa del estancamiento y la parálisis que ha carac
terizado al país desde Pacheco en adelante.

Y se omite, claro está, todo lo relacionado con las 
fabulosas estafas que se efectuaron y se están llevando 
a cabo con nuestros principales rubros exportables, 
carne y lanas, que están reportando multimillonarias 
y fraudulentas ganancias a un reducido núcleo de em
presarios, todos ellos estrechamente vinculados a la 
banca privada y, a esta altura, en manos de extran
jeros.
• UN CAMBIO RADICAL

Cuando los sucesos de febrero y paralelamente a la 
emisión de los Comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Ar
madas, hubo un movimiento en los circuios castrenses, 
especialmente en la esfera del Estado Mayor Conjunto 
(ESMACO), tendiente a investigar las fabulosas ma
niobras que venia cometiendo la industria frigorífica 
privada.

Así fue que la Comisión Interministerial de Repre
sión de los Ilícitos Socio - económicos (CRIE) inter
vino al Frigorífico Comargen del griego Angelopoulos.

Y a raíz de las actuaciones en Comargen, la CRIE 
encontró la pista que le permitió constatar que los 
16 establecimientos privados estaban mezclados en ma
niobras dolosas. Todo se relacionaba con la venta de 
carne para abastecer al ejército jordano. Los hechos, 
sintéticamente expuestos, son éstos;

1) Angelopoulos consiguió el contrato de Venta con 
el gobierno de Jordania.

2) Como Comargen solo no podía atender el volu

men requerido, presentó el negocio al INAC, presidido 
por Mattos Mcglia, y gobernado por intereses privados.

3) INAC cuotiíicó las ventas a Jordania entre los 
establecimientos particulares, dejando al margen, ob
viamente, a los frigoríficos estatales.

4) A los efectos de la exportación, Angelopoulos y 
los demás delincuentes 'de los frigoríficos privados de
clararon un precio de venta menor al real dé 300 dó
lares por tonelada.

5) El importador gordano giró, en consecuencia, 
300 dólares menos por tonelada, que fueron los qué 
entraron al Banco Central.

6) Angelopoulos en persona se trasladó posterior
mente a Jordania, cobró la diferencia, retornó a Mon
tevideo y repartió los tres millones de dólares del frau
de entre los “ejecutivos" •de los demás frigoríficos.

7) Se pensó que con la comprobación efectuada 
por la CRIE, toda la industria privada iba a ser in
tervenida —ése era el criterio predominante en la 
Comisión— y sus directores procesados. No obstante, 
intervino Moisés Cohén, a la sazón Ministro de Eco
nomía, y sostuvo que si se intervenían los frigoríficos 
privados, Uruguay no vendería un gramo más de car
ne, por cuanto se perderían las conexiones con el ex
tranjero. Obviamente, esta fábula nadie la creyó, por 
cuanto la demanda de carne es tal, que se puede co
locar cualquier cantidad y a precios altamente remu- 
neradores en cualquier lugar del mundo. Y de esta 
manera se tapó la estafa de Jordania, que sólo es una 
y minúscula al lado de las demás.

Sobrevinieron luego los sucesos del 27 de junio y se 
produjo el cambio del que hablamos en el subtitulo.

La Cámara 'de la Industria Frigorífica pasó a ase
sorar al ESMACO y en el cónclave de San Miguel se 
decidió dar mayores facilidades a los establecimientos 
privados.

En estos momentos los frigoríficos ^privados le deben 
al Banco de la República más de treinta y ocho mil 
millones de pesos y siguen diciendo que pierden dinero.

En 1970, los Sres. Bruce, Gentry y Scherz, técnicos 
australianos contratados por el gobierno para hacer un 
estudio de la industria, produjeron un informe esta
bleciendo que el promedio de ganancia de los frigo
ríficos exportadores era de 70 dólares por tonelada; 
demás está decir que el Gobierno de Pacheco, al igual 
que el actual régimen, no dieron a publicidad el tra
bajo de los australianos.

Cabe la pregunta: si en 1970, cuando el precio pro
medio que pa-ban los mercados internacionales por 
las carnes uruguayas era de 516 dólares por tonelada, 
¿cuánto ganan ahora que la cotización ha subido a 
1.511 dólares por tonelada?

Partiendo de la base de que la ganancia fuera sola
mente de 70 dólares, pedemos conformar el siguiente 
cuadro, confeccionado con los datos oficiales del INAC:
Año Tonelada exportada Ganada frig.
1971 106.372 ” 744:604.000
1972 113.068 ” 791:476.000
1970 171.792 $ 1.202:444.000
1973 (hasta agosto) 90.549 ’’ 633:843.000

Insistimos en el hecho de que ios precios interna
cionales pasaron de 516 dólares en 1970 a 1.511 dóla
res en la actualidad y que en 1971 - 72 y 73 ganaron 
mucho más de 70 dólares por tonelada.

No obstante, y al solo efecto de tener un punto de 
referencia, manteniendo la ganancia congelada en 70 
dólares para todoslos años, nos encontramos con que 
las utilidades han sido por lo menos de 2.400 millones.

Esto en las operaciones licitas.
Pero las ganancias que obtiene esta verdadera "ma

fia” con maniobras ilegales es mucho mayor, y de 
ello hablaremos en nuestra próxima entrega.
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Los últimos días de junio y- casi todo el mes de julio, estuvieron signados por algunos 
acontecimientos contrarrevolucionarios que habrían de culminar con el artero golpe del fascismo 
colonial del 11 de setiembre en Chile.

Entre eso< hechos, Be destacan dos porque en ellos, se señaló la mano larga y sucia del 
imperialismo; el ensayo golpista contra La Moneda y el viraje interno del peronismo que de
sembocó en la separación del Dr. Cámpora de la Presidencia, una casi ruptura del caudillo con 
Jas Juventudes Peronistas y el encumbramiento esotérico y rasputinesco López Rega.

La intervención yanqui en la contrarrevolución chilena, triunfante, en definitiva, el 11 de Se
tiembre, no vale la pena discutirla. Más o menos descarada, más o menos gravitante, fue un fac
tor del. trágico desenlace. Basta recordar cuan pocos meses antes el gobierno aUendista pudo es
grimir, acusadoramente, los documentos que probaron, irrefutablemente, la intromisión de la ITT 
y díala CIA para impedir el acceso del “compañero presidente” a la más alta magistratura. Esa 
misma y desvergonzada intervención fue demostrada en el propio Congreso norteamericano. Y co
mo si eso no fuera suficiente, ¿quién' no recuerda los embargos al cobre chileno en los puertos eu
ropeos, las trabas constantes a la refinanciación de la deuda externa, la agresión económica sola
pada o abierta (demorando créditos en el BID, o presionando a otros acreedores para que acucia
ran a Santiago)? ¿Es que puede negarte, a esta altura, el ininterrumpido interés v la permanente 
militancia del Imperio, para impedir la feliz culminación de la gran experiencia histórica que en
cabezara Salvador Allende?

La linea imperialista frente Chile siempre fue “dura*, siempre fue guiada por la brusque
dad directa de T. Conally (ahora lo han confes; do los mismos voceros del Departamento del Te
soro, según despacho de ANSA).

Lo que se puede «discutirse, si, es si 
la mano yanqui en el golpe de setiem
bre, fue determinante, o solo un apoyo 
Importante. Será tema de otro articulo.

Dirigentes Juveniles peronistas también 
denunciaron la presencia de la CIA y de 
los intereses norteamericanos, en los he
chos que culminaron con el desplaza
miento del “tío" Cámpora. No hay do
cumentos serlos capaces de probarlo; pe
ro no es, por cierto, una hipótesis Invero
símil.

Hoy día, los estrategas del imperialis
mo deben saber lo que casi nadie ignora 
en la Argentina: el destino político de la 
gran nación se juega dentro del peronis
mo. De modo que ¿a qué extrañarse que 
pusieran los ojos en las tendencias capí- 
tulacionistas e inseguras del mismo? Dé
moslo por descartado. ,

Lo que verdaderamente Importa, es ta- 
teligir si esos hechos significan un cam
bio en la.situación substancial y general 
del imperialismo. Lo que preocupa es de
terminar, si la época de debilidad impe
rial y avance revolucionario iniciada al 
filo de los 70, ha llegado a su fin y es 
sustituida por una revitalización econó
mica y política «de los Estados Unidos. Lo 
que adquiere, hoy. Inocultable y decisiva 
trascendencia, es saber, a ciencia cierta, 
si. el imperialismo ha retomado la inicia
tiva histórica que desde hace algunos 
años, habla perdido notoriamente.

El tópico atrae por otro motivó, tam
bién indiscutiblemente significativo.

Existe una manifiesta y reiterativa 
tendencia, a ver en el imperialismo un 
poder omnipotente, invencible, omnímo
do, que está en todas partes y ordena el 
curso de la historia a su antojo. ¿Que en 
tal país triunfa una revolución libera
dora? Pues es una maniobra del im
perio, que les ‘'da cuerda”, para luego

pactor con el gobierno un arreglo colo
nial. ¿No es esa, acaso, la interpretación 
que Qullano y Cotler —intelectuales pe
ruanos de renombre— han formulado de 
la Revolución Peruana?

La apasionante controversia sobre si el 
imperialismo es “un tigre 'de papel” o 
un terrible felino con “colmillos termo
nucleares”. está prácticamente dilucida
da. A la larga, en la perspectiva histó
rica, es un tigre de papel. A la corta, en 
la perspectiva táctica, hay que cuidarse, 
muy y mucho, de sus colmillos, sean ter
monucleares, o muerdan mediante el filo 
de los gendarmes y subimperlos.
LA INTERNACIONALIZACION DE LA 

LUCHA DE CLASES
Lo primero a tener presente es que la 

historia contemporánea tiende, Irrefre
nablemente, a integrarse en un proceso 
único, subdividido en múltiples subpro- 
cecos intimamente interaccionados. Pasó 
para siempre el remoto tiempo de las his
terias, en que calan las dinastiás en la 
China, sin que en Europa se le moviera 
un pelo a na«die.

Hoy como efecto del avance Inconte
nible de las fuerzas productivas, la his
teria universal es una unidad, regida 
por leyes generales y no hay suceso Im- 

‘portante, ocurra donde ocurra, que no 
vaya a golpear, con sus resonancias y 
consecuencias, a las puertas de los más 
alejados confines.
clases. Y no nos referimos, por cierto, 
a una internacionalización subjetiva, en 
que las revoluciones serían resultados de 
decisiones adoptadas por un misterioso 
directorio de alcance mundial y dedicado 
a la conjura y a la manipulación de los 
pueblos.

Es la Imagen fantasmagórica y falaz 
misterioso directorio de alcance mundial 
y dedicado a la conjura y a la manlpu- 
del supuesto “comunismo internacional”. 
No; nos referimos a una interoaclonali- 
zación objetiva. El capitalismo interna
cional cada vez más Integrado en torno 
a USA, por un lado.

Por el otro, tres grandes fuerzas con
vergentes en la lucha liberadora; los paí
ses socialistas, la clase obrera de las po
tencias capitalistas y los movimientos po
pulares de liberación de las colonias y 
semicolonias. Ninguna /dirección única di
rige estas tres fuerzas; incluso * suelen 
agrietarse contradicciones ruidosas entre 
ellas, pero los ’hechos las Impulsan en 
una sola y común dirección: la derrota 
del Imperialismo.

En los primeros y tan difíciles años de 
la revolución rusa, Lenln escribió; "To
dos los acontecimientos de la política 
mundial convergen de modo inevitable en 
un punto central, a saber: la lucha de ¡a 
burguesía mundial contra la República 
Sviética de Rusia, la cual agrupa ne
cearla mente en torno suyo, de una par
te, lo’ movimientos soviéticos de los obre
ros de vanguardia de todos los países; de 
otro, todos los movimientos de liberación 
nacional de las colonias y de los pueblos 
oprimidos".

¿Palabras similares no podían aplicarse 
a Víetnam durante su victoriosa guerra 
de liberación? ¿O a Cuba en la época de 
Bahía de los Cochinos, o de la crisis de 
las misiles, en octubre de 1962?

Hoy no bastan uno, o dos, o tres he- 
chs, por trágicos y dolorosos que sean, 
para calibrar la correlación de fuerzas 
revolución - contrarrevolución.

Hay que tener en cuenta el conjunto 
de la situación mur.'dlal, toda la coyun

tura internacional. Es lo que nos pro
ponemos hacer.
REVOLUCION Y CONTRARREVOLU

CION EN EL SIGLO XX
En sus análisis de la revolución de oc

tubre, Lenta acuñó el concepto de “ép'o- 
ca revolucionarla" Allí estaba el esbozo, 
nuevo avlzoramiento leninista, de lo que 
serla una ley esencial en él juego dia
léctico de la revolución y la contrarrevo
lución en nuestra centuria. Las “épocas 
revolucionarias" son tiempos de crisis pa
ra el imperialismo, de debilitamiento del 
imperialismo y en ellas se inscriben, se 
insertan poderosos flujos revolucionarios 
y liberadores. Pero, hasta ahora, a las 
épocas revolucionarlas siguen “épocas con
trarrevolucionarias”, en las que el régi
men capitalista se recupera económica
mente, produce ana nueva expansión, se 
vigoriza politicamente 3 .pasa a la con
traofensiva.

En estos sucesos se Inserta un flujo 
contrarrevolucionario de magnitud varia
ble. En lo que va del siglo XX se han 
registrado tres épocas revolucionarias y 
se han intercalado, entre ellas, dos épo
cas contrarrevolucionarias. A saber;

1) Epoca revolucionaria que reconoce, 
como epicentro, a la primera guerra mun
dial. Se Inicia con la crisis económica, 
prebéllca y con las guerras preparatorias 
de la gran conflagración (guerras bal
kánicas) y se prolonga con la crisis post
bélica de 1919-20. En ella se inscriben 
la Revolución Rusa, tempestuosas tenta
tivas revolucionarias en Alemania, Hun
gría, Italia, Austria, etc., movimientos In
surgentes en la India China, Persia, Af
ganistán, etc.: la revolución mexicana, los 
ciclos de José Batlle y Ordóñez, Hipólito 
Irlgoyeny Arturo Alessandrl en Uruguay, 
Argentina y Chile respectivamente.

