


Entrevista al Arq. Mariano Arana

EL F.A.es
esencia 
democrático
* Prioridad: la alimentación infantil
* Participación: ai pueblo ha creado los instrumentos
• Denuncias: hay que romper el silencio. Los funcionarios de la IMM 

tendrán una carrera funcionaría estable y segura
* Libertades: por ley, la IMM tiene <

El candidato único del Frente Amplíe 
a la Intendencia de Montevideo, el arqui
tecto Mariano Arana hizo un alto en «I In
tenso trajín que cotidianamente lleva a 
cabo en la base social para concedernos 
una entrevista.'

En primer lugar le solicitamos que ca
racterizara la candWatura del Frente Am
plío que él detenu/.

El FA esté en condiciones, en primer 
lugar, de realizar una denuncia de lo rea
lizado durante el proceso de once años, 
en la medida en que es un grupo pol/tico 
auténticamente representativo de los Inte
reses populares.

Ello quedaré perfectamente en eviden
cia a través del carácter social de tu futura 
gestión municipal, atacando los proble
mas críticos que Wvo la población, para lo 
cual dará particular relevancia a las necesi
dades de los sectores marginados.

Prioridad que aseguraré que la alimen
tación mínima esté llegando a los sectores 
de més bajos Ingresos. Pa-’lcularmente a 
los niños, de forma de asegurar su desa
rrollo armónico: es preciso garantizar su 
equipamiento neuro lógico, que les per
mita en el futuro tener la libertad de dis
cernimiento, do elección, cualquiera tea la 
línea ideológico que elijan.

NO HAY QUE OLVIDAR QUE 
TAMBIEL LA LIBERTAD ES 
CUESTION DE PROTEINAS

Estas situaciones críticas no pueden 
ser resueltas tlmplemente a nivel departa
mental —a nivel nacional parece que la 
Concertaclón Programática se encamina a 
crear ias condiciones—, procurando el 
paulatino acercamiento al salario real 
perdido en los últimos decenios por parto 
de los sectores laborales.

EMERGENCIA Y MEDIANO PLAZO
Para poder hacer frente a las sltuaclo 

nes críticas y superarlas en forma real hay 
que hacer que la gente esté viva para que 
se pueda llegar al mediano plazo, lo que 
es piréticamente necesario respecto de los 
sectores desvalidos.

Por ello se está elaborando un Plan da 
amargando y un Plan da mediano plazo. 
Sólo procurando la supervivencia de fos 
que se encuentran en situaciones más 
críticas se podrá llegar a cumplir tas me
tal de mediano plazo: recuperación esta
ble del salarió real y estabilidad laboral, 
como e|es de tales propósitos.

SI bien la administración municipal 
puede tener una participación nada d« 
deñablo en la generación de empleos y 
su estabilidad, debe jugar un papel decís»-

I deber de defenderles.
vo en la superación de la actual emergen
cia, a través de una política que prlorice 
a los sectores más desvalidos.

Esta emergencia se llama alimentación 
y salud. Cerca de un cuarto de los niños 
menores carece actualmente do asistencia 
médica.
LAS CAUSAS DE LA 04
LAS CAUSAS DE LA EMERGENCIA

Esta situación dramática —a diferencia 
de lo que otros opinan—, responde a una 
verdadera, planificación diseñada, contra
riamente a lo que se supone, por gente lú-' 
clda, que optó por una determinada 
orientación política: la técnica y la Intel!-, 
gencia no son virtudes neutras, pueden 
servir -como ha sido el caso- a los inte
reses sociales antipopulares, e intereses 
sectoriales que postergan al conjunto do 
la sociedad. Esta política ha buscado la 
desmovilización social como un programa 
destinado a asegurar el masivo traslado de 
los recursos desde los sectores populares 
hacia ciertos grupos financieros y econó
micos poderosos, asegurando de esta for
ma la consolidación de un modo reg. es hr o.

La Intedencia de Montevideo —a cargo 
de personas no directamente puestas por 
la dictadura militar, sino provenientes de 
los partidos tradicionales- Jugó un papel 
confluyente Con los propósitos antipopu
lares.

LA IMM DESNATURALIZADA
Para alcanzar tales propósitos, el fun- 

clonarlado de la IMM fue desplazado en 
sus aspiraciones salariales y sociales, se 
desarticuló la carrera administrativa, se 
eliminaron seguridades sociales (por ejem
plo, la asistencia médica qve alcanzaba 
hasta los familiares) y se lo desconsideró 
en tanto personas actuantes y pensantes, 
capaces de contribuir al diseño y cumpli
miento de funciones de interés colectivo.

Por ello el FA. ofrece garantías de una 
carrera funcional; estabilidad de sus fun
ciones, ordenamiento de sus actividades, 
de los' mecanismos de ascenso y la más 
absoluta seguridad de una conducción 
transparente, cristalina. La situación 
opuesta no sólo se ha generado durante la 
dictadura, sino muchas décadas antes, 
cuando se instauró y prevaleció el criterio 
dlentelístico.

El F.A. supone la participación de los 
funcionarios en la planificación, gestión y 
evaluación de la gestión municipal

Desde ene punto dé vista! el poder de 
convocatoria de! FA desdo su forma 
ción. respecto de «os sectores populares 
organizados, avala la posibilidad de llevar 
a cabo este programa con la autoridad 
que ninguna otra fuerza posee.

El ordenamiento y la racionalización 
de toda la estructura administrativa posl 
bllitará la redistribución de los reamaos 

humanos y físicos para asegurar la máxi
ma eficle.cla y potenciar la capacidad de 
los que trabajan en la IMM.

Un ejemplo de lo que decimos se en
cuentra en e! hecho de que, mientras el 
país vive una profunda crisis social, sólo 
el 4o/o de los egresos municipales se des
tina'al Departamento de Higiene y Asis
tencia Social. Las fuentes de ingresos y 
los egresos no son de conocimiento públi
co.

PARTICIPACION SOCIAL
¿Qué objetiven y que características se 

le asignen a la participación popular?
Todos hablan cada vez mis de “partici

pación", pero pocos pueden, como el F A 
Invocarla con avales suficientes en actua
ciones previas. Las bases del F A han sido 
garantía permanente de un compromiso 
vivido de participación.

EL FA ES PARTICIPACION. NO SE 
LA PROPONE COMO ALGO AJENO 
ASIMISMO

Naturalmente que es Importante ha
blar de los mecanismos que permitan Ins- 
trumentallzar la participación, para no 
permanecer en el plano de las abstraccio
nes y de las antigüedades engañosas.

En primer lugar, la participación su
pone e! apoyo de las organizaciones exis
tentes en este plano: ollas populares, co
medores populares, clubes de compra, 
merenderos, policlínicas a nivel privado, 
servicios deportivos, culturales y de es
parcimiento, que han sutflldo desde la 
base social misma, ya sea a nivel de los 
trabajadores organizados, de las organiza
ciones barriales, parroquiales, cooperati
vas de vivienda.

En segundo lugar, además, consideran
do la extensión poblacional de la ciudad, 
en generar comisiones a nivel territorial, 
barrial, elegibles por voto secreto entre 
los vecinos, para permitir la formación de 
organismos intermediarios entre los po
sadores y la administración central, vía- 
billzadores de programas de acción y de 
fomento. Gratuitos por supuesto, no co
mo algunos supervivientes del "proceso" 
lo plantean.

Esta es la base natural, generada por el 
propio pueblo para una planificación y 
gestión democrática de la ciudad.

A nivel barrial, casa por casa, se está 
requiriendo la opinión de la gente (hasta 
la señora de Zumarán contestó nuestra 
encuesta)

BALANCE INSUFICIENTE
¿Lo realizado a este respecto lo consi

dera . suficiente para funda*'una acción 
municipal?

El balance de la situación es aún Insu 
ficirhté. Uno de 'os'factores de esta-'nsu-

•ficlencla radica en la actúa! administra
ción, que ha hecho de la opacidad la nor
ma de su gestión: proporciona datos par
ciales y adulterados.

Nos llega información desde la Inten
dencia, de sus funcionarios, pero la gente 
pide anonimato. Pienso que ha llagado ai 
momento de romper el aüencio y ^ ano
nimato. .

Ejemplos de estas denuncia^ tenemos 
varios, sin embargo. Ciertas camionetas se 
utilizan para ir a cazar, por personas per
fectamente Identificadas. Algunos fui>v; 
clonarlo*- están colocando servidos que 
benefician a la población marginal pí-' 
díendo a cambio la Credencial Cívica de 
tus beneficiarios. Se exigen la entrega de 
un determinado número de multas an el 
tránsito, en forma cotidiana.

Existe de un manejo discrecional de 
pases Ubres <n el transporte. A "

En los últimos tiempos han ingresado 
unos dos mi! funcionarios nuevos, con 
elevados sueldos, desconociendo la carre
ra funcionaría. Hay que saber cómo 
fueron contratados, qué situaciones Irre
gulares se han producido en el plano de 
las normas jurídicas y administrativas y 
corregirlas.

Pero, más allá de estas situaciones par
ticulares. falta un conocimiento da la gran 
gestión de los fondos que se tes han pro
porcionado a la IMM. A cuánto han as
cendido. de dónde han salido, a dónde 
han ido a parar.

-V

La Intendencia y la libertad
- Arquitecto, ¿qué pape! puede y debe 
desempeñar la Intendencia en le protec
ción de las libertades ciudadanas. sistemá
ticamente vulneradas por la dictadura?

' - Hay un reproche histórico que formu
laria a la gestión de laTMM durante estos 
once años y es el permanente desconoci
miento de normas de la propia Ley Oceá
nica Municipal en cuanto a la defensa civil 
de los ciudadanos.

Este es un incumplimiento tanto mis 
grave, cuanto que los ciudadanos se vieron 
sometidos a gravísimos abusos por parte 
del poder de tacto.

Es un deber irrenunciable de la Inten
dencia, por ejemplo, la capacidad de in- 
iterponer Habeas Corpus (recursos de «n- 
paro] respecto de violaciones de las liber
tades que lleguen a su conocimiento. La 
intendencia debe vetar activamente por . 
la seguridad de los ciudadanos.

Esta es una tradición de corte hispá- 
nlco-Fuenteovejuna es un ejemplo de ello 
que ha sido sistemáticamente desconocida ' 

jx>r las administraciones recientes y que 
debe ser retomada como garantía de las 
libertades



DEMOCRACIA AVANZADA Vternei 5 Je Octubre al Viemct ¡2 Je Octubre EBITODIAL
a Hora QueyivimOs

Conste primer numero de nuestro Semanario: AL FRENTE, 
Democrat Avanzada inaugura una nueva pía de comunicación con 

nuestro pueblo, con los frenteamplistas y, en particular con 
quienes militan en nuestra Coalición o simpatizan con ella. 

. El Semanario está llamado a ser un nuévo. e importante baluarte 
en la batalla por la democracia y por un futqro feliz, justo 

y avanzado para el Uruguay.

Como dice nuestra Declaración Cons
titutiva. “nuestro país vivirá, de ahora a 
noviembre, un trecha crucial de su histo-1 
ría". Las elecciones deben ser y serán el 
puntillazo final, la estocada certera, con 
que el pueblo liquidará el actual y odiado 
régimen de facto. Desde este punto de vis
ta, serán el eslabón-final de la larga cade-, 
na de luchas, movilizaciones, afianzaos len
to y ensanchamiento de la unidad en to
dos los planos, que arranca de la Huelga 
General de 1973 y prosigue Incansable
mente a lo largo de los oscuros años de la 
resistencia clandestina y la represión des
piadada, para aflorar en los cada vez más 
masivos pronunciamientos del 80, el 82, 
y luego, en un crescendo impetuoso, mul
titudinario, acelerado y feliz, del 83 y'el 
84. En noviembre, remacharemos la ca
dena con una nueva y definitiva afirma
ción democrática, rotunda, que, en ese 
sentido, tiene la misma fisonomía de esas 
grandes luchas y movilizaciones de todo 
el pueblo contra la dictadura. La campaña 
electoral debe tener, no hay que olvidar
lo; esc sello principal de unidad democrá
tica de todo el pueblo.

Pero las elecciones tienen otra faceta 
distintiva y fundamental. Son el acto Ini
cial de la construcción del nuevo Uru
guay, que se prolongará, en el corto y aún 
mediano plazo, en el funcionamiento de!

.nuevo gobierno constitucional. En ese 
acto, en el corto plazo que lo seguirá a lo 
largo de unos pocos años, se plasmarán 
orientaciones que, sin duda, prefigurarán 

•en importantísima medida el Uruguay del 
futuro. El que esas orientaciones sean jus
tas o erróneas, avanzadas o rctrógadas, es 
pues una cuestión'de primordial impor
tancia. Y eso se decidirá ante todo en no
viembre, si bien las orientaciones que allí 
se marquen pueden y deben continuar 
siendo perfiladas, afinadas y concretadas, 
desde noviembre en adelante, a lo largo 
de luchas y movilizaciones políticas y so
ciales de nuestro pueblo. En esto reside la 
segunda y trascendente significación de 
tas elecciones.