2) Le sigue una época contrarrevolu
cionaria, con auge económico, estabilidad 
y flujo reaccionario. En ella se incuban 
los triunfos del fascismo en Italia, Hun
gría, Polonia, Alemania, España, etc., gol
pes reaccionarlos en Chile (1927), Uru
guay (1933), Argentina "(1930), Perú, etc.

3) La segunda guerra mundial inau
gura una segunda época revolucionaria, 
que se extenderá hasta la segunda dé
cada de los 50.

En ella se Insertan la revolución chi
na, las revoluciones en Vietnam del Nor
te, Corea del Norte, Argelia, Cuba, etc. 
Europa Oriental se encamina hacia el 
socialismo, vía las Democracias Populares 
y triunfan movimientos liberadores en 
Indonesia, Birmania, Ganha, Egipto, etc. 
En América Latina irrumpen el peronis
mo argentino, el getulismo brasileño, el 
velazqulsmo ecuatoriano, el MNR en Bo- 
livla, la revolución guatemalteca, distin
tos movimientos populistas y antlmpe- 
■rialistas.

4) En los primeros años de la década 
de los 60, se afirma una nueva época 
contrarrevolucionaria. Su sustento es el 
formidable boom económico Kennedy - 
Johnson. Varios golpes gorilas arrasan 
con el populismo en América Latina; 
Brasil, Honduras, Rep. Dominicana, Bo- 
llvia, Ecuador, Argentina, el pachequls- 
mo en el Uruguay.

En el medio Oriente, Israel triunfa en 
la Guerra de los Seis Dias; en Grecia se 
instaura la dictadura de los coroneles;
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indonesia, Ganha y Birmania son sacu
didas por golpes contrarrevolucionarios 
triunfantes.

Los 70 comienzan con la agudización 
de flagrantes contradicciones del impe
rialismo. Su sistema monetario mundial 
se desmorona, la inflación corroe la eco
nomía de los Estados Unidos, etc.

En dicha crisis se inscriben los hechos 
de un nuevo flujo revolucionario que con
sideramos más adelante.

Previamente, deebmos formular dos pre
cisiones imprescindibles:

a) El flujo revolucionario de una épo
ca revolucionaria, no significa que todos 
los cambios históricos acaecidos en ella 
tengan signo liberador, sino que los de 
dicho signo predominan evidentemente.

Pues, siempre, en todas las épocas re
volucionarias, ocurren hechos contrarre
volucionarios. Asi, en el periodo abierto 
por la segunda guerra mundial, junto a 
cambios revolucionarios capitales, se re
gistra la derrota de la revolución griega 
y la consolidación del gobierno derechis
ta de Adenauer en Alemania del Oeste.

Lo mismo es válido a la inversa. En la 
época contrarrevolucionaria que abarca 
los 20 y los 30, se prJJuce la gesta de 
Sandino en Nicaragua y se inicia el ci
cló de Vargas en Brasil.

b) En su conjunto, asistimos a un 
proceso acumulativo y de signo libera
dor indudable. Es decir, el avance pro
ducido durante un flujo revolucionario, 
no es anulado totalmente por el subsi
guiente flujo contrarrevolucionario, sino 
absorbido parcialmente.

De modo que el flujo revolucionario 
Inmediato, arranca de condiciones obje
tivas más favorables que el anterior.

LA EPOCA REVOLUCIONARIA 
DE LOS M

Tratemos de enumerar los principales 
acontecimientos de esta época, a los efec
tos de calibrar la predominancia del flu
jo revolucionario.

En 1970 se afianza el rumbo antimpe
rialista de la revolución peruana, la Uni
dad Popular gana las elecciones en Chile 
y las fuerzas que acaudilla «1 Oral. J. J. 
Torres acceden al poder en Bolivia en 
dramáticas jomadas. En abril de ese año, 
Nixon ordena la guerra de agresión a 
Cambo va.

«n 1971 la oorreiación de menas cam
bia espectacularmente en Asia. La “dl- 
fiüaacta del ping-pong” Inicia el

-----  de las relaciones
__________as. Y de ahí en w___ .__ ,
auceeoe te precipitan. El 30 de octu- 

i una tempestad de aplausos y «leto
na celebra, en las. Naciones Unidas, la 

" i de China Revotocknaria y la de ¡¡¡China «e Odane Kai

Bz«l triunfo, al fin, de una larga lucha. 
En mayo, Nixon ha reconocido, en sus 

entrevistas con Mao, que Taiwan es parte 
indivisible de China. El gobierno de In- 
dira Gandhi en la India vira a la izquier
da y con su apoyo se consagra la Inde
pendencia de la Bengala paüstani (Ban- 
gla Desch). Como efecto Inmediato, se 
derrumba la dictadura reaccionarla de
Yásbia Khan en Pakistán.

Toda la arquitectura del imperialismo 
en el Extremo Oriente, cuya viga maes
tra es el subimperio - japonés y su hege
monía sobre satélites como Corea del Sur 
y Taiwan, se ha quebrantado peligrosa
mente. En mayo, Nixon ha ordenado 
bombardeos brutales contra Vletnam del 
Norte. Su linea es “dura”, durísima, lo 
que no le evita derrota tras derrota.

En América Latina, un golpe dere
chista acaudillado por Banzer pone rá
pido fin a ia inestable experiencia izquier
dista de Torres.

En Venezuela, el gobierno democristla- 
no .se encamina hacia claras posiciones 
antimperíalistas; a fin de año, Caracas 
denuncia el Tratado con USA, clave de 
bóveda del estatuto colonial venezolano.

El Oral. Ornar Torríjos ha comenzado 
su régimen liberador y nacionalista en 
Panamá.

Cuando 1971 expiraba, se decreta ’a 
primera devaluación del dólar en 36 
años.

1972 es otro año de victorias populares 
y socialistas.

En febrero, el dólar es devaluado por 
segunda vez.

El 2 de junio, el gobierno socialista de 
Irak nacionaliza el petróleo. Hecho muy 
Importante si sé tiene en cuenta la grave 
crisis energética que afecta a Estados 
Unidos.

El 4 de Julio se tejen las primeras con
versaciones para la unificación de las dos 
Coreas; el edificio subimperial del Asia 
se fractura irremediablemente.

Cae el gobierno pronorteamericano de 
Soto en el Japón y lo sucede le gobierno 
Tanaka, inclinado a la noralización de 
relaciones con China. Poco después, Ta
naka viaja a Pekin y se firma el histó
rico acuerdo chino japonés. La política 
fundada en la “carta Yoshida” ha caldo 
en pedazos.

En Perú, cuya revolución atraviesa un 
impasse desde 1971, se pone a andar vi
gorosamente el SINAMOS; es la aper
tura hacia el pueblo organizado y con-

ciente.
Veamos, ahora, lo ocurrido en 1973.
El 27 de enero se firma la paz en Viet-

nam. El inmenso triunfó del pueblo, viet
namita significa un golpe irrecuperable 
para el poderío del Imperio,, y la muerte, 
a corto plazo, de su hegemonía en el 
Asia.

El 13 de febrero, el gobierno Caldera 
resuelve la incorporación de Venezuela 
al Pacto Andino.

En marzo se reúne el Cónsejo de Se
guridad de las Naciones Unidas en Pa
namá y en él, el régimen de Torríjos ob
tiene un gran triunfo diplomático en 
procura de la nacionalización del Canal.

Él 4 de marzo, la Unidad Popular ha 
logrado una sensacional victoria electo
ral en Chile y el 11 Uel mismo mes, el 
FREJULI arrasa las elecciones argenti
nas y torna el peronismo al poder.

A fines de Junio: ensayo general gol- 
pista en Santiago y el 11 de setiembre 
victoria del fascismo colonial.
En Julio, se consuma la maniobra de 

lá derecha peronista, con el desplaza
miento del Dr. Cámpora y de las Juven
tudes Peronistas.

Desde “El Oriental’’ (artículo del comp. 
José Díaz) se argumentó, con perspica
cia, que habla que considerar los sucesos 
argentinos con mucha cautela. La archi- 
rreconocida astucia del Gral. Perón no 
deja mucho lugar a los manipuleos de 
su ala derecha.

Los hechos han confirmado esta tesis. 
Todo indica, hoy, que, como ha acaecido 
tantas veces, Perón montó sobre el em
puje de la derecha su clásico gambito: 
maniobrar por la derecha, pafa salir por 
la izquierda.

Y no solo aventuramos esta afirmación, 
por el relegamiento de López Rega y la 
reconciliación con las Juventudes Pero
nistas, sino porque las decisiones econó
micas y políticas del gobierno argentino 
han pautado el cumplimiento de un pro
grama progresista y antlmperiallsta In
discutible.

Ya en el mes de Julio, el gobierno re
chaza una nota de la Embajada norte
americana oponiéndose a la ley Ue con
trol de las Inversiones extranjeras, por 
considerarla una intromisión indebida en 
los asuntos Internos argentinos.

En agosto es sancionada esa ley, pese 
a las resistencias yanquis y, además, se 
nacionalizan los depósitos bancarios, los 
bancos extranjeros y el comercio de car-

El 7 oe agosto, «i gobierno justíclalista 
otorga un crédito de 200 millones de dó- 
lms ft Cuba.

Bs sobre la huella de estas orientacio
nes que el donjingo 23 de setiembre Pe
rón vuelve a lá Presidencia con un 62% 
de los sufragios emitidos.

Bs vital, en este viraje de la política 
argentina, la posición de loe sectores na
cionalistas y populistas de las Fuerzas 
Armadas, boy dominantes y acaudilladas 
por el Tte. Oral. Carcagno. Su tesitura 
antlmperiallsta y popular ha quedado no
tablemente establecida en la reciente 
Conferencia de Ejércitos Americanos en 
Caracas.— --------------

mo es necesario exagerar la importan
cia que en el cambio de la correlación 
de fuerzas en América del Sur, encierra 
el triunfo peronista. Todo el sistema de 
de satélites mayores y menores articu
lado por el imperialismo ba sido seria
mente jaqueado.

El 6 de agosto se produce otra gran 
victoria popular en Asia: las fuerzas an- 
timperialistas dominan todo el territorio 
nacional y cercan a la capital de Cam- 
boya, Phnem Penh.

Tal el desemboque de la guerra abier
ta ordenada por Nixon en 1970.

En el Medio Oriente, Egipto y Libia 
constituen una nueva nación el 29 de 
agosto y el 2 de setiembre otro rudo golpe 
al abastecimiento energético norteameri
cana o: Libia nacionaliza su petróleo. Las 
Naciones Unidas abren su Asamblea Ge
neral con la novedad de la Incorpora
ción de la República Démocrátlca de 
Alemania a su seno.

Entretanto, el escándalo Watergate y 
las acusaciones al Vicepresidente Splro 
Agnew, cuestionan severamente la solidez 
del Poder Ejecutivo en Estados Unidos.

A tal-punto, que el 20 de julio, el Con
greso aprueba una ley por la cual el Pre
sidente no puede ordenar el uso de fuer
zas militares fuera de fronteras por más 
de 30 días. Es una limitación drástica del 
intervencionismo imperialista y ha desa
tado áspera querella entre la Casa Blanca 
y el Congreso.

El balance de 1973 no ofrece dudas: el 
flujo revolucionario persiste, pese a la 
seria y trágica derrota de Chile.

LA CRISIS DEL IMPERIALISMO
¿Se atisban sin tomas de recuperación 

en la economía del Imperialismo, que per
mitan abonar el sustento objetivo de una 
cirazón en la coyuntura internacional?

Determinarlo es verdaderamente impor
tante, decisivo.

En primer lugar, hay que tener en 
cuenta que la “economía del imperialis
mo" no se reduce a los Estados Unidos. 
Hoy la economía norteamericana está

"internacionalizada’’ y la economía In
ternacional está “norteamericanlzada”.

En ese marco se comprende una de 
las más asombrosas paradojas de los úl
timos tiempos; cada vez que ÉE. UU. em
prende una campaña para recuperar su 
prosperidad, o superar su déficit en la 
balanza de pagos, lo hace transportando, 
derivando el peso de la crisis hacia sus 
satélites mayores y menores. De manera 
que si bien logra eventuales recuperacio
nes en .su economía interna, o en su ba
lance de pagos, lo hace a expensas del 
resto del mundo capitalista. Y como el 
Imperio no puede prosperar más que so
bre la base de su economía “internacio
nalizada”, las contradicciones agudizadas 
en Europa o en los continentes subdesa
rrollados, provocan un rápido retorno de 
la crisis a su propia economía Interna.

Es lo que sucedió en 1972 y está suce
diendo en 1973.

Luego de devaluar, en dos meses, dos 
veces el dólar,Washington lanzó una for
midable ofensiva monetaria sobre Euro
pa, el Japón y los continentes subdesa- 
rróllados, con el fin de enjugar sil des
balance en los pagos, fortalecer al dólar 
y presentarse en las mejores condiciones 
a la Conferencia Monetaria Internacional 
de Nairobi que acaba de inaugurarse. Lo 
ha logrado; por primera vez, en cuatro 
años, exhibe superávit en su balance de 
pagos. ¿Pero a qué costo? En marzo puso 
en venta reservas estratégicas de mine
rales —que totalizan 6.500 millones de 
dólares— perturbando el mercado Inter
nacional de numerosos productos extrac
tivos. Bolivia, su lejano subsatélite, fue 
el primer damnificado al tener que en
frentar la venta de 7.500 toneladas de 
estaño.

A fines de Julio fue denunciado el pro
yecto para otorgar preferencias comer
ciales a los países latinoamericanos (léa

se la protesta airada en editorial de "La 
Mañana”).

La presión sobre los gobiernos europeos 
y japonés ha sido apremiante y engo
rrosa.

El déficit en la balanza de pagos fue 
parcialmente enjugado, ¿pero ha resuel
to los problemas claves de la crisis mo
netaria mundial?

De ninguna manera. No hay solución 
para los 90.000 millones de dólares in
convertibles en manos de los bancos cen
trales del orbe capitalista y más de 80.000 
millones de eurodólares siguen desqui
ciando-las plazas monetarias. Tan es asi, 
que pese a los esfuerzos del gobierno de 
Nixon el precioí del oro se elevó de unos 
60 dólares la onza troy a mediados de 
1972, a 110 dólares a mediados de 1973.

Para peor, la inflación sigue lozana 
en el interior de la Unión.

El 13 de agosto empezó la cuarta etapa 
en la aplicación del programa antiufla- 
cionista y sus perspectivas son más bien 
sombrías, dado el fracaso constatado e; 
irreductible de las tres anteriores. La me-: 
ta era bajar la tasa inflacionaria al 3,5% 
anual. En el primer semestrp de 1973 
fúe del 7%. Lo que causa más alarma 
es la suba en el precio de los alimentos 
los huevos han subido un 33% y los al-, 
tos precios de la carne han provocado- 
las primeras y masivas protestas orga
nizadas de la población. >

La crisis que corroe ai Imperialismo, 
desde el inicio de esta década, nó ha sido 
superada, ni mucho menos.

Es claro que, desde este paralelo 35, 
latitud sur, donde apenas si llega infor
mación elemental sobre los- avátares de 
la economía mundial, no estamos en con
diciones de detectar las tendencias pro
fundas de la economía norteamericana.

(Pa« a la página,



FUTBO
ESO QUE ERA ANTES

El fútbol profesional uruguayo entió decididamente en la misma 
órbita de todo el desconcierto económico social del país. Nacional y 
Peñarol, los pilares del popular deporte, están prácticamente quebra
dos y con ellos están arrastrando a los demás clubes que integran la 
Asociación Uruguaya de Fútbol. La absoluta falta de una administra- 
cin seria en esos dos clubes que acaparan a la mayoría de los parciales 
del fútbol está incidiendo en todos los desastres que se están originan
do dentro de la entidad matriz. Evidentemente, los últimos aconteci
mientos que amenazaron seriamente la autonomía de la Asociación, 
no tienen otro nombre que “desacierto en la conducción del fútbol 
en todos los terrenos”. Tanto Nacional como Peñarol, de cuyo pdderío 
futbolístico nadie puede negarlo ni dentro ni fuera de fronteras, deben 
ser, en contraposición, los peores clubes administrados no sólo de Amé
rica sino de todo el mundo. Baste decir que, para no remontarnos muy 
lejos, el año pasado, no pudieron retirar un solo peso de las recauda
ciones que les correspondieron por su intervención en el Campeonato 
Uruguayo 1972 y conste que no tenemos en cuenta lo sucedido simi
larmente con los otros torneos en los cuales intervinieron ambos 
equipos. "

Esa situación, que sigue manteniéndo
se este año, se debe pura y exclusiva
mente por los multimillonarios embargos 
que tienen en su contra. Uno y otro, 
Peñarol y Nacional, que a través de los 
años mantienen una rivalidad formida
ble y se equilibran casi en sus conquis
tas de Campeonatos Uruguayos y par
tidos ganados, también tienen sumo equi 
librio en materia de desorganización ad
ministrativa económica: el club aurine- 
gro tenia, a mediados de este año, apro
ximadamente embargos por unos 130 mi
llones de pesos y el oponente, ni más 
ni menos que unos 134 millones de pe
sos.

Debido a esos embargos, la Asociación 
Uruguaya de Fútbol no pudo entregarles 
lo que les correspondió por recaudación 
en cada uno de los partidos del año 
1972 (repetimos que lo mismo ocurrió 
otros años y en lo que va de 1973) cifra 
esa que llegó a ser a fin del ejercicio, 
de $ 25:596.560 para Nacional y de pe
sos 19:883.635 para Peñarol. Nada de 
esos pesos. pudieron rescatar. Todo fue 
a parar a los muchos deudores que am
bos mantienen en todos los sectores co
merciales y estatales del país.

Evidentemente esto es grave, lo sufi
cientemente como para llamar a la re
flexión a quienes deben 'dirigir los des
tinos de tan conceptuadas instituciones 
deportivas. Y véase que la situación, pa
rece no tener salida. Por mucho tiempo 
más, deberán continuar pagando las vie
jas deudas. Pero a la vez se van acumu
lando las nuevas.

Peñarol, según informaciones recaba
das por cronistas de El Oriental, tiene 
una presupuesto aproximado a los 25 
millones de pesos mensuales, mientras 
que su ingreso por cuotas de asociados 
solo asciende a los siete millones de pe
sos promedialmente. Por consiguiente se 
va acumulando un déficit mensual de 
alrededor de 18 millones de pesos. Con 
la venta de los jugadores —cuando co
bra— debe ir “tapando los agujeros” que 
tiene la barca que se hunde lentamente.

Con Nacional ocurre exactamente lo 
mismo. Las entradas por cuotas de aso
ciados no llegan a cubrir sino en un 
porcentaje similar al de su tradicional 
adversario “en todos los campos”.

Los clubes chicos, sufren también di
ficultades económicas graves, aún cuan
do no están tan afectados como los dos 
grandes. Pero indefectiblemente, la in
fluencia de los colosos deportivamente 
hablando es grande y los irá arrastrando 
también a ellos. Si bien en las finanzas 
los restantes clubes llamados chicos no 
están tan apremiados, muchos de ellos 
deben soportar déficits abultados. Algu
nos lograron equilibrar bastante bien el 
aspecto económico y no tienen embar
gos, pero hay 'dos o tres que también 
debieron ser eliminados del cobro de las 
recaudaciones del año anterior y de es
te que está corriendo.

el oriental

Además, es evidente que paulatina
mente el desinterés del aficionado por el 
fútbol se acentúa. El año pasado, se 
vendieron solamente, en todo el torneo 
uruguayo, 748.775 entradas. En la prime
ra rueda fue que se vendieron 426.746, 
lo que demuestra que ya para la se
gunda parte, no existia el mismo interés 
del aficionado. Y este año fueron muy 
magras las recaudaciones, aunque justo 
es decirlo recién comenzó el campeonato

Pero aquí debemos detenernos a ana
lizar la situación: ¿es que acaso los afi
cionados pueden concurrir masivamente 
a presenciar el juego entre equipos en 
los cuales apenas si quedan algunas fi
guras relevantes de las que actuaron en 
el anterior torneo? Evidentemente lio. 
Como es notorio, la “cartelera”, está 
indicando que salvo algún club que pudo 
salvarse, los restantes fueron práctica
mente “saqueados” por la voracidad de 
los extranjeros por llevarse este único 
producto uruguayo que aún es codiciado.
Y los clubes, en bancarrota total, no 
tienen más remedio que venderlos al 
mejor postor. Por lo menos para poder 
paliar momentáneamente la situación. Ca 
so más concreto de todos el de Nacio
nal, que este año vendió a sus mejores 
figuras, al igual que antes lo habla he
cho Peñarol y sigue haciéndolo aún. Por 
consiguiente no hay aliciente para el 
aficionado. No hay cartelera con acier
tos llamativos. Y por consiguiente hay 
retracción.

Cuando se inició en nuestro país el 
profesionalismo, hace ya 41 años, un dele
gado de Peñarol de la época, si mal no 
recordamos Gardil, dijo que Uruguay 
"entraba en un profesionalismo ,en al
pargatas”, queriendo significar que era 
pobre y que seguiría pobre por siempre.
Y su predicción se hizo y sigue en auge.

Pero nada al parecer conmueve a los
dirigentes de esos clubes, y los restantes, 
tal vez por’inercia, dejan seguir las cosas 
tal como están. Y en muchos casos, acom 
pañan coh sus votos unas veces a Na
cional y otras a Peñarol, según el vuelo 
que lleva el asunto a dilucidar.

,Los Neutrales, a su vez, poco pueden 
nacer reglamentariamente —y lo que pue 

den hacer no lo hacen— y por lo tanto 
están a lo que ordenen los clubes, y és
tos, pese a quien pese, sotó son digi
tados por la tremenda fuerza que ejer
cen los dos grandes. No hay en esto 
exageración alguna y lo saben bien los 
aficionados, los «dirigentes y tos jugado-

Él fútbol, en Uruguay, lo dirigen Na
cional y Peñarol o Peñarol y Nacional. 
Cuando surge algún problema, tos ban
dos se separan, y tras ellos van quienes 
'a la larga sacarán alguna tajada, la 
que ya a esta altura de los acontecimien
tos, solo puede ser algo asi con la ce
sión de algunos jugadores de divisiones 
inferiores con buen porvenir, lo que les

permite a tos "chicos" formar algún equi
po más o menos consistente.

Y así está el Fútbol... Hay presiones 
de todo tipo contra los Neutrales, con
tra los Jueces y contra todos aquellos 
que se atrevan a “mojarle la oreja” al 
grande, por más razones que tengan 
cuando adoptan sus actitudes. Y así he
mos visto recusaciones a jueces a granel, 
lucha con Neutrales, etc.

Todo este desquicio, está terminando 
con el fútbol. Y la propia Asociación 
está en franca decadencia. Los aconte
cimientos últimos colmaron la copa (no 
nos referimos a la del torneo en dispu
ta) de las irregularidades.

Se pelean los grandes y en el tumulto 
entran los chicos. Nadie sabe qué suce
derá, hasta que por fin, el Neutral con 
más mando, suspende «dos partidos, y ha
ce iniciar el Campeonato Uruguayo. Sa
bio ésto último, pero deja grandes du
das la suspensión de dos partidos. La 
razón fúe la de que dos equipos estabar 
fuera del país, en gira para recaudar 
fondos para poder pagar a los jugado
res. Pero la verdaíd es qué todos, por 
unanimidad habían resuelto iniciar el 
Uruguayo en determinada fecha. Y pa
ra afirmar lo resuelto, se envió telegra
ma colacionado a los clubes en gira pa
ra que estuvieran en Montevideo para 
ocupar su puesto en el Campeonato. 
Tras idas y vueltas la cosa se solucionó 
por el lado de la suspensión de dos par
tidos. Algo desde luego irregular y re
sistido por muchos. Pero la cosa se con
cretó.

Por otro lado, vino aquello <de la am
nistía a jugadores suspendidos. El Poder 
Ejecutivo, tomó cartas en un luego que 
le era ajeno y decretó que jugadores san
cionados por un Tribunal perfectamente 
constituido, pudieran volver a los cam- ' 
pos de juego sin haber cumplido las 
penas impuestas. Todos sabían que la 
amnistía tenía un nombre. Pero la si
tuación se mantuvo y la amnistía se 
concretó. Una ingerencia que muchos ca
talogaron de peligrosa, así como lo fue 
cuando se decretó que se trasmitiera en 
directo por TV un partido de fútbol in
ternacional jugado en el Estadio Cente
nario (Uruguay y Colombia), sin dere
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cho de cobro alguno por porte de la 
Asociación Uruguaya de Fútbol. Y cuan
do un Neutral de prestigio quiso pro
testar por ello, un compañero de cuer
po le sentenció; “calíate la boca one la 
cosa viene de muy arriba".

Frente a todo esto cabe la pregunta 
¿puede haber solución tal como van las 
cosas? Evidentemente no. Se impone una 
revisión total 'de procedimientos, de ad
ministración.

Los déficits de los clubes son enormes 
en la mayoría de ellos. El de los gran
des es insostenible, tremendo, fatal. Pe
ro tos dos siguen tan campantes... y 
acumulando embargos que los asfixian.

Además, cabe recordar un incumpli
miento: en el año 1971, cuando los gra
ves problemas con tos jugadores, el Bco. 
República prestó a la Asociación Uru
guaya de Fútbol 180 millones de pesos 
para que los clubes solucionaran mo
mentáneamente la situación y fueran res 
tituyendo el dinero mensualmente. Has
ta hoy no se dió razón al cumplimien
to de la deuda contriída. Suma y si
gue.

Nada bueno nay rescatable pues en 
todo esto del fútbol. Y recordamos que 
queda en pie la verdadera piratería que 
se comete con el fútbol del interior del 
país. A los clubes del interior, les sacan 
los mejores jugadores, lo traen a la Ca
pital, lo colocan en cartel'y después lo 
venden por cifras fabulosas. Y nada ' 
“arriman” al club de origen para 
mitirles por lo menos hacer alguna 
que tanto la necesitan.

En ese sentido, la Asociación Urugua
ya de Fútbol sigue ciega y sorda a los 
reclamos de la OFI. Es evidente que neu
trales con personalidad, deben poner el 
asunto en el tapete y decidirlo, para 
bien de tc'do el fútbol. Pero como van 
las cosas no vemos muy claro que este 
tema llegue a "mover” de sus asientos a 
tos responsables.

Lo dicho, ej fútbol, ha caído en el 
proceso de descomposición que sigue el 
país. Pero todavía está a tiempo de 
salvarse con un buen golpe de timón 
Veremos si hay un timonel capaz de ha 
cerlo.

íes io 
da le 

par- 
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LA GIGANTESCA MANIFESTACION 
EN BUENOS AIRES

¡CHILENO! ¡C 
NO BAJES LA B

BUENOS AIRES (Especial para El Oriental). — Fue el pasado domingo 16 de se
tiembre al anochecer. La Plaza del Congreso va a estallar. La murmurante marejada humana 
afluye, afluye, afluye por aquí, por allá, por aquí y por allá, se segmenta en grupos ondulantes 
tras estandartes hinchados por el viento helado, los cánticos disputan a los belicosos bombos el 
dominio de la inquieta noche, está por comenzar la Marcha. Chileno, chileno, no bajes la bandera.

IOS que están son todos jóvenes. Hasta allí han Ido 
** convocados por las Juventudes Políticas, recién na
cida fuerza, rudo querubín que ha irrumpido con arra
sador vigor en la hora nacional. Peronista de todas las 
jgamas, radicales, revolucionarios cristianos, populares 
cristianos, socialistas, comunistas, intransigentes, ¡die
cinueve agrupaciones políticas populares!, constituyen los 
ingredientes de esta imprevisible emulsión, cuyo catali
zador mágico es una historia que se repite: el fantasma 
del aislamiento imperialista que se cierne, igual que hace 
veinte años, sobre una Argentina peronista.

Si no se van, 
si no se van,

• les va a pasar como en Vietnam!
Los multicolores grupos no terminan nunca de llegar, 

voces de lata gritan por los altoparlantes quela salida 
sé posterga media hora, los bombos responden, impa
cientes, apresurando su ritmo marcial. La Marcha es pa
ra repudiar al golpe militar chileno, y al que derribó 
dieciocho años atrás al General Perón. La informe mul
titud salta, silba, grita, canta, conciente de su sober- 
bia potencia.

Atención, atención, 
atención, atención,
¡que salgan a la calle 
los que echaron a Perón!