Porque éstas, es obvio, Implican la ne
cesidad de elegir. Sin perder el carácter 
unitario de su primer aspecto, que conti-, 
núa el rasgo esencial que marcó el perío
do de la lucha centrada en el derroca
miento de la dictadura, deben establecer 
claramente las opciones políticas y socia
les que presenta el abanico de las distintas 
fuerzas y partidos. Sin abandonar la uni
dad, hay que diferenciar. Y, dialéctica
mente, tener muy presente que sólo con 
opciones justas se podrá, realmente, ter
minar definitivamente con el drama de los 
¿ños anteriores y afianzar inconmovible
mente la democracia.

Del Momento
Son las dos facetas que subrayan, con 

agudeza, el sentido de la campaña electo
ral y de las elecciones mismas.

Porque, en el abanico de las opciones, 
las hay desde las muy buenas hasta las 
muy malas. Desde las esperanzadoras has
ta las funestas. Nadie puede cerrar los 
ojos ante esto ni eludir la responsabilidad 
de la decisión. Ni eludir, tampoco, la lu
cha necesaria para contribuir, con el es
fuerzo pencr-x' y colectivo, a que el pue
blo sepa elegir bien. -

Y elegir bien es votar ai Frente Amplio.
Elegir bien es, dentro de las opciones 
frenteamplistas, votar a la Democracia 
Avanzada. Estas afirmaciones contunden
tes y claras no implican una actitud agre
siva ni hostil hacia los partidos tradiciona
les y sus masas populares. Mucho menos, 
hacií las corrientes frenteamplistas. No 
son el fruto de una actitud pasional, sec
taria y ciega. Responden a una toma de 
conciencia reflexiva y lúcida. Debemos 
lograr todos que cllii hagan carne y con
ciencia en vastas masas populares. Debe
mos hacerlo con un gran esfuerzo que 
busque la comprensión y el convenci
miento por parte de enormes contingen
tes de ciudadanos. Lo que implica una ne
cesaria y filosa polémica, pública y a nivel 
personal, que, al mismo tiempo, no atente 
contra los valores esenciales de la unidad 
popular y, por d contrario, los refuerce. 
No es fácil esta tarea, pero nadie puede 
eludirla. Tenemos confianza en que d 
pueblo sabrá resolverla bien.

En la primera y principal opción,. 
¿puede concebirse que se logre una pro
funda y real democratización con un go
bierno del Partido Colorado que, más allá 
de las severas críticas que pueden y deben 
hacerse a Sanguinetti y Tarlgo, quiere al
canzar su victoria con los votos por Pa
checo Areco y Pirín que, cuando fueron 
gobierno, prefiguraron las tropelías de la 
dictadura con las Medidas de Seguridad y 
las represiones violentas con los asesinatos 
de Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los 
Santos y tantos otros, cuya sangre aún 
mancha d rostro del segundo. Ministro 
del Interior del primero? ¿Puede conce
bírsela con un gobierno del Partido Na
cional que, más allá de las críticas que 
pueden hacerse a Por la Patria y el’Movi- 
miento de Rocha, quiere alcanzar su vic
toria con los votos por Dardo Ortiz y o poi 
Lacallc que, hace poco, declaró su admi
ración por Reagan, es decir, su obsecuen
cia — i oh manes de Luis A. de Herrera: - 
.inte el porsoncro mi' brutal del imperia
lismo norteamericano.. el imperialismo' 

que Impulsó y sostuvo la dictadura? Por
que unos y otros de esos votos no son 
gratuitos, implican —¿quién puede dudar
lo?- compromisos Internos con la antide
mocracia.

¿Puede concebirse soluciones reales a 
los acuciantes problemas del pueblo y la 
nación -aumentos de salarios y jubilacio
nes, trabajo, reactivación de la produc
ción agraria e industrial, asigna! ones ge
nerosas para la salud, la vivienda, la edu
cación y la cultura- si se antepone el pa
go de la deuda externa" y una actitud dé
bil ante el Fondo Monetario y la Banca 
Internacional, si se claudica ante la nece
sidad de una estatización del sistema ban- 
carlo extranjerizado, del control estatal 
de los cambios y el comercio exterior, de 
la intervención del Estado, con-participa- 
ción de' representantes directos de las 
fuerzas populares, en la ramas fundamen
tales de la economía, si se responde con 
un gesto de espanto o de desprecio a los 
reclamos de una reforma agraria que 
transforme hondamente las estructuras 
del campo, aliente a los pequeños y me
dianos productores y abra ancho cauce al. 
desarrollo, agropecuario? No, no hay so
luciones por esos caminos. Y son proclá
mente éstos los que preconizan los “téc
nicos’’ de los partidos tradicionales...

Hay que decirlo tajantemente, y expli
carlo paciente y convincentemente a los 
indecisos y aún a los obreros, estudiantes, 
amas de casa, géntes humildes de los ba
rrios y ei campo que se Indinan a votar a 
los blancos o a los colorados, sólo d Fren
te Amplio está comprometido, sin aí»du- 
ras que lo frenen, a soluciones reales, pro
fundas, audaces, capaces de afianzar sóli
damente la libertad y la democracia, y de 
resolver radicalmente los tremendos pro
blemas que afligen al pueblo y a la nación.

En la otra opción, la frenteamplista, 
partimos de la sólida base del programa 
común del FA y de su inquebrantable 
unidad. Nuestras diferencias en su seno 
no son antagónicas. No obstante, estamos 
convencidos de que, dentro del Frente 
Amplio, nuestra Democracia Avanzada es 
la que marca los más daros caminos. No 
podemos desarrollar hoy aquí el tema; ya 
lo haremos en otras oportunidades. Pero 
quien compare atentamente nuestra orien
tación y programa con los de otros secto
res fraternos integrantes del Frente se 
convencerá fácilmente de que nuestra 
afirmación anterior es justa, ftr ello, 
dentro del Frente, debemos trabaja: fer
vorosa y eficazmente por un grab triunfo 
electoral de nuestra Coalición.
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"Nuestra descinto es el pelear", decía el Cid Campeador. Nosotros 
también podríamos repetirlo. Sabiendo que hoy nuestra pelea 

pacífica, obrero a obrero, estudiante a estudiante, hombre a hombre, 
joven a joven, mujer a mujer, se sintetiza en la gran tarea 

del momento ganar miles y miles de votos para el Frente Amplio 
y para la Democracia Avanzada. Paciente y tesoneramente, 

inteligente, y combativamente sin perder un día ni una hora.- 
X. Hasta la victoria.



Viernes 5 de Octubre a! Viernes 12 de Octubre

VIERNES 5 — Grecia y Carlos María Ramí-z 
rez. (

R- Camusso - T. Borges - jA 
Silvano.

DEMOCRACIA AVANZADA 
......... ......... ■.......... ......—

VIERNES 5 — Av. 8 de Octubre y Comercio

vano.

SABADO 6 — ACTO CTE. OBRERO 
PALACIO PENAROL^

SABADO 6 — Millán y Lecoq. — Salen ca
miones para el Palacio.
Elich irigoity.

LUNES 8 — Av. Garzón y Márquez
R. Camusso - J. Pérez-Groba¿

MARTES 9 Hipólito Irigoyen e Igua.

JUEVES 11 —. Edd Hugo Prato y Bvar. Artigas 
Jaime Pérez.

JUEVES 11- 21 de'Setiembre y Ellauri 
Bazzano • EHchlrigoity.

• '
VIERNES 19» Orinoco y Amazona»

Ctes. Vanguardia, PtorSuceo, 
Huracán: Rivera 3636. Tema: 
C^ncertación Programática. 
Orador: Toriani 20 hs.
Cte» 13 de diciembre: Pedro 
Vidal 2512. Charla: D.A. Ora
dor: Di Bartoiornco. 20 ii>.

VIERNES 5 - Acto Proclamación Obrero del 
SUNCA. Hora 18 én Río Ne
gro 1531.

VIERNES 5- Cte. de Trabajadores de Me
dios de Comunicación. Asan< 
blca. Hora 18 en Río Negro 
1531.

VIERNES 5 - Cte. Pcfiarol Nuevo - En A. 
Saravia y Lucrecia.

VIERNES 5_ Cte. Gerardo Cuesto - Obera 
504. Hora 18.

VIERNES 5- Cte. Obreros y Emp. deCona- 
prole. Hora 19. Calle Laureano 
Montes de Oca. Eoskal Espa
ñol.

SABADO 6

SABADO 6

SABADO 6

LUNES 8

OBRERO. PCIO. PÉÑAROL.

_ Cte. Sandino. Aglpones 6212*-
» Km. 12. Hora 20. Bases PrO: 

gramáticas DA.‘

- Cte. No Nos Moverán*. Justicia 
y N. Palmito; Bases Programá
ticas. D.A.

_CTE. POCHA SANJURJO. Pe- 
fia de D.A.

-COVIMT 9: Haig y Petain. 
Charla: DAcorador: Groba.

Cte. A Redoblar Dgo. Aram- 
.buró y Defensa. Charla: Sobre 
FA. Oradon Bouquet1 Hora 
2030... .

O

MARTES 9 Cte. Vanguardia, Pto. Buceo, 
Huracán: Rivera 3636. Charlar 

.Estatlzación de la Banca¿Qra-> 
dor. Clganda. 20 hs.

MIERCOLES 10-Cte. de DA.: Feo. Muñoz 
y L. Pérez. Charla sobre DA.

. Orador Bouquet 2030 Hs. : x

» Cte. Trouvillo. Roque Graseras 
661. Charla sobre DA. Orador 
Jaime Pérez. 21 horas.
Cte. de DA. de Odontología, 
Veterinaria, Agronomía, Tcc. < 
Médica: Club, Miramar Wa-. 
shington Beltrány Sto.Gadea. - 
Charla: Bases Programáticas. 
Orador: Thelman Borges, Jor
ge Mazzarovich. 19 hs.
ACTO ZONAL DE D.Á. .Dr'MtJW 
Pena y Yugoeslavia.Nvo. París.
Charla: DA. DI Bartolomeo y
J orge Mazzarovich. ■■ &:*

VIERNES 5- Cte. Zelmar Micheliní. Pueblo 
Nuevo. En Stagnero de Munar 
y San Antonio. Hora 1930.

VIERNES 5- Cte. Escola Tecnología Médica 
Río Negro 1531. Hora 2030.

SABADO 6 — ACTO PROCLAMACION

JUEVES 11

mienta

al

co* y colorado»; independientes 
la tacha en los último* *Ao«; 
nte dd arte y la cultura, profe-

departamento*, donde además se están inaugu
rando locales y comités de esta coalición, _

Se está difundiendo el programa nacional y

niao loa rectore» más castigado* por la [ olí tica 
económica de despojo y entrega, para lo cual te 
macal* la dictadura.

DOMINGO 7— Cabrera y Félix Laborde 
Hora 17.

LUNES 7 Fray Genevro Pérez e$q. ex 
LUNES 8 _  Lucas 251. Belvedere charla

sobre Bases Programáticas. 
Oradores:
Tülcdú Tiiriman Borges - 20 lis.
Cte. Amanecer. José Bellon i 
es® Osv. Cruz. Curva de Maro- 
ft» ' Charla sobre Bases Progra- 
rr< ’ s. Orador Clganda. Ho-

VIERNES 5- Cte. El Ombú. Vázquez y Vega 
1031. Hora 2030.

SABADO 6 - Ed. Física - IPA - Magisterio 
Humanídaes. Río Negro 1531.

• Hora 19.

Lo dd tícuk», no* dicto» lo* 
que en toreraas giras por d interior dd pal» 
vienen palpando una nueva redi dad. El Frente 
Amplio y Donocrada Avanxada vienen conci
tando 1* atención de la población de roda» la* 
ciudades y pueblo* dd tateriov. Es inédito, I* 
nulicxneia que se mueve en esto* momento* en 
loa comités y d público que re congrega en lo* 
acto* y asamblea» abiertas, r-An de escuchar 
tanto a loa oradores ¡ocales como'nacionales.

la» mOitantrs. en cuanto ■ redoblar los eafuer- 
sca para desarrollar una campaña electoral acor
de con ratas nueras condiciones.

Lo ero de once ados de increíble torexa y 
represión concentrad a contra la izquierda, ésta 
resurge a la campaña pública con energías mul
tiplicadas, no puede set de otra manera ya que 
ea quien ha pasado d precio mis caro en la ta-

seno de lo* organismo* de gcokrno.
Hcmo* Judiado por la conquista de las líber- 

rades, la rrinstitucioaalixación y la democracia, 
do amanto* ninguna de esta* banderas, pero 
nuestro compromiso con d pueblo comprende 
la tacha por todas tus reivindicaciones desde 
ahora; d sueldo, los salario* y las jubilaciones; 
¡a ayuda xmed-xts. a! protoetrr 
apertura de fuentes de trabajo y condiciones de 
vida decorosa que posibiliten en d interior no 
sólo interrumpir la emigración sino también el 
comienzo del retorno de tanto* que tuvieron 
que abandonar sus pago*; el cumplimiento de 
las leyes sociales, la vivienda decorosa eliminan-

cu mtoKi y 
catadi dectrí li transporte! plan de
obras viales, mejorando camino* y carreteras, 
alcantarillas, puentes y paso* nivele»; impuestos 
tree graven a La grandes fortunas y rebaja auttan- 
dal o eliminad6o de lo* mismo* * lo* pequeño* 
y mediano* propietario*, particularmente a tra- 
baj adores modesto* y jubilado*; aplicación dd 
salario mínimo nacional y del Esta Cuto dd Tra
bajador Rural, etc.

En d nuevo Urogpay que querernos, nuestra 
consigna es 1* de Artigas, “que lo* más Infelices 
sean lo* más privfledaJo*”. ‘

■ Por todo esto, frente a la poribfl ¡dad real de 
ser gobierno, más y más incorporaciones ■ loa 
comités de Democracia Avanxaoa y * cada mli
tante lo dd título, a redoblar el esfuerxo en 
estos 60 días que no* quedan hasta el 25 de 
noviembre, para terminar definitivamente con 
d gobierno de facto y alcanzar las metas anbda- 
«<•«

El compromiso del interior oei país esdecr 
ovo para el triunfo dd Frente Amplio y d logro 
de una gran votación de Democracia Avanzada, 
Movimiento Popular Frenresmplista. Trabajo y 
Cultura acTá una contribución determinante 
para ello.

t*
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En este momento la acción política del Frente Amplio es de índole 
electoral. Parece conveniente suspender por un tiempo- la tarea 
de perfeccionar al máximo nuestro perfil en el 
ámbito interno. Afirmemos, sí, a cada instante nuestra capacitación 
doctrinaría y consolidemos nuestras posiciones en tomo y en defensa 
delprcgrzmz artigUista de! Frente, único programa decididamente
nacional que se levanta en el país para restituir a todos los

licar
habitantes de Patria su derecho a una
vida digna de ser así llamada.

setiembre marca la fecha de 
lanzamiento de nuestra Coalición; ese d ía 

-se forma la Comisión Nacional que nom
bra al Comité Ejecutivo. La coalición está 
integrada por diversos sectores sociales 
compuestos por los hombres, mujeres y 
jóvenes que han resistido con firmeza, 
valor y coraje a la dictadura. Democracia 
Avanzada congrega a figuras ¡ndepond¡en- 
tes, a cristianos y marxistas, a gente que 
proviene de partidos tradicionales, a tra
bajadores y jóvenes, a gente do la cultura, 
a todos los que, en definitiva, son parte 
esencial del pueblo y luchan por un go
bierno del pueblo y para d pueblo. So
me profundamente frentexmplistas y va
loramos tí esfuerzo que la hon dcmzndz; 
las próximas elecciones de noviembre de-

ser determinantes para derrotar.La 
dictadura e instalar en el país una demo
cracia avanzada, que garantice el futuro 
democrático y la construcción de un nue
vo Uruguay. La dictadura ha sido selecti
va en su represión al Frente Amplio, km- 
blén para ellos está que un gobierno.fren- 
teampllsta es laúnlca garantía de cambio. 
Decimos que hemos pagado el más alto 
precio y también sabemos que no ha sido 
en vano; salimos fortalecidos de esta ex
periencia y hoy grandes sectores de nues
tro pueblo nos miran con respeto y sim
patía.
' Somos una alternativa real para gran- 

' 'des masas, es por ello que debemos redo
blar las tareas en esta etapa; sólo de nues
tro esfuerzo, organización y capacidad de 
sacrificio dependerá que, en estos escasos 
cincuenta-y pocos días, lleguemos a todos 
quienes esperan la palabra del Frente y de 
nuestra coalición. Una grart participación 
de Democracia Avanzada que garantice el 
triunfo del Frente Amplio; esto debe ser 
d centro de nuestra tarea y debe hacerse 
carne en cada uno de nuestros militantes.

Cuando el 15 de setiembre proclamá
bamos a nuestros candidatos en la Expla
nada Municipal, contábamos con 80 Co
mités funcionando en Montevideo. Hoy, 
éstos suman ISO. Entre este primer acto 
y tos que venimos realizando por los ba
rrios, hemos movilizado unas 60.000 per
sonas, es mucho y sin embargo no alcan
za. En las ¡ornadas de "barriadas” hemos 
llegado con nuestra propaganda y nuestra

rzos
Líber Seregní

palabra a cientos de miles de personas; es 
mucho y sin embargo tampoco alcanza. 
Debemos multiplicar d esfuerzo para que 
no quede un solo hombre honesto sin ha
ber escuchado nuestra propuesta. Tene
mos los mecanismos para ello: una Comi
sión dd Interior que está recorriendo d 
país y viene realizando importantes actos 
en cada ciudad. Una Comisión juvenil 
que ya nudea a miles de jóvenes que 
aportan su esfuerzo militante a Democra
cia Avanzada y al Frente Amplio. Tene
mos la Comisión de Organización que de
be ser la herramienta vertebrados de to
da actividad que debemos desplegar hacia 
d 25 de noviembre.

Hemos trazaoo nuestro Plan hasta d 
25 de noviembre, pero ese plan global se 
traduce en cada Comité con nombre y 
apellido. Debemos desarrollar todos los 
aspectos de la campaña electoral: multi
plicar nuestra propaganda; desarrollar y 
profundizar.en las "barriadas”; hacer co
nocer el Programa dd Frente y nuestro 
propio perfil Hacer comprender la impor
tancia de cada voto para la construcción 
dé ese país que todos ansiamos y por d 
que luchamos low> esto* años, pagando 
la más alte cuota dé dolor.

Las palabras dd GraL Scregni que 
encabezan esta nota, son por demás cla
ras; para desarrollarlas en d quehacer dia
rio debemos romper los prejuicios y la 
ratina, debemos seguir volcándonos deci
didamente hada afuera en cada varrio. 
Asegurar en cada calle, en cada casa una 
gran votación de Democracia Avanzada 
que garantice d triunfo dd Frente Am
plio. Para ello e* precisó que absoluta
mente codos nut- ..'os militantes partici
pen de esta tare-*- reñirse a esquemas, 
que eludan d or "'•miso personal que 
rada uno débeme» ¿sumir de aquí al 25 
de noviembre. Porque, si no apelamos a 
todos y cada uno de nuestros adherentes 
y militantes ¿cómo vamos a lograr ese 
inmenso caudal que necesitamos para 
triunfar? Tenemos un inmenso potencia! 
y la experiencia ha demostrado, más de 
una vez. que también son inmensas las 
reservas que nos rodean. Hacer participar 
a cada vecino de nuestras jomadas y de 
nuestras ureas supone capacidad de asi
milación y también supone consolidar en

anee
ENSEÑANZA LA DEFIENDE EL PUEBLO

la práctica lo que logramos por convic
ción y por prestigio. ?-.i \

Debemos salir de cada reunión con ta
rcas concretas; apelar a toda nuestra crea
tividad y ser audaces en nuestros objeti
vos, pero por sobretodo ser concretos:

¿cómo? ¿cuándo? ¿quién realiza cada co ~ 
sa? ¿con que medios contamos y cotob 
superamos cualquier inannoflíá? Sólo en 
este marco podemos afirmar qúe estamos 
plenamente en 1* tarca histórica de derro
tar la dictadura el 25 de noviembre, y de 
Iniciar la construcción del nuevb Uruguay.

Una buena noticia para todos los fren- 
teamptistas: se anuncia que en la segunda 
quincena de este mes retornará al Uru
guay su prestigioso dirigente de la coalición 
nacida el 5 de febrero de 1971 y cofunda- 
dor de la misma: Enrique Rodríguez. Es
te, cómo es notorio, se desempeñó brillan
temente como senador dd Frente Amplio 
durante d período legislativo que fue in
terrumpido por el golpe militar.

,En legislatura anteriores, a partir de 
1947, Enrique Rodríguez, o simplemente, 
Enrique, como con entrañable cariño le 
nombran los trabajadores y el pueblo, ac
tuó como diputado al servicio de las me
jores causas populares.'

Quien en su juventud fuese obrero dd 
calzado y militante y dirigente de su gre

mio poco a poco la clase obrera le fue 
confiriendo tareas cada vez más responsa
bles. Y así desempeñó la Secretaría Gene
ral de la Unión General de Trabajadores y 
también, durarme la época do la Segunda , 
guerra Mundial. la Secretaría General de 
la Confederación de Trabajadores de 
América Latina que presidiera él mexica
no Lofnbardo toledano/

Personalidades de los distintos part ido s' 
políticos y organizaciones sociales y po
pulares se trasladarán a Bs. Aires para fe- 
dbir a Enrique Rodríguez a su regreso de 
Europa, donde permaneció exiliado du
rante largos años. Y en compañía de di
chas personalidades, representantes del 
sentir del pueblo uruguayo, Enrique retor
nará a su patria. Desde ahora, Ibienveni- 
do querido compañero frent earn pitstal.
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Cuando' otros hablaban, ella calló. 
Chanto otros mostraron y demostraron, 
cita lo ocultó tras un manto de conformis
mo, demasiado obsecuente, incluso. Cuan- 

• ’dó.la lucha del pueblo abrió, en forma 
cierta el .camino que conduce" a la rede- 
mocratización del país, recién entonces 
"nuestra" televisión cambió de ropaje y 

” buscó recuperar su pretendida funaón de 
medio de comunicación de masas de ma
yor alcance. /
, ’ Pero, naturalmente, lo hace a su ima
gen y semejanza: en forma restrictiva y’ 
deformante. Restrictiva, pues aún . hay 
proscriptos en lajaantalla chica, a donde/ 
por ejemplo, el general Líber Scrcgni en-

laudo" . onfccdonado^—para variar— en 
■ la vecina orilla. Y ni hablar de los repre- 

_ sentantes de ‘'Democracia Avanzada”, a
los que se tes ha reservado el paper de 
seguir Siendo parte de la teleaudirnda.

^Por otra parte, la "realidad política" 
que muestra la televisión está casi exclu
sivamente reducida al discurso de algunos 
políticos, a los que confronta en un plano 
meramente formal, pues no ilustra tales 
encuentros con la . realidad acerca de la 
que se habla. ’

Ni un intento de hacer el balance de 
- la acción devastadora de once años de 

"gobierno de.facto”, como eufemística- 
mente se denomina a la dictadura.

El hambre, la desocupación, el avisa-

Ilamicnto de libertada y derechos, el 
deterioro de la salud y la eduaaón, la 
demolición de la industria nacional, no 
ocupan 'ni preocupan a los buscadora del 
"rating-’.

Ausente la denuncia, también están
cxduídos los grandes sectores sociales 
qué más han sufrido las acciones cuya 
denuncia u imperativa.

Y, por ende, ausentes de la pantalla 
chía están también los que se han opues
to a la dictadura y que por rilo han sufri
do muerte, cárcel, exilio y ostracismo 

\ interno.
Consecuentemente, excluye legalmen

te las propuestas más coherent» ante los 
hechos que merecen denunciarse.

De esta forma, la televisión acota a su 
manera el terreno de la ••política**,’ y por 
lo tanwfde la democracia a que aspira: es 
el hecho de unos pocos "pol 
polemizan en el plano de las 

•líricos" que 
i ideas. Ni el

pueblo y sus organizaciones, ni los dramas 
reales y las formas cómo el pueblo busca 
ponerle fin.

Con las limitaciones que ha evidencia
do la televisión para contribuir a la infor
mación cabal de la sociedad que busca 
restarurar y profundizar la democracia de 
todos, este poderoso medio de comunica
ción está jugjfado una cana muy precisa 
en pos de una "democracia'.' con exclu
siones de personas y realidades, la misma 
que mostró su agotamiento en 1973.

Por otro lado, esta propuesta está mos
trando su limitada capacidad de convoa- 
toria, púa la teleaudiencia capta las insu
ficiencias de tal opción y lo cue hace po^ 
cas semanas concitó d interés de mucha 
gente, hoy está perdiendo aceleradamente 
"rating”.

No porque a los uruguayos no la inte
rese su pasado, su presente y su futuro. 
Más bien por lo opuesto, precisamente. 
Porque a nuestro pueblo ya no le basta 
que otros hablen en su nombre. No le 
basta con palabras que no son ilustradas 
por hechos, por causas, por análisis sobre 
ios planos más acucianta de nuestra vida 
socu). No a que la instiruaonalidad de
mocrática no le interese. Al contrario. Pe
ro en relación directa, funcional, operati
va, respecto de la vida social. Para encau
zar la vida social y no para vaciarla o sus
tituirla.*

La democracia conquistada por el pro
tagonismo social tiene la virtud de ser exi
gente, de no conformarse sólo con pala-

box y mucho menos, con la petaba de 
sólo algunos y no de todos.

La democracia precisa que los medios

rrollo de la condenas colectiva. De otro
__ _________________ ___ t !•.>___________a___ _ ____

lectores.

Incluso movidos por un exclusivo cri
terio mercantil. Jos empresarios de loa 
medios de comunicación muestran sus 
limitaciona al no percatarse que es **mal '•?:»£* i ■

sino que en 1x3
Estado, sabrá y podrí exigirte a los me-' 
dios de comunicación que cumplan con la 
responsabilidad de ser parte de una Socie
dad democrática. ‘ ’

En el ociw de su vida, la dictadura 
mostró su lealtad hacia la tiranía chilena: 
impidió hasta el fina! el ingreso,al Uru
guay al "Quilapayún”.