•Y ahora sí va a empezar, lo anuncian los chillones me: 
¿áfonos, una ambulancia se abre paso leído buscando la 
cabecera, nubes de panfletos vuelan sobre las apretuja
das melenas, el viento inclina los cuerpos de los que 
aguantan la pancarta gigante que abre la Marcha. Cua
tro motociclistas de tránsito, cuatro, son toda la cus? 
todia policial para doscientas mil personas.

Yo tengo fe que Chile va a ganar 
yo tengo fe que Chile va a ganar,

¡YA! La orden del micrófono es apagada por infernal 
griterío de entusiasmo, la Plaza del Congreso delira de 
fiebre, vomita fantásticos enjambres de puños hacia él 
cielo, gargantas implacables, ojos brillantes. Redoblantes 
y Perón sonriendo, platillos y Perón sonriendo, bombos y 
Perón sonriendo, la Juventud Peronista marcha al frente.

Yo te daré,
te daré Patria hermosa,
te daré una cosa,
una cosa que empieza con pé,
¡ ¡ ¡ PERON ! ! !

ta difusa procesión toma Callao, el viento se esfuerza
---------------------------------------------------------------------------v
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inútilmente por doblegar a los muchachos que portan 
los estandartes, la gente de las aceras saluda con pañue
los y forma con sus labios un silencioso eco a Jos estri
billos. Banderas blanquicelestes atravesadas por despare
jas letras negras que dicen JUP y Montoneros caminan 
confundidas, el calor aumenta mientras la fría noche 
avanza.

Allí vienen los radicales de Balbín y los radicales de 
Alfonsin, y los comunistas y los socialistas, y los revolu
cionarios cristianos y los populares cristianos.

Desfila el Partido Intransigente, desfila el Movimien
to Nacional Irigoyenista, desfila el Encuentro Nacional 
de los Argentinos. En las postrimerías dé la caravana que 
hace una hora que está pasando la gente reconoce y 
aplaude a un altivo, digno, indignado grupo de residen
tes chilenos.

¡Fuera de Chile, 
fuera de Argentina!
¡Fuera de América Latina!

Ahora la cabeza de la procesión tuerce su camino y 
progresa rugiente por Las Heras, corta el paso a veinte 
camiones que festejan el campeonato de Huracán, los 
camiones retrucan al instante;

Se va a acabar 
lo dice el Huracán 
se va a acabar 
lo del golpe militar!

Barrio Norte. Los augustos soberbios señoriales edificios 
de apartamentos observan indiferentes la ruidosa multi
tud, el recinto del silencio y la solemnidad ha sido in
vadido desaforadamente. Los puños de la procesión se 
alzan y se bajan, amenazantes, contra las fachadas de 
viejo mármol.

Llora, llora, 
llora oligarquía, 
¡Hora que se viene 
a tercera tiranía!í,

De pronto en uno de los grandes edificios penumbrosos 
se enciende solitaria luz; una mujer canosa vestida de 
negro agita alegremente hacia la multitud un enorme re
trato en blanco, en celeste y en amarillo: Eva Perón.

La manifestación ha llegado a su meta; la calle Togle, 
allí entre un sereno marco de residencias, frente a la 
estatua de Artigas, está la Embajada chilena. El fervor 
pide alas prestadas a la indignación, los puños cerrados 
electrizan el banal aire, el coro retumba con imponente 
vigor.

¡Allende! ¡Allende!, ¡Allende!
Después la manifestación se dispersa en perfecto or

den. El acto ha terminado.
------------------------------------\
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£M COJTOOMfS
FABRILES

TACNA

El mundo entero aún no se repone del estupor que le produjo el 
sangriento derrocamiento del presidente legal y constitucional de 
Chile, Salvador Allende. Será la resistencia al golpe, serán los actos 
de Beróísmo y de patriotismo, de verdadero patriotismo,’ los que 
provoquen nuestro pensar permanente en los militantes y compa 

fieros ífluq luchan por el futuro socialista de Chile.E1 mapa registra (én grisado) los principales focos de la resistencia popqlar en Santiago. 
I) Panamericana Norte, de gran concentración industrial. 2) Cordón Cerrillo, que se 
extiende hasta la ciudad de Maipú; en tu avenida principal hay barricadas. 3) Cordón 
tan Miguel (la "Comuna Roja"), un bastión socialista; La Cisterna y La Granja (oriénta
las por comunistas y MIR), oponen seria resistencia. 4) Cordón Vicuña Mackena, no. 
rido de grandes establecimientos fabriles (PS, PC, MIR).’ 5) Zona de francotiradores

El ametrallamlento y bombardeo de lo 
cales políticos (por-ejemplo la sede del 
Comité -Central del Partido Socialista, 
ubicada en la segunda cuadra a la calle 
San Martín en Santiago de Chile), al 
igual que La Moneda o la casa de Allen
de, provocó decenas de heridos y muer
tas que quedaron entre los escombros, in 
cluso varios días. No hay que olvidar el 
ataque frontal que las fuerzas militares 
y de carabineros hicieron —ayudadas por 
aviones, tanques, armas largas, ametra
lladoras, etc. contra las poblaciones obre
ro - industriales de Vicuña Mackenna, 
Cerrillos, San Miguel, La Ligua, na Gran 
Ja, en el gran barrio sur. No fueron es
tes ataques por cierto contra los palace
tes del barrio alto, Providencia, Las Con 
des, Apoquindo, donde se domicilia lq oii 
garquia golpista. No. esos barrios ño se 
atacaron. Si se lo hizo contra los lla
mados “cordones industriales” del eran 
Santiago.

EL COBREQUE NO SE OLVIDA
Muchas veces nos hemos referido en

z

Hemos recibido una extensa de
claración de la Brigada de Mujéres 
Socialistas en relación al derroca
miento del gobierno constitucional 
de Chile. Esta declaración ha sido 
enviada a la viuda de Salvador Allen
de, a la Federación Democrática de 
Mujeres y a todas las demás orea- 
nizaciones fraternales corjio muestra 
de la solidaridad de las mujeres so
cialistas con el pueblo chileno.

estas paginas a los logros def "Gobierno 
Popular. A los logros innumerables que 
podrían resumirse en haberle dado a 
it»s más, a los trabajado; es y Campesi
nos, la categoría de seres faumanq«que 
intes nablan carecido bajo ffisx&gár- 
quiás chilenas. Que también podrían re-,
sumirse en la nacionalización del cobre,
el verdadero “pan” de Chu.e rojas es
tas cosas han sido insoportables tanto 
para burgueses, como para imperialistas. 
La pérdida de los monopolios por par
te de la Kennecott y la Braden fue sin 
duda —y ahora se ve quizás más cla
ro— un golpe muy duro de asimilar por 
parte de los Estados Unidos. Los 100 mi
llones de dólares con que comenzaron 
en 1912 le produjeron a la economía 
chilena 5 mil millones de dólares. La 
utilidad de la inversión en Chile (has
ta incluso bajo el gobierno de Freí) era 
de aproximadamente un 100 por ciento 
mientras que esas mismas empresas con 
sus negocios en EEUU no alcanzaban 
una utilidad del 15 por ciento. La oli
garquía huérfana del crédito bancario —r 
también nacionalizado— y el poder po
lítico venia paulatinamente a la ruina. 
Por eso, apoyándose en su poder eco
nómico estructural, no atacado en mu
chas de sus partes y apoyada por el aval 
de siempre (CIA, USA, Pentágono, etc.) 
tramó la gran conspiración, y aunque 
fuera con sangre, masacre o arrasa
miento debía volver a recuperar los pri
vilegios que gozaba desde la época co
lonial.
LOS ULTIMOS HECHOS

El mismo gobierno militar a mostrado 
como miles de detenidos se hacinan en 
estadios deportivos —cerca de 5.000— 
caso del Estadio Nacional. Hombres, mu 
jeres, incluso niños, partidarios de la 
UP o no (existen muchísimos católicos 
detenidos), casi sin alimentos, sin jabón 
y sin servicios para higienizarse debi
damente, etc.

Los propios periodistas de UPI en Sai) 
tiago (que el propio diario “El Día’-' del 
23 de setiembre, coloca en primera pla
na dicho cable del día 22), escriben co
mo los soldados han robado el calzado 
de los detenidos y denuncian, como, en 
las ciudades de Valparaíso, Concepción, 
Antofagasta, se ha llegado a fusilar obre 
ros. Como los dirigentes nacionales de 
la UP, Ministros de Estado como el ex 
canciller Almeyda, abogado y catedrá
tico de sociología, y Tona, otro ex mi

nistro que lo fue del Interior y Defen
sa, estos camarads que se distinguie
ron por su ecuanimidad y pacifismo han 
sido llevados con decenas y decenas de 
subsecretarios de estado, jefes de repar
ticiones a las australes islas del extremo 
sur entre el estrecho de Magalalnes y 
Cabo de Hornos, lugares inhóspitos, ver
daderos páramos donde no hay vegeta
ción, población alguna, sólo el desierto 
o pampa; de vez en cuando roedores y 
perros salvajes, escapados en los nau
fragios de barcos en el Estrecho.

La muerte de miles de chilenos, (la 
Junta solo reconoce 284 muertos), Ijis 
Improvisadas cárceles en Santiago, las 
deportaciones masivas a lugares aleja
dos, las expulsiones de extranjeros, los 
juicios sumarios que terminan en fusi
lamientos, etc., han hecho que desde la 
misma casa del culpable mayor llegue 
un cable que diga: ANSA, 25. “Preocupa 
en los EEUU la violación de los dere
chos humanos en Chile”. Pero la gran 
nación pronto enviará su pago por lá 
traición a Allende. Ya en 1964 Freí ha
bía recibido 20 millones de dólares para 
financiar su propaganda electoral. Aho
ra vendrán los préstamos, las “ayudas 
técnicas” (que antes estaban y se ha
blan tenido que ir). Y también vendrían 
las devoluciones de las minas o gruesas 
compensaciones.

Esta era la sede del Comité Central del Partido Socialista chileno, la prin 
cipal organización política popular del país her mano, en la calle San 
Martin 52, en pleno centro de la capital. Bombardeada por la aviación

CONTRA EL MARXISMO 
CONTRA LA CUT "

Si, era inevitable. Ya lo habían dicho 
en sus primeras bandos. L_s par idos 
marxistas han sido declarados Ilegales. 
No es la primera vez en Chile ni tam-’ 
poco en América y ño será por cierto la 
última. Les atribuyen el caos, la violen
cia, el haber llevado a Chile a la situa
ción que terminó con la “revolución". 
Porque asi la llaman algunos adentro y 
afuera de Chile. Se oividan del bitqueo 
imperialista, del caos interno (ya apare
cieron en Chile todos, absolutamente .to 
dos los artículos y alimentos que el mer
cado negro y ios acaparadores de lá de
recha tenían ocultos, esos para crear el 
caos) provocado a propósito para desa
lentar panes y objetivos populares. En 
fin, podríamos seguir dando elementos 
para dejar al descubierto la mentira sis 
temática. La misma mentira que siem
pre trata de tapar al comunismo, al so
cialismo, a la ideología del proletariado.

Para terminar diremos que también la 
CUT ha sido ilegalizada, allanada, pre
tendidamente destruida. Pero todos sa
bemos que la CUT vive, vive en el pue
blo, poique son los obreros los que la 
integran, loa trabajadores que ahora, en 
otros niveles de lucha, resisten para 
triunfar definitivamente.
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ARGEL: UN

En un momento en que la acción del imperialismo tiende a 
diversificarse para aparecer así en ropajes diferentes de los habitua
les, no deja otra alternativa a los países subdesarrollados que la de 
coaligarse. La tesis de. no alineación se amplió y reforzó en la con
ferencia cumbre que acaba de terminar en Argel el 10 de setiem
bre pasado. Por lo menos así lo pensaron los observadores tras 
cinco dias seguidos de parlamentos y dicursos por parte de los mo
narcas, presidentes, primeros ministros y cancilleres de los países 
no alineados..

I

Jefes de gobiernos y de estados tan 
diferentes, como Fidel Castro, Indira 
Gandhi, Mohamed Gaddafi. Idi Amin 
de Uganda y el Emir de Kuweit, encon
traron suficientes puntos comunes como 
para adoptar una línea ‘'dura” tanto en 
lo económico como en lo político.

La cumbre fue protagonizada 24 -horas, 
y se realizaron tres sesiones nocturnas 
que trastornaron el programa de los es
tadistas, para encontrar los puntos co
munes a todos los presentes.

Para eso hizo falta una cantidad asom
brosa de consultas privadas para “pegar” 
las distintas líneas que no convergían y 
que correspondían a diferencias reales en 
el plano nacional.

Algunas 'de las medidas decididas po
drán condretarse rápidamente, pero otras 
no. De todas formas, éstas denotaron 
una forma de conciencia colectiva ba
sada en las preocupaciones económicas 
y políticas de los países subdesarrollados.

Analizando los textos adoptados por la 
conferencia, los analistas destacaron que 
nunca antes el “saqueo” del Tercer Mun
do fue denunciado en términos tan enér
gicos.

Nunca antes, tampoco, se proclamó tan 
claramente el derecho 'le los producto
res de materias primas _a nacionalizar 
sus reeursos e industrias.

Esa toma de conciencia de sus intere
ses comunes se amplió espectacularmen
te ai continente latinoamericano y el 
mundo árabe.

Los primeros entraron en el movi
miento No Alineado en el comité perma
nente que servirá de organismo de coor
dinación durante los tres próximos años 
y están representados por Cuba, Guaya- 
na. Chile y Perú.

En la ausencia de un secretario gene
ral, puesto que la mayoría no quiso 
crear, los 14 vicepresidentes de la cum
bre y los dos presidentes de las grandes 
comisiones (Chile e India) centralizarán 
las actividades del movimiento, bajo la 
dirección del presidente argelino, Houarl 
Boumedienne.

La presencia numerosa de los jefes de 
estados-árabes, que nunca se desplazaron 
como lo hicieron esta vez, fue para los 
analistas una demostración de que los 
más tradicionalistas de esos países bus-

caban desprenderse de su exclusiva 
alianza con el mundo occidental."

El tono “tercermundista” que emplea
ron en Argel los príncipes del golfo ará
bigo y el rey Faisal de Arabia Saudita, 
no dejó de sorprender a los comentaris-

“E1 mundo cambia y estamos cambian
do con él", explicó un diplomático de la 
península arábiga, coincidiendo así con 
la impresión de la mayoría de los parti
cipantes.

Al término de esa cumbre que reunió 
a 76 países del TercerMundo, incluyendo 
a Yugoeslavia, Chipre y Malta, los ob
servadores aqui sacaron las siguientes 
conclusiones:
• Muchos países se sentirán respalda

dos en adelante a desarrollar una
política de nacionalización, puesto que la 
cumbre endosó la idea de que las indem
nizaciones tendrían q-".e conformarse a 
las 'disposiciones jurídicas de cada país. 
Todo el mundo, lógicamente, pensó en el 
petróleo.
• Los pequeños países se vieron -alen

tados a establecer entre ellos relacio
nes directas en el plano económico.
• En las Naciones Unidas, los No Ali

neados se constituirán en un impor
tante grupo de presión, a iniciativa del 
comité coordinador que todos llamaban
ya “comisión Boumedienne”.
• Los adversarios de Israel trabajarán 

dentro de cada grupo para aislar
aún más al estado hebreo y >desde ya 
los países árabes lograron que Cuba rom
pieran sus relaciones diplomáticas con 
Tel Aviv.

Países como Nigeria, Gabón, Costa de 
Marfil y Sierra Leona parecían dispues
tos también a cercenar sus lazos econó
micos con Israel.

Yasser Arafat logró que la cumbre re
conociera a la Organización para la Li
beración de la Palestina como el único 
representante del pueblos palestino.

Todas estas medidas acabarán dando 
al presidente Boumedienne un prestigio 
internacional sin precedente y Argelia 
daba la impresión de haber alcanzado 
un gra'do de madurez poco frecuente en 
los países dle Tercer Mundo.

OPTICA Y FOTOGRAFIA
“JUAN LACAZE”
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Ganó e
EL TRIUNFO DE 
LA JUVENTUD

PN la Argentina de hoy, la Argentina que abre paso 
“ al peronismo renaciente, es necesario un alto en el 

análisis para observar el proceso que se ha dado en la 
Juventud, que en forma prácticamente masiva ha pasado 
a integrar la llamada ‘'Poderosa Juventud Peronista". El 
domingo 23, en la noche, cuando el triunfo era ruidosa
mente festejado en tcdo Buenos Aires y en las Provincias 
—a pesar de esperarse lógicamente—, la Juventud hege- 
mO 'izó la alegría peionista, así como ha venido hegemo- 
nizaneo cualquier manifestación de apoyo popular- a la 
causa de liberación que persigue el peronismo o de soli
daridad con otros pueblos en lucha, en el caso más cer
cano, el del pueblo chileno. Es más, cuando la Juventud 
decide no concurrir a determinado acto o demostración, 
su ausencia es más clara que la presencia de los demás. 
Organización creciente, concientización profunda, inser
ción en las masas trabajadoras trabajo de base en ba
rrios y urbanizaciones, presencia combativa y multitudi
naria. Tales son los elementes con los cuales podemos 
caracterizar a la Juventud Peronista, que tiende a una

Íiaulatina unificación dentro de los varios sectores que 
a integran, los cuales son en su mayoría pertenecientes 
al ala izquierda 'del peronismo, protagonistas del camino 

a la patria socialista.

• ¿POR QUE CON PERON?
Debemos tener claro que un sector social cuenta en 

la medida que representa —de una manera dinámica — 
intereses socialmente ubicables. En esta concepción es 
difícil otorgarle a la Juventud características propias den
tro de un proceso social. Sin embargo, el mundo entero 
y especialmente en la Argentina, se está dando un fenó
meno que exige el estudio pormenorizado, dado que la 
presencia y peso de la Juventud Peronista en el proceso 
así lo exige, máxima si tenemos en cuenta la exacta ubi
cación que toma 'dicha juventud cuando analiza el papel 
de la clase obrera. ,

Es decir que en la Argentina encontramos que la ju
ventud y la clase obrera o ganizada corren por el mismo 
cauce. Y esto riene su explicación histórica.

A partir de 1955, tras la caída de Perón, se hizo cada
vez más notorio que los intereses de sus enemigos (ios I 
que provocaron su caída) no sólo estaban en contradice 
ción con los de la clase obrera, sino también con los de 
ese otro espectro social que configura la cláse media, ia 
pcqueücburguesía (que hasta ese momento había sido fu
riosamente antiperonista). Los hijos de aquellos antipe
ronistas cultivados en las Universidades, y a la vez de
terminados por la comprobación práctica de la acción 
antinacional de los “libertadores" de 1955, temaron pau
latinamente el camino del peronismo. Comenzaron a 
constituirse en una vanguardia de lucha. En la medida 
que el sistema —PFAA, incluidas— presentaba a Perón 
y al Movimiento Justicialista como su contrafigura prin
cipal, era natural que la Juventud viese en él un me
dio, el más apto de todos, para combatir ese régimen.

La heterogeneidad del peronismo facilitó el ingreso de 
contingentes juveniles con mentalidad muy diferente a 
la de los viejos peronistas. Un movimiento que no se ca
racterizaba por. la precisión ideológica, no inhabilitaba, 
por otra parte; para las ideas incluso radicalizadas ai 
extremo.

La condición de ingreso, o de permanencia, era la acep
tación de Perón y su doctrina y conducción, como las 
únicas dentro del movimiento. Lo importante era que 
bajo la conducción de su líder, el Movimiento Justicia- _ 
lista —cuantitativamente insuperable y cualitativamente

idóneo, dado que se asentaba en la masa trabajadora— 
iba cobrando cada vez m yor valor táctico en la iucha 
contra los sectores dominantes/ Esto dió como resultado 
que e-¡: juventud —a diferencia de otras juventudes que 
en otras partes del mundo actúan como fuerzas aislados— 
desarrollase su ectiVAlád en el seno de un - movimiento 
de masas, en comunión con la clase obrera.

• CON LA CLASE OBRERA

Esto no está exento de peligros. El principal consiste en 
el enfrentamiento de esta vanguardia juvenil con los diri
gentes de determinados sectores de esa clase obrera, que 
ven comprometida su posición hegemonima. En efecto, la 
burocracia sindical, enquistada dentro del movimiento 
obrero, llegó varias veces a complicarse con el régimen 
y el sistema, detrás de negociaciones que en definitiva 
perdían de vista los objetivos ae lucha principales de la 
clase obrera. Esto era realmente insoportable para la 
Juventud Peronista. Juventud Peronista que ha organi
zado en el último mes ia Juventud Trabajadora Peronis
ta, que se ha encargado de separar la “cúpula burocrá
tica sindical” de la masa trabajadora, no «aparentán
dolas.

J uventud que ha demostrado —más allá de precisio
nes especulativas con respecto a su ideología— una ver
dadera madurez política, ya que aún desaprobando abier
tamente ía fórmula de Isabel de Perón, la apoyó y se 
constituyó en su principal propagandista, dando a en
tender que seguía siendo* teai a Perón, y que buscaba 
comprender lo que muchas veces su líder denominó como 
"eficacia política” para dirigir los pasos en un proceso.

En este momento, la lucha ideológica desatada por ia 
presencia de la Juventud Peronista en el seno del Movi
miento Justicialista, es más bien una guerra ideologica, 
en contra de ios que escudándose en el peroniomu, atien
tan los mismos intereses antinacionales e imperialistas 
que una vez hicieron caer a Perón.

(Primera nota sobre la presencia de la Juventud 
dentro del Monvimiento Justicialista.)

HACE LA 
FUERZA

TOTALES GENERALES
CANDIDATOS VOTOS %

Perón-Perón
Balbín-De la Rúa 
Manrique-M. Raymonda 
Coral-Páez
Votos impugnados
En blanco
Anulados

7.371.249
2.905.236
1.445.981

188.227
11.580

103.961
41.188

61,85
24,34
12,11

1,57
0,09

Observaciones: En el total provisorio del 
FREJULI se incluyen 883.434 votos del Fren
te de Izquierda Popular que votó por Perón 
pero utilizando boleta con su propia sigla.
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“No intentamos de ninguna manera sustituir un hombre por otro, 
sino un sistema por otro sistemar; no buscamos el triunfo de un 
hombre o de otro, sino el triunfo de una clase mayoütaria y que 
conforma el pueblo argentino: la clase trabajadora”.

JUAN DOMINGO PERON

Quedémonos con esta frase en la mente y a partir de allí comencemos a vislumbrar lo que es la aparentemente confusa rea
lidad argentina. El pensamiento rector de Perón, resumido allí, es el que determinó en su momento el respaldo multitudinario de la 
clase obrera a su postulación como presidente, y su gestión como tal. Fue también el causante de su caída, determinada por el im
perio, los grupos ultraderechistas de las FFAA y la oligarquía cipaya. Fue, por último la consigna levantada por el Movimiento 
Justicialista —sindicatos, juventud, formaciones “especiales— para desatar la ofensiva que provocó la ida de Lanusse y la posterior 
sucesión de hechos que llevó en definitiva a la elección —por tercera vez— de Perón como presidente de los argentinos. Hoy, miéf- 
coles 26, cuando estamos preparando la nota y teniendo fresco en la mente la imagen de los festejos de la noche del 23 y también 
de la conmoción causada por la muerte de Rucci —en un atentado terrorista atribuido al ERP, de tendencia trotskista— pensamos 
que ese objetivo marcado por Perón en dicho pensamiento lleva consigo, implícitamente, un duro camino a recorrer. Duro camino 
que bien conoce el movimiento peronista —la historia así lo demuestra— pero que ha comenzado a recorrer en estos momentos por 
dos terrenos donde los enfrentamientos, las idas y contramarchas, las disputas ideológicas, las definiciones, son sus principales ca
racterísticas. Estos dos caminos que recorre simultáneamente el proceso de liberación argentino son por un lado la batalla contra eí 
imperialismo y la oligarquía burguesa aliada y por otro lado la dura lucha en el seno del pueblo, entablada a todo nivel entre sectores 
incluso de adentro mismo del peronismo. Estas elecciones, en la medida que han terminado por normalizar —con la elección de Pe
rón como presidente constitucional— una situación política formal, deben enmarcarse por tanto entre esos dos factores, ineludibles y 
entroncados en la dura y única realidad de los hechos. /

ELECCIONES CON RESULTADO 
l ESPERADO

El porcentaje de 62% que sacó Perón 
en esta elección sorprendió en práctica
mente todos los sectores. Se esperaba sí 
el resultado victorioso del líder, pero no 
con ese margen que le da a su gestión 
el respaldo ampliamente mayoritario del 
país. Respaldo que pueed verse muy 
incrementado sí actúa en conjundión con 
el radicalismo. Ambos suman el 80% dei 
país. En las Cámaras Legislativas se ha 

’ dado prácticamente esta acción conjunta, 
des'de el momento en que los legisladores 
radicales apoyaron casi todas las inicia
tivas justicialistas.

Manrique, la clara fuerza de derecha, 
ha quedado relegado y con menos votos 
que' la vez anterior (casi 300.000). Esto 
afirma que amplios sectores medios le 
han quitado su apoyo y se lo han dado 
a Balbin o al mismo Perón.

El clima prelectoral, más allá de cier
ta apatía por parte del electorado, se dio 
especialmente en los muros y paredes de 
toda la Argentina. Se calcula que se gas
taron más de mil millones de pesos en 
la confección de afiches. Prácticamente 
el 90% pertenecía al peronismo, que arra
só en ese sentido con las pretensiones 
de las demás fracciones.

Sería ocioso entrar a detallar más el 
acto eleccionario. Los números que ad
juntamos son suficiente ayuda para in
terpretarlo. Mucho más importante en es
tos momentos es penetrar en la signi
ficación que asume la elección de Perón, 
siempre enmarcada en los caminos que 
antes mencionábamos.

EL CERCO DEL IMPERIO
Es indudable que la caída de Allende 

motivada por el golpe militar fascista 
tuvo una importancia suma en los últi
mos ’días vividos en la Argentina. El mis
mo Perón, lo ha reflejado en varias oca
siones. Expresamente trata de referirse 
siempre a ese hecho para explicar si
tuaciones propias y formular previsiones. 
Lo ha hecho cuando se refiere a la Ju
ventud, cuando se refiere a la guerrilla 
y especialmente cuando analiza la verti
calidad y la disciplina en un frente de 
liberación. Pero no solamente en este 
aspecto ha sido determinante el golpe 
chileno. Ha demostrado que el cerco se' 
cierra cada vez más en derredor de la 
Argentina.

Paraguáy, Bolivia, Chile y Brasil son 
parte 'de la cadena que tratará de opri
mir al pueblo argentino en cuanto crean 
que ha llegado la ocasión. Todos los sec
tores del peronismo, especialmente de la 
Juventud y de algunos sectores sindica
les, han llamado a la reflexión de lo que 
puede ocurrirle a la Argentina si no se

toman las medidas y si no se organiza 
el proceso de tal me ñera que haga im
posible que ocurra tal cosa. Los hechos 
dirán la última palabra.

Mientras tanto, lo de Chile también 
ha dado pie para que hayan surgido 'dos 
temas en fe orden del día politico ar
gentino: a) la vigencia de un proceso 
liberador pacífico —asi entiende Perón, que 
debe ser el proceso argentino— se ha 
puesto en duda por amplios sectores ra
dicalizados del peronismo y de afuera 
de él, incluso ha agudizado el armado 
cada vez más evidente en diversos secto
res 'del pueblo; b) ¿qué pasará con las FF. 
AA.? Ambos temas habrá que desarro
llarlos, especialmente el segundo, donde 
si se quiere está implícito el primero. Va
yamos ahora al plano interno del pero
nismo y al proyecto que alienta Perón 
desde su función de líder.