Pasando por sobre el interés y cariño 
de nuestro pueblo» el “gobierno de facto” 
desconoció igualmente la legislación inter
nacional. En efecto, la mayor parte de los 
componentes del "Quila” disponen de 
"título de viaje** otorgado por las Nacio
nes Unidas, debido a que la dictadura de 
Pinochet ha prohibido que se les otorguen 
pasaportes normales.

Estos luchadores chilenos, armados 
con sus voces y guitarras, han debido vivir 
en el exilio, con documentación de la 
ONU, porque Pinochet les niega la entra
da a Chile. Y ahora al Uruguay.

Cuando ya Argentina se sacudió el 
régimen de terror y Brasil se encamina a 
profundizar la apertura democrática, 
nuestro país busca recuperar el tiempo de 
la libertad por la fuerza que da ser la

QIIIAPAYIA
mayoría. En ata etapa de aislamiento 
político alistante de la dictadura, ésta 
muestra su naturaleza esencial solidarizan
do con el régimen sangriento de Pinochet, 
que se mantiene en el poder a sangre y 
fuego.

1 j voz de los que luchan contra el cri
men, a través de múltipla medios, atravie
sa las fronteras y llega de uno u otro mo
do hasta el perceptivo oído de todos los 
pueblos. Y, por supuesto, del nuatro, 
que ha aprendido a sentir en acucias si
milar» a todos los pueblos que han lucha
do po< reconquistar su libertad.

A través de Quilapayún iba a llegar al 
Uruguay una concreción de esa rapacidad 
de romper el silencio que tiene el pueblo 
chileno. No sólo Pablo Neruda, Víctor 
Jara o Violeta Parra iban a estar de nuevo 
praentcs en Montevideo. También iban a 
otar los obreros del salitre masacrados en 
Santa María de Iquique cuando el siglo 
era muy joven. Los desaparecidos, los tur- 

turados, los "pobladores”, los desocupa
dos, los trabajadores del campo y la du
dad, los artífices de la cultura. Los más y 
los mejores protagonizan tas candones de 
Quilapayún. Y a todos ellos la dictadura 
les cerró la puerta de nuestro país.

En el negro balance de la larga noche 
que ha vivido nuestro pueblo, este postrer 
acto de obsecuencia hacia una sangrienta 
tiranía quedará inscrito con letras indele
bles y desde ya surge la propuesta popular 
que tratará de contrarrestarlo. Quilapayún 
ha de estar en nuestra patria cuando ésta 
vuelva a ser completamente nuestra. Cuan
do la justicia, la libertad y la democracia 
se hagan asunto. cotidiano c irreversible.

Así como nuestro pueblo ha ido con
quistando el derecho de hablar en alta 
voz, a recorrer las ralles que son nuestras, 
a abrazar a los que la prisión. «> la distancia 
alejó por años y años, conquistaremos el 
derecho a tener los amigos que queramos 
c invitarlos a casa no sólo sin limitación». 

sino con la hospitalidad que »c merecen.
Pinochet, por supuesto no estará entre 

ellos. Y se quedará sin la posibilidad de 
corresponder la visita de quien detenta el 
poder de facto en nuestra República. -

Es una deuda que tenernos con un puc- • 
blo hermano que trata de romper cadenas 
similares a las nuestras. Por ello, es en de
finitiva, una deuda para con nuestra pro
pia gente.

A la solidaridad oscura de los regíme
nes antipopulares, el pueblo opondrá la 
ancha solidaridad de todos los pqxblos de 
la tierra y ninguno de sus embajadores 
verá cerrarse las puertas de nuestra patria.

Quilapayún cantará "El pueblo unido 
jamás será vencido" ante miles de noso
tros. así como el pueblo chileno no ha 
dejado nunca de cantarlo ni en los más 
negro del trrror.
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José Germán Araújo. 46 años. Casado.
2 hijos. .
Ya antes de 1960—tñuy joven aún— 
comienza su actividad penad istia, que 
cüadra a^u temperamento dinámico. 
Coleen y trabaja como corresponsal 
vjajéro en varias publicaciones % , 

yútcmacionales, particularmente 
europeas, lo que le permite tomar 
contacto particularmente con la realidad 
latinoamericana, hecho que va perfilando 
su futura actitud latinoamericanina.
Que se patentizará permanentemente en 

' todas suy notas y coberturas..
Siendo justamente el comienzo de la 
década del 60 una época de definiciones, 
Araújo toma partido por todo aquello 
que desde el punto*dc vista de la 
comunicación o la acción política o social 
tienda al rescate universal de los 
valores del hombre.
Pasa por afro cargos en la TV Nacional, La 

■*’ que también deja por el camino para 
responder a una vocación de mayor 

profundidad. _
Es el año de 1973...
Y en un momento político muy especial 
toma la Dirección General de CX 30 La 
Radio —hasta entonces Radio Nacional—. 
Serán, sin duda, estos años que van 
desde el 73 a la actualidad los que 
desarrollan en Araújo el periodista 
impérterrito, Se opondrá de plano 
a todo lo que vay^contra los intereses 
populares.
En tiempos de la siesta periodística de la 
nación, esa CX 30 que Araújo dirige, 
es vanguardia que permite interpretar 
los hechos que marca, hora por hora, la 
historia de nuestro tiempo.
Así será voz en defensa de la ansa 
obrera, de los valores democráticos, 
del espíritu independiente de 
Amén a Latina.
Será testimonio que viabüizará desde 
el ámbito de.la comunicación el 
advenimiento democrático desde los 
recordados tiempos del plebiscito y 
luego de las ‘'internas”.
En estos 12 años, Araújo vivió toda la 
gama de imponderables que viven 
quienes hacen del periodismo 
un compromiso social. Fué llamado a 
declarar una y den veces, estuvo 
detenido, fué amenazado.„ Pero también 
ganó premios internacionales con CX 30 
y tal vez, el recibido en España como 
reconodmiento a una lucha constante 
por la Libertad de Expresión sea 
la mejor síntesis para un luchador 
que con hechos ha demostrado que 
se hace camino al andar...

Alberto Ramón Falero, nació en 1941, en 
la dudad de^lorida, es casado y padre 
de 3 hijos. Por segunda vez es candidato 
a Edil del Frente Amplio, Es 
funcionario municipal y ocupó en forma 
ininterrumpida en estos 11 años la 
Secretaría del Interior del Frente Amplio, 
a la que renunciara.hace un mesj>ara 
dedicarse de Ueno's la actividad electoral.

Francisco Rodríguez Camuso, 61 años, cando, un hijo. Candidato al Senado 
del Frente Ampl» y de nuestra coalición.
A los 14 años ingresa activamente a la vida política en d Partido Nacional, 
militando en la Juventud Herrcrista ene! sector que liderara Fernández Crespo. 
En 1951, a los 26 años, se inicia su vida parlamentaria que sólo interrumpe 
para ocupar el Ministerio de Salud Pública en 1964 y hasta 1967.
En 1959 asiste a la Reunión del Parlamento Latinoamericano. Fue delegado 
a la Alambica de las Naciones Unidas.
En 1963 comienza su actividad en el Senado de la República que se 
interrumpirá 10 añ'»» después, el 27 de junio del 73, cuando se disuelven las 
Cámaras y se instala el gobierno de Facto en nuestro país. En su gestión 
parlamentaria trabajó fundamentalmente en los temas relacionados con Ley 
de Trabajo; Previsión Social; Asuntos Internacionales y Presupuesto.
Estando aún en el Partido Nado nal funda en 1969
el Movimiento Blanco Popular y Progresista; actualmente Movimiento Popular 
Fren trampista del cual es actualmente Secretario General

• w
Marcos Carámbula, médico, tercer candidato 
al Senado del Frente Amplio por
Democracia Avanzada. Casado con Helena Pareja, ' 
Profesora destituida, 
es padre de una numerosa familia, 5 hijos.
Activo militante de FEUU en 1968 es miembro 
del Comité Ejecutivo de AEM (Asociación de 
Estudiantes de Medicina); en 1969 es electo Delegado 
ante el Sindicato Médico del Uruguay. Se gradúa en 
1974 y realiza el Postgrado en Neumología; autor 
12 trabajos científicos sobre la especialidad 
presentados y publicados en congresos nacionales 
e internacionales.
Realiza cursos de especlalizaclón en Inmunología v 

.del Aparato Respiratorio en d
Hospital de Clínicas de Buenos Aires; gana una beca
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de cursos en Suiza a la que la dictadura no le 

«permite asistir negándole el pasaporte.
. Erfundador de la Revista de la Pira que alcanza 

gr^h prestigio y un significativo tiraje hasta que es 
clausurada en forma definitiva por decreto 
dd Ejecutivo. Es dec to Presidente de la Liga Regional 
'de ¡Fútbol del Sur, cargo que no puede desempeñar 
yaque es destituido por la dictadura.

Jrut Secretario de la Asociación Médica Regional 
del Sur de Canelones y actualmente ejerce 
la presidencia del CIM-SMU (Comisión Intergremial 
Médica continuadora del Sindicato Médico, 
legalizado por la dictadura e intervenidos sus bienes 
y Centro Asistencia!).
Fue el Secretario General del Comité 
Organizador de la Vil Convención Médica Nacional^ 
Juan Pedro Gganda.

luán Pedro Cigand.i, primer candidato 
por Montevideo a U Cámara de Representantes, 
nació en d barrio de Belvedere, hace 39 años; 
Hizo estudios en las Facultades de Derecho 
y Humanidades y Ciencias, interesándose, sobre todo, 
por la oconom fa y la historia contemporánea.
Desde principios de marzo de 1962 es funcionario 
bmeario y müitante.activo de su gremio.
Eso determinó que, a partir de 1966, ocupara cargos 
directivos en el Consejp de la Banca Privada y del 
Consejo Central de la AEBU. Y también, en el lapso 
comprendido entre-1970 y 1976, fuese representante 
de su gremio en la Comisión Directiva 
de la Cooperativa Bancada.
A partir de1$77, Gganda es el Presidente de la 
AEBÜ. Cabe señalar, además, que en 1968

* fue delegado de su sindicato en d 
Primer Congreso de la CNT. 
El año pasado, representando al PIT-CNT, 
actuó en la Conferencia de la Organización 
Internacional de! Trabajo efectuada en Ginebra. 
Y también participó en d Primer Congreso de 
Trabajadores por la Unión Latinoamericana que tuvo 
como sede a Caracas. ’ 
Este año concurrió, en nombre del PIT-CNT, 
al Primer Congreso de la Unión de Trabajadores de 
Angola, celebrado en Luanda.
Gganda se autodefine, políticamente hablando, 
como un ciudadano independiente. Para él 
ésto significa, según sus palabras: "Me defino romo 
independiente porquero d área política 
no me siento Identificado responsable, conve* y 
plenamente con un conjunto sistemático de 
conceptos y con un diseño Analista de sodedau que 
haya asumido hsata d día de hoy como propio". 
En cuanto a la constitución de Democracia Avanzada, 
Gganda afirma: "Hay que partir de la base 
de que d Frente Amplio está conformado por 
distintas expresiones dd pensamiento político, pero 
con una dara y trascendente unidad programática". 
"Nuestra gente no se une por un coior o por 
una tradición -más allá de que tenemos bandera y 
vaya si ya tenemos tradición—, tino por un programa 
transformador y avanzado". .
"En segundo lugar es notorio que hay muchos 
ciudadanos independientes que se sienten >
frenteamplistas, aunque no se identifican con ninguno^ 
de los partidos que conforman la coalición 
Frente Amplio".
° Asimismo hay que recordar que hay en d FA 
nudeamientos proscriptos que expresarían 
la voluntad y d sentimiento de muchos 
miles de ciudadanos''.
"Democracia Avanzada puede ser un canal 
de manifestación de decenas de miles de voluntades 
frenteampl istas." / 
"Queremos ser una gran coalición para un 
gran Frente Amplio. Seguramente lo seremos". 
Estos son opiniones de Juan Pedro Gganda, 

v d querido y prestigioso d’rigente bancario, partidario 
\le Pertarol, gran tomador de mate y 
jogiador incansable.

Gilberto Ríos llega a Monto ideo en 1978 desde 
d demHasnento de Artigas, del que es oriundo, para 
contijiar sus estudios. Tiene 26 años y 

actualmente curs^rToTWadfcmedlclnajw d tercer 
candidato a la Cámara de Representantes por 
Democracia Avanzada y d Frente Amplio.
Artiw> militant* lento estudiantil, es
integrante dd Secretariado Ejecutivo de 
ASCEEP-FEUU y ddegado ante la Multipartidaria 
y ante la Mesa Ejecutiva de Concertar ión.
Gusta dd Canto Popular y de la música brasileña 
entre los que destaca a Qiico Buarque, 
Milton Nascimento y Fagner; en general gusta de 
toda la música latinoamericana señalando su 
predilección por Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y 
Mercedes Sosa.
Se sieAte seguro dd pape!
que deberá desempeñar en el futuro Parlamento 
democrático y afirma no preocuparle 
la lidia con algunos "señorones" y "señoritos" 
de los partidos burgueses que "ya no asustan anadie". 
Entiende que su futura labor como parlamentario 
será continuidad de su actividad de dirigente 
de un importante sector social: los jóvenes, a los que 
asigna un importante papel en la resistencia 
a la dictadura y en la construcción de un 
nuevo Uruguay.