LA UNIDAD NACIONAL
El triunfo que significó el regreso del 

general Juan Domingo Perón a la patria 
argentina el 17 de noviembre fue la ex
presión del grado de consolidación del 
Movimiento Nacional, arrojado dei go
bierno en 1955. Afianzado el proceso elec
toral por el retroceso de la camarilla 
lanussista que no se decidía a desenca
denar y afrontar una guerra civil, se 
llega al II de marzo de 1973, fecha his
tórica en que el pueblo argentino se.re
encuentra con su destino. El 25 de mayo 
se conquista el gobierno y se opera, por 
tanto, un nuevo repliegue de la confa
bulación gorila ante las masas que co
paron las calles. El 20 de junio de 1973, 
en un proceso histórico que marcha a 
saltos, cargado de avances populares 'de 
colosal impulso revolucionario, Perón re
gresa a la patria en un día que concen
tró en Eseiza 4.000.000 de argentinos. 
Pero en el memento en que se suma al 
gobierno reconquist ’ do la presencia de 
Perón y la mayor movilización de masas 
dé la historia argentina, estalla el en
frentamiento armado dentro del propio 
movimiento peronista, antesala quizás de 
los momentos que se viven hoy ante 'la 
muerte de Rucci. Ante esto surge la con
dición —que Perón ha puesto como má
xima tarea— para que un gobierno para 
la Reconstrucción Nacional, para que un 
Movimiento de Liberación de la Patria 
que comienza a delinear obietivos socia
listas, se pueda articular. Esta condición 
necesaria, no es sino la más amplia Uni
dad Nacional. Perón ha explicado ya has
ta el cansancio que las contradicciones 
internas no pueden superarse por méto
dos violentos a riesgo de su desintegra
ción y ruina en un momento en que el 
enemigo acecha. Y esto ha sido erigido 
—ahora más que nunca— como tarea 
primordial, a pesar de que es imposible

olvidar traiciones y crímenes. Esta Uni
dad Nacional se hará consolidando las 
fuerzas, ampliando el campo de los alia
dos, vigorizando las coincidencias con los 
radicales, atrayendo a los sectores vaci
lantes de la burguesía empresaria nacio
nal que capituló en 1955 y por último 
abriendo las puertas a las FF. AA. para 
sumarse al proceso de Reconstrucción 
Nacional. En las condiciones concretas

El momento de mayor emoción. Muchos no lo habían visto nunca per
sonalmente. Otros revivían <rtras emociones ya probadas. El General 

nal-aba allí.

en que se vive en la Argentina sólo Pe
rón puede consumar esta Unidad Na
cional sin la cual es imposible avanzar 
en el proceso argentino. .Es ésta enton
ces —bajo la luz de las llamas de La Mo
neda— la tarea en que se encuentra Pe
rón y en donde pondrá todo su poderío 
y sapiencia política.

Martín Zelio
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LAS BARRAS Y
LAS ESTRELLAS
IOS cínicos pueden burlarse y los izquierdistas pue- 
™ den gruñir, pero las Hijas de la Revolución Ame
ricana sé anotaron su triunfo más grande cuando 
consiguieron que un fabricante de fajas de Nueva 
York retirara 'del mercado una prenda roja, blanca y 
azul llamada Barras y Estrellas.

La faja pop, fabricada por la compañía Treo, fue 
atacada por el Comité de la Bandera de las HRA, 
quienes la llamaron “una caricatura escandalosa y 
una profanación de la bandera norteamericana”.

El presidente de la compañía Treo anunció inme
diatamente que retiraba las fajas de la distribución, 
y que serían destruidas o entregadas a “alguna obra 
de beneficencia extranjera”.

Seria una lástima que la compañía Treo destruyera 
esas fajas, en particular porque costaron tanta ima
ginación, tiempo y esfuerzo. Al mismo tiempo, no pue
do dejar de estar de acuerdo con las Hijas de la Re
volución Americana al opinar que ninguna norteame
ricana con sangre en las venas debe ensolverse en las 
Barras y las Estrellas, las que representan, si se mé 
permite la expresión, la base de nuestra libertad.

De modo que optaría por la segunda idea .de la 
compañía Treo, la de mandar las fajas al exterior. 
Se sabe que el setenta por ciento de la población 
mundial que recibe ayudá exterior norteamericana no 
tiene idea de quién la envía. En muchos países los 
izquierdistas quitan las etiquetas norteamericana 
"¡os regalos, y hubo momentos en que se las SK?‘:tuydf 

>or una bandera roja.
Para nosotros, ésta seria la primera opt ■ •

*KhWBtt

dar algo a un país, extranjero sin posibilidad de error 
en cuanto a procedencia. Ai dar las fajas norteame
ricanas de las Barras y las Estrellas a una nación 
necesitada obtendríamos una gran victoria propagan
dística en la guerra fría, y ganaríamos la gran ba
talla por caer simpáticos. Creo que para obtener el 
mayor impacto posible, las fajas deberían distribuirse 
en las naciones atrasadas, donde podrían reemplazar 
al sarong o la pollera de hierbas, única prenda usada 
por las mujeres nativas. De esta manera las Barras y 
las Estrellas estarían en exhibición noche y día, re
cordando a todos que USA está en todas partes, aún 
en la selva.

Otra sugerencia fue entregarlas a los países socia
listas, para demostrarles que estamos mucho más 
adelantados que ellos en la carrera por lograr cosas 
cada vez más compactas. Pero las HRA rechazaron 
la idea, basándose en el hecho de que abastecer de 
fajas a los países socialistas sólo darip ayuda y como
didad al enemigo.

A pesar de que ellas puedan tener razón, todavía 
creo que estaríamos perdiendo una gran oportunidad 
de h*cer bien en el exterior, si destruyéramos las 
prendas cuestionadas.

Las HRA tienen el mérito de haber atraído la aten
ción *061 público norteamericano sobre las franjas 
rojas, blancas y azules, y Treo tiene el suyo por ha
ber accedido a sacarlas 'del mercado. Ahora le toca 
al gobierno decidir qué van a hacer con ellas, un 
funcionario me confió: “En primer lugar vamos «

.r una, para ver cómo flamea”.
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TEATRO

Molière, ese contemporáneo s'

En las breves lineas que le dedica Ar- 
nold Hauser, en su provocativa Historia 
social de la literatura y el arte, a Molié- 
re, estampa esta frase definitoria: “Ha
brá más bien que contarlo entre aquellos 
poetas que, con todo su conservadorismo 
subjetivo, desenmascarando la realidad 
social, o por lo menos una parte de esta 
realidad, se convirtieron en campeones 
del progreso’’, luego de haber caracteri
zado la época barroca como un intento 
de democratización de las expresiones ar
tísticas. Hay que tener en cuenta estas 
coordenadas epocales para comprender el 
sentido que le impuso Rubén Yáñez a la 
puesta de El avaro (El Galpón, Sala 18), 
al proponer una lectura contemporánea 
del texto, acentuando ciertos elementos 
significativos y disminuyendo otros que 
a su juicio han perdido vigencia. Así, sub
raya los modos coloquiales empleados por 

. los personajes y elimina el artificio re
tórico, corporiza los decorados y la uti
lería, destaca la materialidad de los mis
mos, para dejar en evidencia el realismo 
de las situaciones con una intencionali
dad simbólica donde la disgregación del 
ideal burgués surge con claridad meri
diana. Pocas veces las intenciones de un 
director han sido ilustradas con mayor 
exactitud como en esta versión. Todos y 
cada uno de los elementos de la escena 
están puestos al servicio de esa idea cen
tral, sometidos al fino juego dialéctico 
de las clases en pugna. El magistral ar
quetipo que crea Moliére en Hargapón, 
una criatura obsedida por el afán des
medido por el dinero, es delineado con 
-mano maestra hasta otorgarle los atri
butos de la enajenación que lo conduce a 
su autodestrucción. Una autodestrucción 
que tiñe, inexorablemente, el entorno en

MUSICA

Misa de 
Requiem

El Sodre clausuró su temporada sin
fónica con el Réquiem de Verdi, mag
nífico monumento sinfónico - coral que 
poco tiene .de música sacra como no 
sea el texto, pero que en su tremenda 
teatralidad alcanza cumbres de medi
tación dramática igualmente válidas 
en lo religioso como en lo óperático.

El genio de Vei'Ji irradia toda su 
plenitud en cada uno de los números 
de esta misa donde se suceden paso 
a paso la inventiva melódica desbor
dante distribuida por igual entre los' 
fragmentos solistas, los pasajes de co
ro y una rica, poderosa instrumen
tación.

Repetidas veces el Sodre ha abor- 
da<do este Réquiem con fortuna más 
o menos comprometida. Esta nueva 
reedición, impostada correctamente en 
la dirección de Protasi, no.obtuvo, sin 
embargo, el vuelo lírico ni la grandio
sidad que recorre toña la obra. El 
maestro Protasi llevó la obra en lí
neas generales, con aceptable ajuste, 
pero el coro no lució pese a su es
fuerzo, quedando como distanciado, sin 
brillo y sin alcanzar la función de 
primer plano que aquí le corresponde. 
No podemos atribuir esa opacidad sino 
a la disposición del coro en el fondo, 
casi encajonado entre cortinados que 
inevitablemente apagan su sonido. De 
acuerdo a la exacta seguridad que evi
denciaron en los pasajes fugados, es
tamos seguros que otro resultado so
noro se habría logrado con una caja 
acústica apropiada. Es una lástimo 
que un buen trabajo se vea disminuido 
por-corríiciones exteriores ajenas a la 
propia ejecución.
Nelly Pacheco y Juan Carlos Gebelin 
fueron indudablemente los puntos más 
altos del cuarteto de solistas. Tanto 
Gebelin como Pacheco, cada uno en 
su respectiva cuerda, dieron cálida 
emoción a su parte, con la belleza 
de sus voces y el natural explayarse 
de su buen canto.

También José Luis Pomi hizo una 
exceelnte demostración de canto líri
co aunque le faltó el brillo que tu
viera en otras actuaciones.

que surge y vive: los valores morales, sen
timentales, familiares y sociales. La bur
guesía hace su strip-tease teatral. Pero 
la eficacia de esta visión demoledora, no 
tendría la rotunda expresión y por ende 
su insoslayable actualidad, si no estu
viera respaldada por el lema molieresco 
de “divertir moralizando y moralizar di
virtiendo”. En ese sentido, Yáñez recurre 
a una impostación expresionista para de
finir las oscuras motivaciones de la con
ducta de Harpagón, pone en juego mía 
riquísima teoría de gestos hipertrofiados 
que hay que interpretarlos como una 
transferencia de otras deformaciones en 
el campo de la psicología y-de! compor
tamiento. Es cierto que el amplio registro, 
actoral de Juan Manuel Tonuta, no siem-

En cambio, Martha Pormella, aún 
poniendo en juego todos sus recursos 
de cantante experimentada, no logró 
sobreponerse a un estado vocal lamen
tablemente disminuido.

Alegría de 
la música

Los celebrados “Solisti Veneti”, elu
diendo toda retórica sobre el llamado 
estilo barroco, dieron una visión per- 
sonalísima de las Cuatro Estaciones 
de Vivaldi, ciclo de conciertos para 
cuerdas que constituyen un claro ex
ponente de la música de programa del 
siglo XVIII.

Los excelentes ejecutantes que for
man este conjunto, cultivan la moda
lidad informal tonificada por el goce 
colectivo de hacer música con una 
alegría vital que trasciende toda ob
jeción purista. Es evidente que no per
siguen la perfección formal y que no 
cuenta demasiado en su enfoque las 
razones de respeto y severidad con 
que comúnmente se aborda a Vivaldi. 
Ellos destacan el carácter netamente 
teatral de esa música y acentúan el 
dinamismo propio del Barroco a tra
vés de una curiosa 'dirección total
mente antiacadémica, pero que final
mente sirve a los propósitos de Clau
dio Scimone, el original director del 
conjunto.

Al lado, de Vivaldi se escuchó un 
Rossini lleno de humor, ejecutado con 
auténtica gracia musical, un concierto 
de Tartiñi con muy buen solista (Na- 
né Calabrese) y más Vivaldi y Corelli 
en los bises.

Estos músicos venecianos, que se han 
impuesto como los músicos clásicos 
mas queridos por la juventud de su 
país, demostraron en su fresca visión, 
cómo integrar a lo cotidiano la mú
sica de pedestal, sin necesidad de trai
cionar a sus autores con las adapta
ciones actualizantes que corren últi
mamente bajo pretexto de “llegar” al 
gran público.

La presentación de “I solisti Veneti” 
resultó, además, una sesión musical 
muy polémica y por ello mismo su- , 
mámente estimulante. >

DO.

pre responde a las características del per
sonaje: si por un lado lo puebla de ac
titudes y desplantes de una jocunda co
municabilidad, por otro lado se inclina 
peligrosamente hacia una complacencia 
cómica que .apuntando hacia la compli
cidad con -el espectador, obliga a una 
visión simpática y no al rechazo como 
debiera suceder. Al simbolizar la corrup
ción del orden burgués, parece ligeramen
te desubicada esta adhesión hacia el pro
tagonista. Con una máscara que recuerda 
los viejos filmes alemanes protagonizados 
por Emil Janning, Tenuta se mueve con 
los aleteos de un ave de rapiña, instru
mentando a su alrededor a los demás 
personajes, ávidos en instalar sus buenas 
fisuras en la estructura tambaleante que 
lo sostiene.' La escenografía de Carlos 
Carvalho, exceptuando los primeros pla
nos en base a grises desleídos, está acorde

PLASTICA

Magali Herrera
Un poco inesperadamente, la fantasmal 

y tránsfuga Amigos de! Arte, resolvió 
inaugurar sus actividades plásticas con 
una muestra de Magalí Herrera en el hall 
del Auditorio de la Biblioteca Nacional. 
Un lugar evidentemente inapropiado pa
ra una obra que solicita un acercamien
to casi íntimo y que se resiente entre 
las altas paredes del inhóspito salón. Co
mo si fuera poco, a estas condiciones ad
versas se sumaron otras; un montaje pé
simo, descuidado, y una selección infeliz 
de la producción de. la autora. Los que 
conocen sus trabajos, saben que falta un 
aspecto muy importante y acaso algunos 
de los mejores.

Quienes a pesar de estos inconvenien
tes se enfrenten con las grafías y galaxias 
de Magalí Herrera, descubrirán, entre 
desniveles y sombras proyectadas, una ex
presión singular, única en el panorama 
de la pintura nacional. Es cierto que la 
pintora trata de definirse entre los pin
tores primitivos y hasta Jean Dubuffet, 
el'pope del movimiento, la acepta com
placido. En realidad escapa a esa corrien
te y su arte es inclasificable, quedando 
solamente un contacto tangencial como es 
el hecho de haber comenzado su activi
dad en su madurez. Pero más que discri
minar bizantinamente en torno a cate

Si estás dispuesto a darlo 
todo por la patria y el so
cialismo, tienes un lugar 
de lucha en el PARTIDO

LA UNION 
HACE LA FUERZA

‘j

con el sentido realista de la puesta, don
de los multiplicados baúles dan una tó
nica dominante, entre los cuales se des
plazan, con aire de commedia dell'arte, 
los tipos populares que intervienen en 
la representación. Sería injusto destacar 
figuras individuales en un trabajo que se 
distingue, precisamente, por la impronta 
colectiva que lo preside. Y a pesar de 
los méritos indudables del director, hay 
aquí, una culminación que proviene de 
una larga trayectoria de la institución 
El Galpón, en la firmeza ideológica con

3ue elige su repertorio y en su trabajo 
e equipo. Es a ella que hay que conta
bilizar los hallazgos permanentes de El 

avaro, donde al goce de una versión e 
interpretación sin fisuras, se agrega el 
disfrute sobrepuesto y simultáneo, de un 
texto admirable.

ND.M

gorías estéticas, importa destacar una cos- 
movisión particular que se desencadena 
a través de los cuadros. Un mundo he
cho de refinamiento y suntuosidad, de 
microformas que se enlazan con una ne- 
cesarieda'd casi vegetal para conducir a 
un estudio de plenitud y, en definitiva,, 
hacia un acto exorcizante y liberador. 
Magali pinta como si ejecutara un acto 
ceremonial, un rito permanente de la 
creación perpetua, para descubrir a los 
demás y a si misma, la gratificante sen
sación de estar en el mundo y disfrutarlo. 
Partiendo de un núcleo central —utiliza 
cartulinas de preferencia con fondo ne
gro— va expandiendo puntos y líneas 
irradiantes y atomizadas, que se ordenan 
concéntricamente, rasgadas por torbelli
nos de lírica exaltación que, en otros ca
sos, se metamorfosean en diminutos per
sonajes, en palabras, en multitud de se
res que parecen surgidos incontaminados, 
con la frescura de la gestación primera. 
Luminosos y apacibles, estos cuadros son 
una larga cosecha en un amplio terri
torio de la geografía humana, donde se 
adivina un orientalismo invasor, pero de
cantado a tenor de los resortes de una 
firme y segura personalidad.

N.D.M.
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poeta de America
Tiempo atrás alguien se acerco a Juan Cariós Ónetti y cotí 

ánimo de poner en claro las cosas de una buena vez le preguntó: 
“¿Pertenece usted a la generación del 40?.”. El escritor respondió: 
“Por mi carácter, mi cosmovisión y mi estilo, pertenezco claramen
te a la generación del 39”. Si improbable era para ese crítico ubi
car la obra del narrador uruguayo qué hacer entonces con la obra 
de Pablo Neruda, cómo abrirse camino efltre los amaneceres y las
noches de su producción, de qué 
que son su vida y por las otras

y por fin, cabe Interrogarse de qué 
manera acercarse a la dimensión huma
na de un militante que ha seguido un 
proceso personal que se parecen a ' los 
de su país. Abarcar todo eso y una ca
rrera en la que caben el genio y la an
gustia, la trinchera política y el destie
rro, la soledad y la gloria, es una ta
rea para la que el crítico no está pre
parado, así espontáneamente. Ex.ste un 
consuelo: siendo uno de los poetas más 
importantes de ese siglo que se sepa na
die ha efectuado con fortuna absoluta la 
tarea de encerrar todo lo que Neruda 
significa; sí se conocen estudios de alto 
valor, aproximaciones serias pero fragmen 
tarias, pero más allá nadie ha llegado 
a recorrer satisfactoriamente la estatu
ra de Neruda.

Ricardo Elíecer Neftalí Reyes Basoalto
nació en 1904 en Parral (centro de Chi
le) de padre ferrocarrilero y madre que 
muere un mes y medio después del alum 
bramiento. A los 16 años nace el nom
bre de Pablo NeriíJa que ha de identi
ficar al personaje con la presentación, de 
La canción de la fiesta, nombre que lle
garía a legalizar cuarenta años atrás y 
con el que en sus comienzos ocultaba a 
su padre su verdadera vocación de va
te moderno. De ahí en adelante empieza 
la gran historia del hombre y del poe
ta; los percances para publicar la pri
mera edición de Crepusculario, cargos de 
cónsul chileno en remotos lugares, un 
primer gran amor por una holandesa de 
Batavia que lo llevaría al matrimonio 
en 1930, una temporal residencia en B. 
Aires, su adhesión a la resistencia antifas 
cista en la guerra civil española, varios 
viajes a Montevideo, su larga estancia 
en el balneario Isla Negra, su afilia
ción al Partido Comunista, el exilio en 
épocas del presidente González Videla 
cuando era senador de la república, pre 
mios y distinciones de varias marcas, 
una pre candidatura a presidente de la 
república por la Unión Popular. Por el 
centro ‘de toda esa aventura individual 
/--------------------------------------------------------

Por su Chile
Pocos días antes del golpe militar 

en Chile, Neruda hizo pública la si
guiente convocatoria.

Desde mi retiro de Isla Negra, quie
ro señalar ante los intelectuales de 
Chile la gravedad del minuto presen
te, en especial, la campaña y los pre
parativos que realizan manipuladores 
extranjeros y chilenos, desde fuera y 
desde dentro de Chile, para precipi
tarnos en una lucha armada.

Las señales son inequívocas y deben 
ser tomadas en serio.

Las mismas fuerzas empeñadas en 
esa tentativa siniestra son las que ya 
planificaron una paralización econó
mica que en parte lograron producir. 
Sus planes estaban y continúan liga
dos a los designios de la ITT y de la 
CIA, revelados en el Congreso de los 
Estados Unidos. Aquellas revelaciones 
también dejaron en claro la cuantiosa 
ayuda económica de estos organismos 
extranjeros a los faccioso’s de Chile. 
No es concebible que este soborno ha
ya disminuido y es posible suponer 
que se haya acrecentado antes y des
pués de las elecciones de 1973.

Derrotar esta acción reaccionaria 
que pretende enlutar a todos los ho-

___________________________________

manera orientarse por las páginas 
que son pura inspiración de vida.

pasa un quehacer poético descomunal, ai 
que algunos solo llegan a oponer ei de 
César Vallejo como índice de calidad en 
América Latina.

En ese trayecto Neruda trazó una ra
ra unidad á toda su producción hacien
do que cada uno de sus ciclos siguieran 
una línea coherente. Así salteó escuelas 
y estilos conectando al tinte postmoder
nista de 20 poemas de amor al ve
lado expresionismo de Residencia en la 
tierra , que el autor llegaría a des
plazar más tarde en los niveles de sus 
preferencias. Como anota certeramente 
Olivio Jiménez a partir de la guerra ci
vil española de la que sería testigo pre
sencial, Neruda "sale de su ensimisma
miento para abrirse a la dolorosa rea
lidad colectiva y al consiguiente senti
miento de solidaridad humana. De esta 
conversión poética y política (se adhe
rirá después al Partido Comunista), sur 
ge una poesía de aliento épico, ideoló
gicamente comprometida, teñida de con
signas, aunque dignificada por un gran 
amor a España, a América, al hombre 
universal”. Nadie ha puesto en duda que 
Canto general es el fruto más aca
bado de este giro, el nacimiento o la 
consolidación de una conciencia reno
vada en las expeiiencias personales, las 
lecciones ’de la historia, un deseo eviden
te de asumir una actitud combativa an
te el despojo y el saqueo .latinoamerica
no. Todo eso desemboca en otro período 
descubierto: el del lenguaje puro en pro 
cura de las verdades más claras, el de 
la sencillez expresiva y la elaborada 
emoción de Estravagario y los cinco 
volúmenes autobiográficos de Memorial 
de Isla Negra

Es obvio que la obra de Neru’dá y los 
perfiles salientes de su personalidad peí 
manecerán vigentes mientras los senti
mientos y el orden social de esta Amé
rica correspondan al panorama actual 
de su tierra. Lo que desaparece es só
lo la figura de alguien muy querido, 
maestro de otros poetas; queda su voz 
permanente.

---------------------------------------------------------- .

gares de Chile es un deber de la in
teligencia, que debemos asumir de In
mediato.

Quiero pedir a mis compañeros que 
colaboremos en un plan destinado a 
denunciar a los incitadores de la gue
rra civil y a demostrar ante .el país 
las consecuencias terribles de una 
conspiración tan nefasta como anti
patriótica.

Hago un llamado a mis amigos ar
tistas, intelectuales, creadores de Amé
rica Latina, de los Estados Unidos y 
del Canadá, de los países europeos; 
asiáticos, africanos y oceánicos para 
prestarnos su ayuda, su voz, sus sen
timientos fraternales hacia nuestro 
pueblo y a nuestra lucha actual por 
la libertad, por la paz, contra la gue
rra civil, contra el fascismo y el im
perialismo.

Sabemos que no estamos solos y que 
el hombre de Chile simboliza en mu
chas partes una causa común del hu
manismo y de la dignidad revolucio
naria.

El camino chileno, comprendido y 
admirado por todos los pueblos del 
mundo, será defendido sin* vacilacio
nes por el pueblo de Chile.

Releo muy poco mis libros, tal 
vez porque los repaso muchas ve
ces antes de editarlos.LO QUE DUO 

EL POETA

Si me preguntan qué es mi poe
sía debo decirles: no sé; p si 
le preguntan a mi poesía, ella les 
dirá quién soy yo.

No sé por qué en América la gen
te se desespera tanto a causa de 
ese premio (Nobel). Es una recom
pensa europea, y lo que necesita
mos es algo bien de aquí, un pre
mio americano.

Ocurre que mi vida no es nada 
fácil. Qué digo. Nada fácil. Muy 
complicada, muy complicada.

La gente cree que si escribo, poe
sía social no puedo escribir versos 
de amor. Eso no es cierto. No hay 
poesía sin amor, no hay poesía sin 
mujeres, porque la mujer es el co
mienzo mismo de la poesía. La mu
jer es el comienzo mismo de la poe
sía. Quisiera saber cuántos poemas 
de amor ha escrito Borjes.

Los tiempos arduos son también 
hermosos. Pero aún así no quisiera 
vivirlos de nuevo; siempre he pen
sado que el futuro es mejor y que 
ej pasado es -apenas un recuerdo.

Me parece que por donde hay 
que comenzar la poesía es por el 
amor, posiblemente también por 
donde hay que terminarla. Natural
mente, entre este comienzo y este 
fin, cabe mucho, cabe la vida. Pero 
eso hay que irlo aprendiendo y só
lo cuando se ha aprendido la vida 
y se han sentido todas las cosas, 
se puede contar todo lo que se ve.
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PLASTICA x
• . .MAGALI HERRERA. Con 22 obras

—Grafías y Galaxias— esta auto
ra uruguaya da a conocer una obra 
que escapa a cualquier clasificación 
para insurgirse con una personalidad 
insular: un mundo refinado y apaci
ble que convoca el asombro y la ad
miración. Es lástima que la presen
tación —desastrosa en todos sus as
pectos— pueda obnubilar o postergar 
los auténticos valores que en ella se 
encierran. (Biblioteca Nacional, 18 de 
Julio 1780, de 18 a 21, hoy, último día)
• ..ALVARO ARMESTO. Triunfador

en el Premio Losada de Dibujo del 
año pasado, este montevideano de 20 
años presenta una serie de obras en 
las que se desprende de las influen
cias de Alies y accede a una visión 
personal hecha de rigor técnico y pun

íante sentido critico. No todas ad
quieren el mismo nivfel, pero el con
junto posee suficiente expresividad, 
orientaba hacia un expresionismo de
moniaco. (Galería Palacio Salvo, Pla
za Independencia 846, subsuelo, todos 
los dias de 18 a 23).
• CLEMENTE PADIN. Quizá el re

presentante mayor de la poesía
visual en el Uruguay, infatigable or
ganizador de muestras colectivas y 
de revistas, presenta sus últimas ex
periencias. (Galería U, Sarandí 690, 
entrepiso, lunes a viernes de 15 » 
20.30, sábados de 10 a 13).
• GUILLERMO FERNANDEZ. Tin

tas y óleos realizados durante el
presente año, inaugurados el miérco
les. (Losada Artes y Letras, Colonia 
1340, lunes a viernes de 16 a 20).
• JOSE M CARDOZO, CHRISTIAN, 

W. DIAZ VALDEZ. Tapices de
Cardozo con la rica invención que 
acostumbra, ahora renovada en su faz 
técnica, de felices hallazgos; el escul
tor Díaz Valdez también orientado 
con acierto hacia la creación de pie
zas utilitarias en madera y la super
ficialidad de Christian, en metales, 
que, asistido a ratos de la sobriedad, 
obtiene buenos resultados. (Trilce, Ce- 
rrito 714, lunes a viernes de 13 a 20, 
sábados 'de 10 a 12.30).
• ZINOLA - COBBOLD. Artesanía 

en calabazas decorativo - funciona
les. Inaugura el lunes (Estudio A, Ya-
guarón 1378, local J).

• 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 '• 
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 Hluer, Mussoll- 
ni, Roosevelt, Stalin y muchas otras 
personalidades de la época y de la 
actualidad, con agudeza inusual. Hay 
un pequeño periodo, sumamente ilus
trativo, de 1933-38, donde el geome- 
trismo y los colares heredados del fu
turismo, dan una nota epocai y nos- 
talgiosa. (ICUS, Canelones 1136, lu
nes a viernes de 17J0 a 20.30)

• 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 
Cerdoso, los juguetes de resortes de 
Ariel Severino, loa cuadros de Víctor 
Moreno, la escultura de Podestá. Tam
bién la torpeza imitativa y comercia
lismo de la pareja Gómez - He&le. 
(Asociación Cristiana de Jóvenes, 
Colonia 1870 lunes a sábados de 17.30 
á 21)
• XXXVII SALON NACIONAL Ds 

ARTES PLASTICAS. — Las au
toridades y los Jurados cambian pero 
el certamen sigue mantenletSo sos 
ramos "r1"-' un hnbatible anacro
nismo, un total marglnamiento de loa 
problemas culturales del país. EMa 
nueva edición ooneagra a una mayarla 
de mediocre» y admite obras que el

criterio axiológico se resiste a 
(Comisión Nacional de Artes 

Airee 668, todos los
dfoa de W a U).
• ANTONIO LISTA. — Es un resu-
del"t£uo y el grabado: <aa»1tata9? 
paulatina oonquieta de lea medias téc
nico» puesta al servido do una ex
presión donde el hombro y eu proble-

conetante 
da 17 a «T IMA

(Club doGra-

CIME
• GRITOS Y SUSURROS. Con BU 

estilo depurado e intenso. Ingmar 
jtsergman recorre, con maniática in
sistencia, las intimidades de seres tor
turados, frustrados e insatisfechos sin

acceder, en ningún momento, a la me
táfora simbólica. Toda la formidable 
artesanía —el rubro actores, es, co
mo de costumbre, notable— queda re
ducida a los estrictos resortes de un 
individualismo complaciente, ajeno al 
mundanal ruido. (18 de Julio)

• LA AVENTURA BE LA AVEN
TURA. — El sentimental Cláude

Lelooch aborda una comedia soflett-

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- 
dsro).