De dara extracción obrera, Oscar Groba. candidato 
cp la lista de Democracia Avanzada de Montevideo 
para la Cámara de Representantes, nació en la 
proletaria barriada de La Teja, hace 33 años.
Estudió en escuelas de Capurro y 
la Aguada, y posteriormente en la 
Escuela de Enseñanzas Navales de la UTU, cursos 
que no completó porque debió comenzar 
a trabajar a la edad de 15 años.
Desde esa época está ligado al gremio metalúrgico, 
del que actualmente es su secretario general adjunto, 
a través de la UNTMRA.
Ya en 1967, recién iniciado en las lides sindicales, 
es ddegado de sección y del Comité de base 
de la actual Capdor SÁ., integrante del 
Sindicato de Obreros y Empleados de Fábricas de 
Alhajas, Platerías y Afines (SOEFAPA). Al año 
siguiente, producto de la lucha de Groba y otros 
compañeros, dicho sindicato pasó a formar 
parte de la UNTMRA.
Frente^mplista desde que nació la coalición 
política que preside d general Seregni, fue peseguldo 
no pocas veces y no pocas veces despedido 
de distintas fábricas. Sin embargo, Groba no cedió 
ni un ápice en sus firmes convicciones proletarias y 
de dirigente sindical.
Y a pesar de la represión dictatoria! y de las 
dificultades para organizar a los trabajadores, éstos 
lo vieron actuar constantemente, en particular 
en la zona obrera de Bulevar Artigas y Capurro. 
Así, en medio de la clandestinidad, y como 
consecuencia directa deja prisión de dirigentes de la 
UNTM RA de la talla de Rosario Pietrarroia, 
Félix Ortiz, Francisco Toledo, etcétera, Oscar Groba 
pasa a ocupar un alto cargo de dirección 
en un sindicato.
En la Ktualidad, aparte de integrar el Secretariado 
del PIT-CNT, trabaja en Viro S.R.L., 
un taller de soldadura y tornería.

’En fecha reciente, en representación de su 
sindicato viajó a Nicaragua, a los efectos de trasmitir 
ll solidaridad de los trabajadores uruguayos a los
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de lapatrú de Sindico.
Su Integración a Democracia Avanzada, Oscar Groba 
la explica de esta manera:
"Cuando se creó la coalición DA. y me Invitaron 
a participar en día y con‘rila dentro 
esa Imitación me impactó. Sencillamente porque más 
la mitad de mí vida la he dedicado a b luchaWo 
a la dase obrera y Jamás k> hice pensando Mía 
posibilidad de ser diputado.'Pero así pomo ante la- 
necesidad de ir tomando las tareas que 
momentáneamente dejaron RosarhaOrtU, Toledo, 
He., y me ful hadendo dirigente sindical, también 
existe la necesidad de tomar otras tareas w.... .
que momentáneamente dejaron 
muchos dignos) de esta país que 
hoy como ____ del fascismo rto están con-; :

™aamy a ver, pero que vivirá siempre • .• 
en de toda la due obrera y sobre todo t <

^en d de los metalúrgicos; Gerardo Cunta". 'j, 

DPI YAMANDU SICCA BLANCO.
Médico ginecólogo desde d año $4. " . .
Casado, 5 hijos, 3 nietos. .
Carrera docente completa en la Facultad > 41
de ayudante de Profesor en la Clínica dd 
Prof. J. J. Crotoggini, en el año34. 
En taa época reatiza el primer concuno.

'• J *J] 
o

clínica privada. Sigue ascendiendo en el

y Director de Clíftia Ginecotológica, 
siempre en régimen dé dedicación total 
(full-time). ¿
Se publican más de un centenar de 
trabajos científicos en d país y 
fuera de d, es invitado a dar cunos en d 
extranjero, se desempeña como Relator

Es invitado durante 6 meses a 
trabajar en la Universidad de Carotina 
del Norte (sitos 68-69) como Profesor 
Visítame. Fué nombrado profesor en la 
Universidad de Río Grande.
Con colaboradores de la Clínica obtiene 
en dos oportunidades el premio 
"LUIS CALZADA" en la Facultad de 
Medicina. "El corolario de todo estq fue 
que en el año 75 fui destituido". 
La actividad gremial se desarrolla en dos 
aspectos: científico y el estrictamente 
gremial. La actividad gremial científica 
comienza por el año 56, donde ocupa 
por elección dd gremio de ginecólogos, 
el prosecretario de la Sociedad 
Ginecotológica dd Uruguay. 
"El desarrollo de la actividad científica 
va planteando cuestionunientos que 
el laboratorio no te las explica, y que sí 
te empieza a obligar a introducirte en los 
motivos más profundos, en los factores 
sociales como determinantes 
fundamentales dd resultado obstétrico. 
Entonces eomenzás a trabajar 
en el gremio*’.
Por el año 56 comienza a participar 
activamente en el gremio dd Sindicato 
Médico dd Uruguay.
Con responsabilidades crecientes, es 
vicepresidente dd mismo en el 68, riendo 
integrante del Comité Ejecutivo cuando 
se decreta la intervención.
El progresivo compromiso tiene la 
consecuencia inevitable dd compromiso 
político "en tanto uno se integra y se' 
comprometa con lo que está haciendo. 
Porque hasta desde el puntqde vista 
científico la búsqueda del factor causal 
confluye INEVITABLEMENTE en el 
nivel político general



JJovenes
al frente

*pasadot quedó conformad! la 
Comisión Juvenil de DEMOCRACIA 
AVANZADA, MOVIMIENTO POPULAR 
FRENTEAMPL1STA, TRABAJO y CUL
TURA,' respondiendo a la realidad de la 
activa participación de la juventud en el 
proceso político uruguayo. En día tienen 
cabida los jóvenes trabajadores, estudian
tes, del interior, de la cultura, etc. El 

§ Frente Amplio es d ámbito natural de 
nuestra mflitancia, pues allí te resume la 
tradición unitaria y combativa eje nuestro 
puebloj los.sectores que integran nuestra ' 

. . coalición fuimos gestorei de ote. valioso' 
instrumento y junto s otros sectores man-, 
tuvimos w vigencia en los/días duros y 

;difíciles que precedieron a este auspicioso 
caminar baria la dcnaocracU que hoy vivi
mos. Porque no queremos echar en saco 
roto d ucrificTó ‘Hc nuestro pueblo, d 

V’ / hambre de los trabajadores, la prtófti, la 
•tortura, las desapariciones, el eolio forzo
so de miles de orientales, nuestra lucha 

■ está dirigida a conquistar una auténtica 
' democracia. No admitimos volver al año

*^ a« ná oue afrontamos 
todas las pruebas, a que ños sometió el, 
fascismo, estamos dispuestos a dar lo me- 

í: r jor de nuestras vidas para-construir una 
democracia que escape a los moldes caca
reados y viqos de libertades que no son 
tales» cuando sólo se se consagran en el 
papd y se niegan en los hechos. Quere
mos eliminar d menpr vestigio de fascis
mo, queremos transformaciones económi
cas que solucionen la crisis y la miseria de 
nuestro pueblo. Porque no habrá libertad 
si no rompemos con el FMI, si no le deci
mos basta a la banca internacional, si no 
estatizamos la banca, si no hacemos la 
reforma agraria, si no nacionalizamos el 
comercio exterior. Y no habrá democra
cia si d pueblo no participa en las deci
siones de gobierno, no queremos que las. 
elecciones cada $ años sean la única ma
nera de tomar decisiones. Por todas estas 
cosas los jóvenes apoyamos la declaración 
constitutiva y programática de DEMO
CRACIA AVANZADA, por eso nos he
mos dado esta instancia organizativa, en 
día se encuentran los jó venes protago
nistas de lá resistencia, con nosotros se 
expresan los proscriptos. Hoy le hemos 
arrancado a la dictadura, merced a la mo
vilización, la concertación y la negocia
ción, la realización de las elecciones del 
25/11, en ellas existe la posibilidad de 

'ganar el gobierno para d Frente Amplio.
Esto supone un viraje radical en la 

historia de nuestro Uruguay y accedemos 
a esta prueba con lo mejor de nuestro 
pueblo en las candidaturas comunes del 
Frente^ mostrando en rus nombres a los 
distintos sectores sociales que han verte
brado el combate antidictatorial, así lo 
historiaba el Gral. Scrcgni en el Palacio 
Peñarol cuando señalaba cómo la CNT, la 
FEUU y la Cultura encontraban continui
dad en el Frente Amplio. Así sucede con 

la coalición que integramos, donde los 
dirigentes del PIT-CNT y ASCEEP-FEUU 
junto a luchadores como Germán Araújo 
y Rodríguez Camusso encabezan nuestras 
listas. Están los jóvenes que como Andrés 
Torianí y Gilberto Ríos desde la clandes
tinidad primero y en los espacios arranca
dos luego, expresan los intereses más sen
tidos de la1 juventud uruguaya y el pueblo. 
Nuestra proclama de setiembre señala las 
aspiraciones que los jóvenes tenemos, en 
ella se concreta los 11 años de lucha, en 
ella recogemos década? de combatí anti* 
oligárquico y antimperialista, se pautan 
las instancias participad vas que asegura
rán a la juventud un lugar de decisiones.

Decíamos entonces: "En este marco se 
hará necesaria la creación de una instancia 
a nivel de la estructura de gobierno a tra
vés de la cual se promoverá o canalizará la 
participación de la juventud. Propone
mos la creación de una OFICINA DE LA 
JUVENTUD directamente vinculada a los 
.ministerios de Educación y Cultura y de 
Trabajo y Seguridad Social, así como a di
ferentes estructuras tales como Comisión 

. Nioowú ¿c Educación Física, Gobiernos 
departamentales, etc., la cual concederá 
particular relieve al derecho de las jóvenes 

/'generaciones a participar activamente en 
ios niveles políticos, laborales, gremiales, 
culturales, deportivas, artísticos, etc. Es
tará integrada por jóvenes de reconocida 
actuación en dichos campos y represen
tando a las diversas organizaciones socia
les juveniles recibiendo en forma abierta 
todos los aportes de los interesados”.

“Compartimos, por lo tanto, plena
mente, los lincamientos programáticos del 
Frente Amplio, su estrategia y métodft 
políticos, a cuya plasmación hemos con
tribuido en importante medida”. Así lo 
establece la declaración constitutiva de 
Democracia Avanzada. Paralelamente pro
metemos todo Tiuestro empeño en am
pliar y profundizar todas aquellas medi
das que como la moratoria de la deuda 
externa, la nacionalización del comercio 
exterior y otras de nuestro programa nos 
ubiquen en la perspectiva de una demo
cracia avanzada, pan no deternos allí y 
proseguir hasta alcanzar nuestro objetivo 
de construir una sociedad socialista sin 
explotados ni explotadores.

[.amamos a los jóvenes a encarar esta 
campaña electoral con la misma comba
tividad que signó los años de dictadura. 
Ningún voto de la juventud puede deposi
tarse en aquellos sectores que con sospe
chosa tibieza se pronuncian sobre la pro-- 
bl cm ática del país. Que ya encuentran 
argumentos para postergar nuestras aspi-, 
raciones. Qtré^o quieren enfrentarse a la 
banca, al latifundio, al imperialismo y nos 
quieren vender una cáscara vacía.