• EL DISTRAIDO. La multiplicada 
personalidad de Pierre Richard

(director, libretista y actor) no con
sigue apresar ninguno de los rubros 
en los que se mueve y más bien pa
rece sentirse cómodo en el plagio a 
ilustres antecedentes, sin beneficio vi
sible. (Central)
• JUAN MOREIRA. Un largo pro

yecto acariciado por el director y
•cantante Leonardo Favio, revestido de 
brillantes atributos formales, con

aclertos parciales y secundarios, se 
resiente por superficialidad expositi
va. Con todo, es una empresa seria, 
de un nivel infrecuente en el cine 
argentino. (Plaza)

TEATRO
• EL AVARO. Escrito hace 305 años, 

el texto de Moliére adquiere una
insólita contemporaneidad:')no es so
lo por la maestría largamente reco
nocida del autor en una de sus pie
zas más perfectas, sino por la versión 
y puesta de Rubén Yáñez que elude 
todo convencionalismo y apuesta a 
una lectura desenfadada e incisiva 
para constituir uno de los espectácu
los escénicos rnás memorables de los 
últimos tiempos. El mejor y mayor ho
menaje que se le podía rendir a Mo
liére que es, por supuesto, el; laborio
so empeño de una institución con 
una linea cultural sólida, fundada en 
el trábalo de equipo. (El oaipon. 
Bala 18)

• LA REPUBLICA DE LA CALLE.
Obra en dos actas del uruguayo 

Washington Barale donde intenta 
evocar las circunstancias que condu
jeron al suicidio de Baltasar Brum; 
escrita hace cinco años, se notan las 
debilidades estructurales ’del material, 
acentuadas por una puesta de Ama
necer Dotta, espectacular y con el

empleo de audiovisuales, que, para
dójicamente es lo mejor, sobre todo 
los primeros minutos, dejando inde
fensos a los actores en sus inexisten
tes personajes. (Nuevo Stella)
• OPERACION MASACRE. — Mer- 

oedee Reta y Jorge Cari 'director,
ad6Biás( adaptaron una crónica del 
argentino Rodolfo Walsh limitándose 
a la exposición escueta y sin conce-
ttocm meiodnunAtftesa d» un fincho 
•político-policial ocurrido en Bueno» 
•Aires. Surge así un conmovedor y fir
me alegato en contra del despotismo 
y la arbitrariedad. (Circular)

• IIB UA1U EN IIM ALMAVZn 
EXTRAÑO. El titulo de la obra 

parece referirse al director Alberto
Restuccia, consagrado por sus pues
tas vanguardistas en el teatro inde
pendiente, sometido a las ordalías de 
un autor nacional (Ricardo Prieto), 
donde el lugar común va de la manao 
de la inhabilidad dramática. Un elen
co de la Comedia Nacional comple
tamente despistado, con un buen de
sempeño profesional de Guamero y 
una lamentable Nelly Weissel, otrora 
gran actriz. (Sala Verdi)

e LA BOA. Del uruguayo Carlos De- 
his Molina, dirigida por Jaime Ya-

vitz. Estreno de hoy. (Solís)

REVISTAS
e LA BOCHA. En un país donde se 

va perdiendo —entre otras cosas
— el sentido del humor la apari
ción de una publicación humorística 
hay que celebrarlo efusivamente. En 
este caso, se agrega la circunstancia 
de estar hecha por un equipo de bri
llantes humoristas nacionales y la co
laboración de prestigiosos extranjeros, 
comandados por Blankito, Pancho y 
Néstor. ,

DISCOS
• MUSICA PARA MILLONES, VoL 

1 (Fontana 6516001, monoestéreo).
A juzgar por la contracarátula, son 

doce los volúmenes que integran la 
serie "Música para Millones”, titulo 
que aclara perfectamente su intención 
de popularizar el arte sonoro. La pun
tería está dirigida sobre el material 
“clásico”, y este LP contiene trozos 
de Albinoni, Glinko, Schubert, Weber, 
Nicolai, Brahms y Chaikovsky, Inter
pretados por orquestas diversas bajo 
la conducción de directores famosos. 
Como tarea de divulgación musical, es 
un buen comienzo.
• POP HISTORY, Vol. S: ERIC 
CLAPTON (Polydor 2478007 y 2476608,

monoestereof ónico»).

Dos suculentos LP, dedicados a uno 
de los más brillantes guitarristas 
“rock-pop” de la escena moderna. Des
pués de su actuación con The Yard- 
birds, Cream, John Mayall, Blind Faith 
y otros, Clapton ha llegado a una 
cumbre difícil de igualar. Lástima que 
la edición no indique quiénes son sus 
acompañantes, pero lo que importa en 
definitiva es la prodigiosa técnica y 
las refulgentes improvisaciones del ar
tista. En “Sweet Wine” hay quince 
minutos de música que cortan el alien
to, y “Key to the highway” es un 
sensible “blues” donde Clapton alar
dea con su dominio instrumental y su 
Imaginación.

ÍVIené dé la p&L 13 *
No podemos 'adivinar el futuro, pero sí 
apreciar el presente, y hoy por hoy, la 
crisis sigue acosando y erosionando el 
poderío imperialista.

La línea política de Nixon frente a los 
países dependientes es invariablemente 
“dura”, pero fracasa con mucha frecuen
cia. Se entiende que restringiendo la ayu
da financiera, retaceando las preferen
cias arancelarias y perjudicando a sus 
asociados con la venta de minerales es
tratégicos, no puede serle fácil estabili
zar a la contrarrevolución en los go
biernos.

LA INESTABILIDAD CONTRA
RREVOLUCIONARIA

La inestabilidad de los golpes victo-, 
riósos de la contrarrevolución es un ras
go sobresaliente de una época revolucio- 
lUaria.

Ello tiene mucho que ver con el pro
ceso acumulativo de los avances libera
dores. El caso de Bolivia es elocuente.

En agosto de 1971, el Cnel. Banzer, 
apoyado por el Brasil y Estados Unidos, 
se hizo del poder. ¿En qué medida fue
ron absorbidas las conquistas de los go
biernos nacionalistas anteriores (primera 
etapa del gobierno Ovando y gobierno 
Torres) ?

El eje de esas conquistas fue la na
cionalización de la poderosa petrolera 
Gulí Oil Co. Pues bien, esa nacionaliza
ción ha resultado irreversible. La contra
rrevolución destruyó, pero no hasta ese 
grado.

Es claro que ello se vincula a la ines
tabilidad febril del régimen Banzer.

Desde agosto de 1971 hasta que es 
muerto a balazos el Cnel. Andrés Selich 
en mayo de 1973 —conspicuo jefe dere

chista dé la conjura orquestada por Ban
zer— se hilvana una docena de crisis 
político - militares que mantienen al ré
gimen de La Paz en permanente zozobra.

Pero lo más grave para su porvenir 
es que, en mayo de 1973, la pugna inter
na entre tendencias nacionalistas y re
accionarias estalla en el seno de las Fuer
zas Armadas.

El 2 de mayo, la oficialidad joven pu
blica un manifiesto firmado por “El Es
tado Mayor de la Oficialidad Joven”, don
de se postula un programa antimperia
lista para la liberación de Bolivia.

Nuevamente la participación militar se 
torna fundamental para el destino de un 
país de la América Meridional.

Si hubiera alguna «dura al respecto, la 
Conferencia de Ejércitos Americanos dé 
irlncipios de setiembre en Caracas, debe 

haberla disipado. Allí se rompió la tra
dicional unanimidad tras las posiciones

✓

del Pentágono y encabezada por Argen
tina y Perú, con el apoyo de Venezuela, 
Ecuador, Panamá, Guyana, emergió una 
diáfana actitud cuestionante, antimperia
lista y popular que hoy es patrimonio de 
numerosas corrientes en las Fuerzas Ar
madas latinoamericanas.

Todo ello concurre a la inestabilidad, a 
la inseguridad de los gobiernos reac
cionarios y a que sea imposible anular 
todos los avances consagrados por los 
gobiernos populares y progresistas.

De ahi la cautela y la desconfianza 
de las compañías cupríferas y de la ITT 
(despacho de ANSA), con respecto a la 
obra*de la Junta Militar instaurada en 
Chile.

Siguiendo los Juicios de Lento sobre el 
gobierno de Kerensky podemos decir que 
era inevitable el triunfo del fascismo co
lonial en Chile, tanto, como es Inevitable 
su derrota.  '
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DIRK H. KLOOSTERMAN MARCELINO MANSILLA

MUERTE SISTEMATICA DE 
DIRIGENTES VANDORISTAS

Las agudas tensiones políticas y gremiales que ha vivMb b Ar
gentina en los últimos tiempos anh traído como una de m aane- 
cuencias la muerte sistemática de una serie numerosa de gwaria- 
listas, todos ellos afiliados a la doctrina que se ha dado en llamar 
“vandorista”.

Se puede señalar que la serle se Inicia 
cuando perecía Rosendo García el 13 
de mayo de 1966. Era lugarteniente de 
Augusto Timoteo Vandor. jete del gremio 
metalúrgico en esa época. Vandor siguió 
la suerte de García el día 30 de Junio 
de 1969. Fue el primero de los asesinatos 
gremiales de gran significación. Fue ma
tado en la misma sede de la UOM. El 27 
de agosto de 1970 fue asesinado, en otra 
acción fríamente premeditada, el diri
gente máximo del Sindicato del Vestido, 
José Alonso, quien había sido secretario 
general dé la CGT.

La siguiente víctima entre los dirigen
tes sindicales (al margen de otros aten
tados) fue Julián Moreno, secretario ad
junto de la Unión Obrera Metalúrgica. 
Esto se produjo el 22 de enero de 1973. 
El luctuoso itinerario siguió el 22 dq 
mayo de este año con la muerte de Dirk 
Henry Klcosterman, secretario general del 
Sindicato de Mecánicos y Afines del Tras
porte Automotor. Finalmente, cabe con
signar lo sucedido contra Marcelino Man- 
silla, secretario géneral de la delegación

regional Mar del Plata de la CGT. Fue 
acribillado, muriendo en forma instan
tánea.

Ahora se dio muerte al secretario na
cional de la CGT, José Rucci. Todos ellos, 
incluyendo Rucci, pueden ubicarse cla
ramente en una línea gremial definida, 
muchas veces cuestionada por grupos de 
Izquierda y del peronismo Combativo, en
tre ellos la Juventud. Líderes sindicales 
como Tosco y R. Ongaro discreparon 
abiertamente con la línea de todos ellos, 
que puede definirse como Vandorista, en 
tanto su principal característica fue la 
predominancia de burocracia, y de nego
ciación abierta y transaccional con el 
poder político, cualquiera fuere el deten
tar de éste, es decir Onganía, Levings- 
ton, Lanusse. Es importante también te
ner en cuenta que Perón dio siempre su 
apoyo a estos lideres gremiales que ocu
paban un importante lugar dentro de su 
conducción estratégica y táctica. Y aquí 
subyace quizás el principal elemento de 
análisis de estos hechos. El cadáver de José Rucci, Srio. General de la CGT argentina

¿QUIEN ERA JOSE I. RUCCI?

/

<*AUSO conmoción en toda Argentina la noticia dpi
** atentado contra José Rucci. Especialmente en los 

mfedips sindicales ligados a la CGT se advirtió de in
mediato un alto grado de efervescencia que fue cre
ciendo con las horas. Rucci, que en poco tiempo se 
proyectó como una figura de gravitación en el pano
rama político 'de la Argentina, despertaba criticas de 
diversos sectores, tanto dp la izquierda como del pe
ronismo combativo. Hasta que fue designado secre
tario general de la CGT, José Ignacio Rucci era prác
ticamente un desconocido para la opinión pública y 
un dirigente de segunda línea dentro del movimiento 
obrero organizado. En muy poco tiempo, Rucci fue 
catapultado al primer plano del panorama político 
nacional. En primer término, porque ocupó el máximo 
cargo de la CGT en una etapa especialmente ■dinámica 
de la realidad nacional y en segundo lugar por sus 
características personales Sobrevivía en el cargo a

una serie de peripecias políticas, especialmente en la 
última etapa de la dictadura militar argentina. Mu
chas veces se habló de la renuncia de Rucci o de su 
eclipse como dirigente gremial. Sin embargo, tuvo 
siempre el respaldo del teniente general Perón.

En los últimos meses, el secretario general de la 
CGT tuvo qué enfrentar un nuevo frente de ataque: 
el que le abrieron los dirigentes 'de las 62 Organiza
ciones, especialmente su -titular, Lorenzo Miguel. En 
esa circunstadCla, Rucci habría sido designado inte
grante del Consejo Superior del Justicia ltsmo.

En las últimas semanas se disiparon totalmente las 
versiones sobre posibles enfrentamientos’ en la cúspide 
gremial. En uno de sus últimos ladees políticos, Rucci 
encabezó la organización deb paro. general y la ’con
centración, del día 31 de agosto .en respaldo a la candi
datura del teniente general Perón.

En los últimos días, la CGT inició una ofensiva con

tra el Pacto Social, un acuerdo que la central obrera 
firmó con ia CGE y el ministerio de Economía

Justamente la noche del 25 J. Rucci tenía previsto 
dirigir un mensaje por la cadena nacional de radio y 
televisión. Los observadores pronosticaban que el di
rigente desaparecido proyectaba, entre otras cosas, de
nunciar el mencionado pacto social y anticipar que la 
CGT reclamaría el dcscongelamiento de las parit 
y un aumento masivo

A sus actitudes y a sus posiciones políticas, José 
Rucci sumaba una personalidad muy especial que solía 
generar irritación entre sus adversarios y adhesión 
entre las personas que lo rodeaban. Era conocida su 
manera agresiva y directa de hablar, como también 
era famosa su celosa custodia personal que desató no 
pocas críticas.