Sabemos que no habrá amnistía gene
ral e írrestricta, que no habrá libertades 
públicas, que no habrá salanos justos, 
puestos de trabajos para miles de jóvenes

■áin
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ciudadanoíinformado y particularmente el lector de la prensa se encuentra 
hoy^bombardeado por d tema de l^dcuda externa de América Latina 

ona¡ conmoción internacional por la posibilidad de la formación 
del club de deudora, presiones insoportables del FMI para que se apllouen 

políticas rccraivas, ralstcncia de países a llevarías a cabo, etc. Y también nov¿, 
como nunca, d ciudadano común distingue la relación entre su peripeda^it-- 
personal y La banca internacional. El problema de la Deuda no acaba con 

la renegoeiadón y ni siquiera con su desconocimiento, como trataremos dej? -¡. 
. , ' de demostrar en estañóte/

Ai

i

Parece haber una mucho menor per
cepción de* parte de los economistas de 
que la convulsión internacional está signi
ficando un desafío a la teoría, signado so
bre rodo por la quiebra del enfoque de la 
CEPAL, de la dependencia y del inter
cambio desigual. Nada tiene de intrascen
dente d alineamiento en desarrollo de los 
intereses nacionales, la actitud asumida 
por Bolivia, d rechazo de ’Argentina a las 
unposidooes dd FMI, la declaración de 
Cartagena y sus redamos en torno al con
gelamiento de las tasas de interés y al tra
tamiento político de la deuda externa to

ves consecuencias políticas y sociala”. 
Pero es necesario diferenciar el desarrollo 
de las correlaciona de fuerzas y la mani* 
testación de tus fchrmdicacionca, de las 
condiciones de fondo que las determinan. 
El fárrago integrado por la evoluci6n de 
las tasas de interés; los condicionamientos 
de ios nuevos préstame^, Jos movimiento^ 
tácticos dé los países damnificados, etc, 
no debe ser confundido con una proble
mática mis basal, menos evidente» las re
laciones establecidas entre los hombres, a 
civd intemacionál,“para ”1* producción 
social de su existencia”. En efecto, *la 
anatomía de la sociedad hay que buscarla 
en la economía política”, entendiendo a 
ésta com o la cien ci* que estudia las rela-

Aunque es evidente que los países 
deudores, protagonistas de una recesión 
que ya nadie sostiene sea de corto plazo, 
constituyen una expresión de traba al de
sarrollo de las fuerzas productivas, lo que 
entra completamente sJ terreno de la po
lémica es al caracterización de las relacio
nes sociales de producción responsables

Hoy se pone en evidencia el retraso 
de La teoría trente a la príctica social, se 
pone al rojo una situación que redama la 
explicación científica, no aparencial, de 
las conmociones cotidianas. Más que nun
ca se evidencia la justéis del plan de tra
bajo -inconcluso— de Carlos Marx, que 
incluía el tema de las Relaciones Intema- 
nonaka de Producción. Pero quizás el a- 
ouerdo de los economistas no pase de 
aquí. En efecto, no exista una propuesta 
acerca del significado de las RIP desde 
una óptica maniata, a decir, concibiendo 
% la economía política como la rienda 
que estudia las relaciones entre la ciases 
sociales, en este caso, las establecidas en
tre las clases sociales del mundo capitalista.

A diferencia de tas relaciones prima
rias, enrr- los productores directos y los 
propietarios de las condiciones de produc
ción, y de las secundarias entre los pro-'
di

las reí

i de mercancías en competencia» 
> nos dejó un estudio acabado de 
■iones internacionales de produc

ción. Sí nos heredó un método de estudio 
de las sodedada de productora indepen- 
dienta de mercancías: el queaubraya, de 
una pane, la importancia cardinal de la 
propiedad sobre los medios de produc
ción, y de otra, la vigencia en tala condi
ciones de la ley del valor, por la que d 
trabajo privado sólo puede convertirse en 
trabajo social a través del valor de las mer
cancías y la forma del valor de las misnps, 
su tipo de precio tendencia!, obedece al 
tipo de relaciona de producción estable
cido. Hay que esperar que tal forma del 
valor, sí bien determinada, constituirá el 
eslabón de funcionamiento, expresión, 
viabilixación para el'pleno operar de las 
relaciones interna ció nales de producción.

SI tala son las basa, la caracteriza
ción de las relaciona intemacionala de 
producción (RIP) que ligan al área, impe
rial con La subordinada, transitará por: 
1) Colocar en primer término la concen

tración de Los medica de producción 
en el área imperial, particularmente de 
aquellos destarados a producir medios 
de producción, tomando muy en cuen
ta que su concentración fina a base, 
pero también expresión, de! elevado 
grado de centralización de la propie
dad sobre dios por parte de un segmen
to atrecho de los capitalistas del impe
rio. La relación social entre capitalistas 
iguala e independiente^ que en una so
ciedad dada fundamenta 11 formación 
de los precios de producción ha sido 
sustituida por una relación distinta, en 
la qvt: a capitalistas ya no son iguala: 
los d<í rea imperial concentran la pro
pped modo de monopolio, del 
grúa los medios de producción, 
aquellos donde la forma de producir 
apecífia de la burguaía, la gran in
dustria, ha alanzado sus formas supe
riores coa la revolución científico-téc
nica. Y tal ha sido d fundamento clave 
de su proceso de acumulación púa im
pulsa d crecimiento de la tasa de ex
plotación a través de la plusvalía relati
va. Tal a la base también de la concen
tración del dominio sobre el capital-di
nero y la constitución del capital fi
nanciero, así como de la exportación 
de apital librea subordinada que los 
convierte también'allí en propietarios 
de capital-pr-ductivo.'

2) Distinguir que los capitalistas del área 
subordinada son  me
dios de producción propios de la ac
tual división internacional del trabajo; 
serán medios de producción específi
cos del sector 11, de producción de me- । 
dios de vida, actividad de menor creci
miento relativo debido a la icy del au
mento de la composición orgánica de! 
apital. Y en lo que respecta a su par-

propietarioj.de

ticipaaón en el mercado mundial, se
rán medios de producción corraoon- 

• dienta a las actividada segregadas del 
área geográfica imperial debido a las 
dificultada de aplicación en ellas de La 
“gran industrial materias primas, ali
mentos, etc., donde el peso relativo de 
la naturaleza dificulta el completo do
minio sobre los procesos productivos y 
la permite condiciona de competí bri
dad mundial Y por lo mismo, de pro
ducción dispersa, atomizada, de bajos 
nivela de centralización del capital

3) Considerar que la exportación de capi
tal imperial evade las barreras protect 
do ninas (porque adopta la forma .dé 
espiral mercancía medios de produc
ción) e Impulsa -en general— aún más 
la reproducción dependiente dd área 
subordinada, es decir, la localización

mento capitalista-financiero. El comer
cio mundial deja de ser un intercambio 
de mercancías, o si se prefiere, d ámbi
to de la realización de los productos 
del capital, para convertirse en requisi
to de La reproducción dependiente.

4) Buscar ¡as determinaciones de tas RIP 
sobre la forma del valor mundial de la 
mercancía. La propiedad centralizada 
de medios de producción del área im
perial se manifestará en precios mono- 
pólicos de sus mercancías] la propie- 
dd y la producción dispersa propia de 
las mercancías de participación del área 
subordinada en el mercado mundial 
impedirá -por lo general- predos mo- 
nopólicos. He aquí un verdadero in
tercambio desigual Más aún, el tipo de 
produedón y de exportación a que se 
ve restringido el área subordinada, aso
ciado a un relativamente bajo creci
miento de necesidades sociales mun
diales, conduce a que 4a acumulación 
de capital en ellos determine una ofer
ta mundial redundante, y por lo tanto, 
una tendencia hacia precios inferiores 
al valor y hacia el deterioro de térmi
nos de intercambio.

5) Tomar en cuenta que existe una expre
sión internalizada en las economías na
cionales de la forma dd valor de la 
mercancía mundial. Enere los más vie
jos factores de tránsito de una a otra se 
encuentran los recargos aduanales pro
teccionistas, una cuasi-modificación de 
las relaciones internacionales de pro
ducción establecidas entre productores 
de mercancías iguales e independientes 
localizados en países diferentes. Al 
descomponerse el mercado mundial en 
mercados nacionales con aranceles, los 
capitalistas de diferentes paisa dejan 
de ser ¿guala. Y aquí radicó en gran 
medida la posibilidad de que burguesías

embrionarias de países que llegaban 
tarde al capitalismo construyeran su 
caminojk'acceso a la gran industria. 
ComjHhterferencia sobre la forma del

'"'■i

vajñrde h mercancía murídii! determi- 
jdída por Ixs RiP, significa «na rraba a 
su ¡ibrp operar, una manera de reitrih- '¿ít* 
gir su completa expresión en d terreno 
de la distribución del trabajo, social 
mundial enrrr las diversos produccio
nes de valorea de uso. V a unamodifi- , 
cadón cxtraeconómlca. oneradl.por

Otro factor dc tránsito de ia forma 
del valor, mundial detia. 
su forma del valor internalizada 
tasa de cambio, proporción entre 1 
moneda locally la divisa imperial 
Pero, a diferencia del anterior, proen- 
ujw comportamiento, -en estrecha 
relación económica» con lu RIP 
establecidas: la presión sóbre la divisa^ 
imperial por parte de la reproducción 
dependiente y la recuperación de 
beneficios de las invrrsiona imperia- 
la conduce, ante las dificultada de , 
producción de tan peculiar mercan
cía, a su sobrevahxación sistemática. 
Y por esta vía se definen precios dé 
producción (incluso precios monopó- 
licoj) de nuevo tipo, mediados por la 
tasa de cambio. Y aunque la distribu
ción de la plusvalía global sigue sien
do en d caso de preaos de producción 
proporcional a la alícuota de capital ;- 
de rada eanír«ll<r« verífltMin irr-'de cada capitalina, se verifican rees-
tmeturadones ramales que ‘ privile
gian a las exportaciones sobre el 
mercado interior. .La competencia 
en el mercado mundial deja de ba
sarse solamente en la .disminución del 
valor —revolucionara iento de la pro
ducción mediante— para incorporar a 
la mediación del resto de la economía 
nacional como subsidiadora de las 
exportaciones. Y de aquí la posibili
dad de continuidad en la producción 
de mercancías que sufren el deterio
ro de los términos de intercambio. 
Tomar en cuenta el monopolio de la 
emisión de dinero papel del Estado 
de curso forzoso a nivel mundial, el 
dólar, por pane del Capitalismo Mo
nopolista de Estado (CME) de los 
EEUU, cual banquero privado que se 
beneficia de la cración de capital fic
ticio.
Ver en el CME de los países subordi
nados una expresiónformalmente ti
mbar al CME imperial, pero de conte
nido diferente, que no puede obviar a 
Jas RIP y tus contradicciones.

9

ti?

9

Tales son a nuestro entender los ele* . 
memos principales que deben\ con- J

propietarioj.de
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templar una caracterización de las 
RIP y de li forma del valor correspoo- 
dientc.
Constituiría una definición que iden
tifica a la deuda como un resultado 
de la reproducción dependiente y la 
recuperación de las ganancias *>bre 
fronteras de capita) imperial, quienes 
chocan con 1a insuficiencia de divisas 
debido a la forma de inserción típica 
del área subordinada en el mercado 
mundial: con mercancías de menor 
cretimientó relativo de demanda so
da! mundial. Por lo que la deuda no 
es un fenómeno determinante, sino 
determinado por las RIP. No se aca
ba mediante la rmegotiatión. Ni si
quiera con su. eventual desconoci
miento. SI subsisten sus bases, se re- 
fa^hue^de crédito Internacional a ran

dales recientemente clausurada no ba 
hecho otra cosa ouc cumplir el papel 
tradicional del crédito como pósterga- 
dor y profundizados de las cnsis. Pero 
ahora se trata de pna crisis muy parti
cular, No de coyuntura, cíclica, de di
ficultad de realización de mercancías, 
sino estructural, de imposibilidad de 
realización de ganancias sobre fronte
ras. Es por eso que la magnitud de la 
deuda indica la profundidad de la cri
sis, pero sin su magnitud ni su dinámi
ca explican su esencia.
Hoy urge criticar a la Economía Políti
ca que se mueve en el campo de las 
apariencias, ya porque ignore las deter
minaciones de las RIP, ya porque está 
comprometida con su conservación, 
¿pn cuál de las dos posiciones se en
cuentra Mr. Friedman, sus dicípulos, el 
FMI y los bancos internacionales?, ¿o 

en ambas? En realidad no importa el 
resolver tal adivinanza: su situación se 
parece a la de un empresario, quien no 
tiene necesidad de interiorizarse de la 
teoría de la plusvalía para actuar co
rrectamente en ei terreno concreto de 
la valorización de su capital.
La Economía Política a que hacemos 
referencia es la que gira en torno a la 
búsqueda def “equilibrio” en un mo
mento de aguda crisis. Pero del •‘equi
librio” que respete por sobretodas las 
cosas, a las Relaciones Internacionales 
de Producción con las que está com- 
pometida. Y por eso sus recomenda
ciones -exigencias (desprotección, de- 
valuadói^-reducdón del papel del Es
tado en la economía, disciplina presu
puesta!, libre movimiento de los capi
tales y sus ganancias, etc. etc.), tienen 
un común denominador: el recorte. 

dentro de los márgenes factibles, de 
todos los impedimentos a lamióte, com
pleta expresión de la forma del s^lor 
de la mercancía mundial, incluida den
tro de tal categoría a la divisa mundial. 
En otros términos.- dejar expresar com
pletamente a las RIP, alcanzar el “equi
librio” qhc favorece a! poto imperial 
de las RIP y perjudica al polo de las 
naciones subordinadas. De aquí el cul
to a las 'fuerzas radonalizadoras del 
mercado”, que no significan otra cosa 
que rteexión de largo plazo pan d área 
sometida: toda la economía al servicio

de la deuda externa, Pero la crida per
manente es una mala receta, sobre to
do desde d punto de vista social y po
lítico. La reunión de Cartagena es, sis 
duda, la primera estadón de un largo 
recorrido...

máticas: “Reintegro de los destituidos de

nunca

cronesuna

todo contenido; y que este contenido,
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que ambos partidos han
tas gloriosas figuras en cáscaras vacías de

La dictadura al servicio de la política 
de las multinacionales obligatoriamente 
tenía que destrozar el aparato estatal De 
ahí, las destituciones.

por todos los orientales tomo nuestro 
Padre bien querido; Nicolás Herrera y 
Posadas se encuentran eq el estercolero de 
la historia. Nada han podido los decretos 
represivos ante la fuerza y d accionar dd 
pueblo.

Ahora llegó el momeado de mandar 
también al estercolero de la historia, a.

cuestión de prindpios, los trabajadores no 
exigen justicia atacando a sus hermanos 
de clase. Segundo, porque en el antepro
yecto de Ley presentado por el Movi
miento Nacional Pro Restitución de los

fundamental del Frente Amplio, cuma 
fuerza que anuncia el más claro alumbra- 
miento de una nueva sociedad uruguaya, 
estampa claramente en sus bases progra

Funcionarios Públicos Destituidos, se 
proveen los mecanismos para no afectar 
los derechos adquiridos por los funciona
rios que actualmente ocupan los cargos.

Los destituido» y la Administración
Con la salida de la dictadura se plantea 

el rema del papel que ha de Jugar la Admi
nistración Pública. ¿Se seguirá poniéndola 
al servicio del capital financiero, al servi
do de los más regresivo en la sociedad 
uruguaya; o por el contrario, se pondrá la 
administración al servicio de una demo
cracia avanzada? La pregunta, para noso
tros, se contesta por sí misma.

Por esta razón adquiere fundamental 
importancia la actitud que se tome sobre 
los destituidos, cuadros de la Adminis
tración; destituidos por su lealtad pan 
poner las instituciones al servicio del pue
blo y por su fidelidad a los “fines esencia
les” de la propia Administración.

La eficiencia de la nueva administra
ción no debe depender de quién gane las 
elecciones (y lo decimos sabiendo que el 
Frente Amplio es una real alternativa de 
poder), sino de la fidelidad de los funcio
narios a los fines y a la utilidad social que

claro: la reposición de los destituidos no 
implica d desplazamiento de los fun
cionario* en actividad. Primero, por una

Una necesidad y un viejo odio.
Siempre lu clases dominantes para im

poner r ; planes antipopulares tuvieron 
necesidad de destrozar to más sano de la

En el medio de la lucha d Frente Am
plio y su coalición Democracia Avanzada, 
indinan respetuosamente sus banderas. 
En París, el pasado lo., murió Enrique 
Erro; el dolor ya lo habíamos sentido con 
las muertes en el exilio de Rama, Quijano 
y de Sonia, la compañera de Enrique 
Rodríguez. Es que toda muerte.lejos de la 
patria es una doble muerte.

En esta hora, no es momento de seña
lar eventuales, lógicas y sanas discrepan- 
das. Es la hora de comprender la ejemplar 
postura, de quién no dudó en abandonar 
el Partido National -al que había dedica
do gran parre de su sida— fundado la 
Unión Popular, para posteriormente inte
grar el Frente Amplio, fueras que para é! 
tanto significó y que mucho más signifi
cará para el pueblo uruguayo.

hace necesario cambiar.
¿Cambiar qué? Nada que signifique ir 

a contrapelo de la forma de ser y sentir 
de aula uno; que cada cual siga mante
niendo en su corazón las figuras tan queri
das de «Ruellos hombres que forjaron las 
colectividades de tos partidos Nacional y 
Colorado. Pero también comprendiendo

sociedad. Llegar, aún, hasta aniquila
ción física. No soto el odio -ese odio de 
ciases que por decreto se prohibió men
cionar, pero que se ejerció sisremática
rneóte por la dictadura—, sino también la 
necesidad.

Dos elementos de una misma categoría

La próxima elección, los partido» 
político» y lo» destituido»

El Frente Amplio considera una cues
tión de principio» la restitución y la repa
ración de tos destituidos; como tal. el 12 
de setiembre ppdo„ aprobó-en forma ge
neral al anteproyecto. Aunque todas las 
fuerzas políticas están de acuerdo en la 
justicia del problema, solamente el Frente 
Amplio apoya totalmente, sin ninguna 
clase de retaceo», los planteamientos del 
Movimiento de Destituidos.

. j-
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L REGRESO 
DEL GALPON

El 7 de Mayo de 1976, d Presidente de 
la Repábtica decretal

“Art. 1. Dbudrsae la Insritndón Teatral 
“O Galpón”, canedándose ra personería

> «fiándose a la focantaeión y depósito de 
todos sus bienes y a la intux&oón de to-

Mi'-’
forma en Im instrtudonet bonacrixj a

if

Art. 3. Destínese para d cumplimiento 
v de los fines culturales de la Universidad 

de1» República d na» déla sala de espee- 
tóctdot ubicada en la Av. 18 de Julio 
1818/20. Reitáfrcsc a m Propietario d 
local ubicado en h caBc Mercedes 1590. 
,Art. 4. Cometer al Mmbterió dd Inte
rior d cumplimiento de las medidas dis
puestas en el presente Decreto.

Art. 5» Dése cuenta ai Consejo de Ea- 
' todo. >•’

Alt. 6. Comuniqúese, etc.”.

Las causas por las que se resuelve su di
solución son las mismas que originan y 
dan vida, consistencia, <d teatro de los gal
poneros.

Pero como no insulta quien quiere sino 
quien puede, las acusaciones de "...publi
car manifiestos, hacer declaraciones, ofre
cer representaciones teatrales a favor y 
también en beneficio económico de "de
tenidos políticos", tanto en nuestro país 
como de otros estados (España, Paraguay, 
etc.).." etc., vinieron simplemente a de
mostrar que los principias de la institu
ción, su modo de hacer realmente un 
teatro popular, su invariable solidaridad 
con los sectores más progresistas y demo
cráticos del país, eran los justos.

Y se confiscaron sus bienes, se cerraron 
sus salas, se persiguió a su gente. Pero, co
mo los uruguayos sí tenemos memoria 
(contrariamente a lo que un aviso de tele
visión pretendió hacemos creer) jamás lla
mamos a la calle Convención con el nom
bre de Lorenzo Latorre, ni a la calle Sie
rra con el de Fernández Crespo, y, por 
supuesto, nunca llamamos a la Sola 18 
de Julio con otro nombre que no fuera 
ese, por más que ambos se parecieran. Y 
pasaron los años, pasaron represas y mo
numentos, ¡ablitas y ministros inútiles. V 
llegaron el plebiscito. Las elecciones inter
nas y el obeliscaso. Vinieron niños que no 
conocían ru país, vino Pitarrosa, Viglietti; 
Villar, Ffrrerra, Lóí Olimarrños, Atahual- 
pa, Tenuta, Adela Gleijer... y asi basta 
que tódoi los Juanes, todas las Martas, 
vuelvan acosa.

El 12 de Octubre llega "El Galpón". 
Ningún decreto pudo disolverlo, Ningún 
decreto podrá impedir que esas 2000 fun- 
ciorshs que "El Galpón" dio en el exilio 
sea'n.dbora, disfrutadas por tu pt¡-blo.

\ MARIA DIEGO

í A. -ÉLGALPhNw A LA HOGUERA

V'.^(Froyw*rto5 de un trxto 
de Rubm Yáwz)

■A’wrstroí pueblos de América Larina.

La Pobre aman el fuego. En él adoran su 
pan, con él se calientan, y en sújorno los 
niños escuchan de sus mayores ¡as-glorias 
y dolores del pasado. Pero el 27 de Junio 
de 1973, los enemigos de esos pueblos, 
encendieron en nuestro país, Uruguay, 
una hoguera abominable, en la que fue
ron arrojando los instrumentos aue el 
pueblo se había elaborado para liberar 
definitivamente a su patria. A las llamas, 
fue arrojada la Constitución, las liberta
des públicas, la vida política, el gran ins
trumento sindical de la clase obrera, el 
sistema educativa nacional, la prensa de
mocrática. A las llamas fue arrojada.no 
sólo U literatura marxiste; no solo la li
tem tura, latinoamericana antimpcrialis» 
ta, sino todo canto a la dignidiad del 
hombre, incluso en su modulación cris
tiana. A las Hamos fue arrojado el hom
bre, en la espiral ignomiosa en que se 
abisma el miedo al pueblo, con la masifi- 
cación del encarcelamiento, la oficializa
ción de la tortura y la impunidad del ase
sinato; recorriendo el callejón sin salida 
que Heine bahía anticipado para el fascis
mo cuando dijo: "Quien empieza que
mando libros, termina quemando hom
bres". Pero el fuego, desde la primitiva 
dialéctica del viejo Heratiito, no es la me
ra imagen de destrucción a la que aspira 
el fascismo con su uso, sino imagen de 
síntesis y transformación.

El fuego de vocación apocalíptica del 
fascismo destruye y mata lo que está en 
su pode* destruir —y por sus erímenet 
serán juv jdos^- pero también, a pesar su
yo, tinte* transforma y fragua, porque 
a la bog f^on arrojados los más duros 
metales dií pueblo. Y los pueblos saben 
de fraguas, y de carne vulnerable conver
tida en acero.

"El Galpón", ¿Por qué se llama así? 
Porque en nuestro país llamamos "gal
pón" a una bodega, a un depósito, a un 
granero. Y lo primero que propusieron los 
muchachos que lo fundaron, fue convertir 
un viejo galpón en una sala teatral. Para 
lograr esa transformación, estudiantes, 
profesores, empleados, junto a algunos 
integrantes obreros que conocían su ofi
cio, tuvieron que convertirse en albañiles, 
carpinteros, electricistas, pintores; todo 
esto, en horas sacadas al esparcimiento 
o al sueño, y luego del trabajo necesario
para vivir; porquero postulamos el pro
fesionalismo económico como punto'de-, neo como Pu¡ .-__
partida, sino como resultado del apoyo 
de las masas a la edificación de nuestro 
instrumento y a su funcionamiento. Por 
eso, los ensayos de "Las de Barranco" 

-obra que el incipiente elenco represen
taba en los barrios durante 1950—, o 
"Los Héroes" —obra que iba a inaugurar',

¡a sala el 4 de Diciembre de 1951—, per
mitían ver sobre el escenario a jóvenes 
que lejos de parecer actores, tenían sus' 
ropas sucias, de pintura, de aserrín o de 
cal, con caras demasiado cansadas ctrtnó 
para encamar con serenidad creadora a 
los personajes de Laferrtre o Sbaw. Al
gunos estaban limpios, no habían levan
tado paredes, o pintado, o cortado made
ra, o cosido cortinas ese d$a;pero habían 
recorrido Montevideo, puerta pór puerta, 
pidiendo botellas o diarios viejos, que 
luego serían vendidos, para obtener dine
ro y convertirlo en ladrillos, maderas y 
telas.

No nos detenemos en este aspecto para 
transmitir una evocación sentimental de 
los orígenes, sino porque ese momento 
sintetiza los elementos medulares que van
a carac\ el aporte de "El Galpón": 
no bay teatro sino boy hombres capaces 
de integrar a su desarrollo artístico, la 
capacidad física y organizativa para cons
truir la infraestructura de esa actividad; 
no boy teatro realmente popular, si no 
boy salas, en manos de sus propios pro- 
ductores donde consolidar un desarrollo 
artístico por la continuidad de un equi
po humano; no hay teatro popular si en 
la calle no boy hombres del pueblo y or
ganizaciones populares en condiciones de 
reconocerle a ese teatro una autoridad,

‘ .
artística, social e ideológica, (fraguada en 
la permanente dialéctica can ese pueblo), 
que lo baga dim de merecer á apoyo. 
La bistotia^e'tEl Galpón"es,obvSmteri- 
te, una bütoria teatraL Pero también es 
una títtotia, de artesanos, organizadores 
y-eípecitiistas en campañas financieras;

.... •
su profesión de hombres de teatro, con el 
significado que esa profesión debe tener 
en América Lqfina. si inspira a participar, 
efectivamente, en la historia de suspue-,

- PREMIOS RECIBIDOS POR
"EL GALPON" EN EL EXILIO

1976-Premio "DUantay" otorgado por la 
Federación, de Festivales de Teatro de

1977 •Premio de la Asociación Mexicana 
de* Críticos de Teatrb a la mejor compa-

tas de Teatro de México.
Premio del diario "Elite” y lo revista 

"Verdad" a la mejor compñaía extranje- 
ra. México. ?

Premio "Juana Sujo", Venezuela, al me
jor conjunto extranjero.

1980 - Premio "OUantay" otorgado por el ‘i;
Celcit y el Ateneo de Caracas a Atabualpa 
del Cioppo por su labor en el Teatro Lati-;
noamericano.

1981 - Premio "Anita Vidalas" de Pana
má al mejor conjunto extranjero de la 
temporada anterior.

1982 - Premio Especial de la Unión dé 
Críticos y Cronistas del Teatro de Méxi
co de Atabualpa del Cioppo por sus 50 
años de dedicación al Teatro en América 
Latina. ♦

Premio Trofeo del Ministerio de Cultura 
de Costa Rica por su aporte a la cultura 
latinoamericana.

Premio Trofeo de la Asociación Gaucha 
de Escritores (Porto Alegre, Brasil) por sU 
"aporte a la cultura libre en nuestra Amé
rica".

1983 - Premio Critven de la Asociación de 
la Crítica Venezolana al mejor elenco ex
tranjero.
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PARA CONOCERNOS 
DE FRENTE
PARA CONOCERNOS DE FRENTE 

.
.¿r Durante añps se buscó dividimos, ha
cer de cada mujer y cada hombre un ene
migo de sus semejantes. Se quiso acaHar- 
nos. No lo lograron, hubo mila de con- 

*5 ciencias solidarias en la denuncia de lo 
que estaba pasando, al principio fueron 
tientos y luego, miles, las manos anóni- 
masendttjcrpennancntedelarerisreD- 
tia ven el golpeteo de la cacerola, r*

Ahora que el pueblo ha ¡do reconquis
tando sus espacios creemos necesario 
que vayamos conociendo aquella “con-.

mente

nimas”. Por eso nuestra columna irá re- 
porreando a algunas de ellas. En'este nú
mero hemos pedido a uña amiga reóente- 

' , que entrevistara a Ma
ría Elizabeth Rendo de Maxxuchi, cuarta 
candidatá al .Senado por Democracia 
Arrazadai este es su reportaje:

Hace tiempo que no disfrutaba tanto
una entreytf5»penod iraca. Sin duda esta 
alegría te debe en paxte al placer que me 
produce estar de nuevo en b patria y co
nocer y reencontrar a su gente, pero ade
más y fundamentalmente en este caso, el 
gusto lo produjo la belb María Elizabeth 
Tendo. Intento explicar porqué Eliza
beth es una linda mujer de 54 años, pero 
sobre todo en elb encanta su inteligencia 
y su cultura, b simpatía que irradia su 
persona y que hace de nuestra entrevista 
una charts de “vidas” amigas con confi
dencias y todo, aunque nunca nos había
mos visto.

Como tenía que comenzar por algún 
lado le pregunté: ¿Cuándo te recibiste 
de Profesora?
— En 1949 comencé a hacer, por dos 
años,' lo que en aquelb época era el Prc- 
cariato, no terminé porque me osé y nos 
fuimos a vivir a Las Piedras. Allí estuvo 
17 años dedicada a mi osa y a criar a mis 
hijos,
— Mientras me lo dice sns'ojos brillan. De 
alguna manera me transmite d orgullo 
que le producen Elizabeth, Fernando y 
Silvb.
— En 1968 ingresé al Instituto de Profe
sores y en febrero de 1973 egresé de allí 
como Profesora de Historia, habiendo ob
tenido el primer lugar en el concurso de 
escaño.
— ¿Y luego?

. - Bueno, según el inciso C de bs dispo
siciones transitorias de b Ley 14.101, to
dos los concursos realizados con poste
rioridad a julio de 1972 quedaron anula
dos. Redén 5 años más tarde, el CONAE 
reconoce mí título de egresada del IPA. 
— La Licenciatura en Ciencias de b Edu* 
ación, ¿cuándo b hiciste?
— Desde 1969 doy clases en el Liceo de 
Las Piedras, ahora llamado Manuel Rosé. 
La experiencia docente era tremenda, tú 
veías día a día el deterioro de la situación 

educativa, la desvincubtión de la ense
ñanza con la vida de los alumnos, b de
serción. Pensé que debíamos prepararnos 
pan esto que ai¡pra estamos viviendo, que 
debíamos' estudiar pan saber qué tipo de 
educación necesitamos en el Uruguay que 
queremos. Estar capacitadas pan hrindpr 
una educación moderno, técnica, cientí
fica y humanísticamente hablando. Que 
debíamos conocer otras experiencias edu
cativas, que nos permitiera basándonos en 
las más adecuadas, crear un modelo nacio
nal de educación, atento a lo nuestro en 
lo social, económica y cultural, que desa
rrolle la potencialidad del individuo, y 
que lo integre a h comunidad. Buscando 
esa formación hice b licenciatura en la 
Facultad de Huminidida que terminé en 
1983.
— ¿Cómo fue tu vida en esos dos años? 
Se ríe y después contesta: Fue difícil, ha
bía díú en que me preguntaba porqué me 
había metido en esto. De b Facultad a! 
centro renía medb hora, hasta Las Pie
dras otra h ra, llegaba a casa a la una de 
la mañana y al otro día a bs seis tenía 
que estar en pie, part dar clisa en el li
ceo, atender la. casa, charlar con mi mari
do y los muchachos...
— ¿Sabés? Anta cuando ingresé al IPA 
también fue difícil, había estado 17 años 

ra Uruguay-Estados Unidos y francés en 
la Alianza Francesa, creía que el Uruguay 
sexguía estando bicñ,'wvía un mundo al 
mugen de b realidad. (Me lo Otee como 
pidiéndome disculpas por do haber en
tendido anta lo que se venía y se vino). 
Pero los muchachos son formidables, me 
ayudaron mucho, cuando a los tres mesa 
de b carrera pensé en dejar...
- ¿Te sentías vieja?
— Y bueno, no me sentía, yo en ya una 
mujer de treinta y pico, con tres hijos, en 
medio de aquella muchachada formidable 
sin embargo, me tuvieron paciencia, me 
apoyaron hasta que superé aquelb etapa. 
~ ¿Cuál fue tu texis en b Licenciatura?
- ''Educación y pueblo”, en ella enfoqué 
en nuestra historia estos dos elementos, 
entendiendo por educación el proceso de 
formación integral del individuo, y como 
pueblo, masa que piensa y actúa.

Se analizaba el uso del ‘‘nosotros’’ en 
las culturas indígenas en contraposición 
con el "yo” de h cultura individualista es
pañola, la anticipación popular en el pe
ríodo iñiguista; b concepción en Vireb 
de la educación como una necesidad de 
b democracia, etc Pero además, también 
pueblo como comunidad, analizando la 
existencia de los regionalismos en el Uru
guay, que deben ser contemplados por la 
educación formal.
— ¿Por qué tanto acento en nuestras pa
trias chicas?
- Porque a nivel de Secundaria, liceos y 
UTU. no se aplicó La buena experiencia | 

realizada por Primaria con el Plan de 
escuelas rurales. La programación educa
tiva no deja mírgena para b vinculación 
de liceo con su entorno soda! Favorece' 
la desvinculación del estudiante con su 
medio que termina a la postre emigrando 
hada h apital o el exterior, porque no 
está comprometido con b transformación 
de su pueblo, ya que ha sido fondado pa
ra vender su capacidad profesional en el 
mercado que b puede pagar, y no para 
realizaría al serviao de su comunidad.
— Supongo que tu trxbajo culminaba con 
una propuesta: (Cuál es?
— Efectivamente, en efla plasmamos un 
modelo alternativo, donde se pone el
acento 
dad en

□ón de la comuni- 
educarión formal.

haciendo de los centros de estudio, cen
tros cultúrala del barrio, donde además 
de resolver b infraestructura material a 
los alumnos, como comedores, bibliote
cas, transporte gratuito, etc., en horas 
extra-cumcubres se trabaje en b eleva
ción del nivel cultural del hogar del que 
provienen tos estudiantes, mediante una 
atención individual y cariñosa de los 
alumnos, donde no se mida el rendimien
to sino que permita que aprendan a 
aprender, evitando así b fractura entre su 
medio familiar y su medio escolar que da 
origen, entre otros, a h deserción estu
diantil. .
- Por d 
rengóla!

— Tal vez, en más de una. Por ejemplo, 
en 1975, ti CONAE efectuó un censo so
bre b población escolar del'liceo de Las 
Piedras. Allí se vio que b mayoría del 
alumnado provenía de b zona de El Do
rado. Siete años después, y sin que media
ra ningún estudio, se crea el Liceo de El 
Dorado. Al abrirlo se reciben exclusiva
mente 500 inscripciones, no porque la po- 
bbdón hubiera disminuido (que lo ha he
cho en menor parte), sino porque a tal 
el deterioro económico de b zona que los 
muchachos no van al liceo ni a ninguna 
parre, porque en b escueb comen pero d 
liceo ni cao la brinda.
— Elizabeth, cuando te pedí para vernos 
te mencioné quf b nuestra era b página 
de bs mujeres. ¿Podrías decirme púa qué 
opinas del papd que desempeñamos en 
nuestro país?
— {Claro!. Pienso que a la mujer le cues
ta más la participación social y política, 
como producto de h educación tradicio
nal que hemos recibido. Desde pequeños 
se condiciona a los niños en acritudes y 
aptitudes diferentes, al varón se le regalan 
cosas para armar, jue estimulan su imagi
nación y su apiadad creadora, a bs ni
ñas, les regalan muñecas y se la premia y 
aphude ada vez que se portan como 
amas de casa perfectas.

Es por eso que aún en este momento

......... .
en que bs mujeres sentimos un gran fare- <
rés para integramos a h problemática so-;

da porque DO dejamos de ser amas de casa

Nos sentimos en falta, indusq, cuando do' 
atendemos bien los dos aspectos, y nos 

la lo mejor posible.
.'•r:
M

grando mayor integración familiar donde, 
al cmnos, se comparte b educación de los 
niños, aunque todavía no tntihrxrtfe bs 
labores domfjfaai» Esto a un hecho 
positivo, muy positivo.

3 ira

i»?
- iPor<pípoi«&<^«e«Upn><fada»;...J'á?^^ 
do este fedómeno?
- Son los jóvenes, que tienen una mayor
conciencia social y esto la influye para
ser OUi* »uu tuw» ui.mhu*, *
tan p reo cup idos en el que dirán, abxndo- 
nan ios prej ui dos de otra época, son mis 
Ubres y más pzrtidpativoa.

Pero las mujeres hemos nacido con 

b sociedad nuestra rapacidad intuitiva, de \ ;$$$«
paciencia, de mayor precisión en las labo

importante, s se capacita crnrf ticamente 
en b educación, en dotas ramas de la 
mediana, y en todos los dmpos del que- 
meer humano.

— Para finalizar, -4o «tiro cari por fórmu
la, porque d tiempo ha ido pasando y ella 
tiene que volver a Las Piedras ¿cómo te 
sentís tiendo candidato al Senado? *
— Ayl eso no me lo preguntes, lo hace
mos por un compromiso con nuestra con
dénela, porque pensamos que en este mo
mento servimos, yz que hay tantos com
pañeros con mayor formación que no 
pueden ser candidato, pero sólo pensando 
en esto a que acepté ser propuesta, y 
además, porque sé que en no
estiré sob sino que contaré con b ayuda 
de toda la gente que conozco y de la que 
sé de su honestidad y su conocimiento en 
materia política.

Nuestra conversación ha terminado. 
Mientras camino hada d ómnibus me voy 

das en d Senado, porque aunque efla, en 
. *u modestia, crea que no sabe está claro

nacional todo su trabajo y esencialmente, 
su honestidad comprometido con la pen
ce. Como ri diría eh mi segunda patria, h 
del exilio, IValel me alegra votar por per
sonas como día, que son como d pueblo 
sabias, sencillas y francas. ■,: '



CONGRESO

Uruguay.

anulación total de los aditivos transitorios 
a la Constitución establecidos en el acto

Dessrti culació n del aparato represivo. 
Ley de fuero sindica!.

Cese de la ¡invención y restableci- 
mietua de li ley orgánica unjyótiriria y 
derogación de la ley' de enseñanza de 
1972.

Derogación de la ley 15.501. Vivienda! 
para las capas modestas de la población.

Pretendemos y lograremos un nuevo

Nuestro objetivo es extirpar ahora y La noche negra vivida dnrante lí*i 
después de noviembre, de raíz las estruc- de dictadura ya termina; tachemos a! 
turas y restos del fascismo que pretendan P°r una DEMOCRACIA'- AVAN3U 
continuar como espinas venenosas clava- que nos presente un nuevo Uruguay ' 

/Has en la carne de la nueva situación. £q<j ESPERAMOS Á TODOS
Somos los integrantes de la clise traba- SABADO 6 EN EL PALACIO PKÑA1 

¡adora, que podemos asegurar que riem- A LA HORA 19y 3(L 7 --'‘í
pre estuvimos y estamos donde se combi* t ¿S-S&SÍ
te y se lucha, nunca le hemos pedido per- ^<**l*"> Piettxrrola, Juan P. Clgihda* 
miso a la dictadura pira fúndonar. drés Torianí, Oscar Grobo, Prime

Así con este plnoranu llamamos á . Toledo, José Gutiérrez, Oscar Rizro, l 
todos los trabajadores al gran acto del <“ LÓpcx, Telman Borges, MttnqMi 
sábado 6 en el Pilado PeftaroL LHo Rodríguez, Walter Coreet/n^g*

■ BATIL-
La dictadura no tuvo uñ día de tregua 

y respiro desde ti momento mismo de 
'ZM.iQtdmiento« cada. fábrica, taéocupadi 

por trabajadores, lúcidos en una gloriosa 
HUELGA GENERAL. -— "^

' problemas que sacudían las rifees más 
profundas de nuestro URUGUAY.

Nuestro compromiso de luchar por un 
aumento real é inmediato de salarios pú
blicos o privados, urbanos o rurales.

Amnist ^General c Irrestrieta de todos 
íbt presos'políticos. Devolución de habe
res pagados por éstos por concepto de 
expensas carcelarias y levantamiento de 
todas tas restricciones a h libertad. Esda* 

; redmiento.de la situación de ros ánap. 
reddos, *

Suspensión de pagos de la deuda exter
na, estaiizaaón del sistema baricario, na* 
oonriización del comercio exterior, fo
mento y apoyo al movimiento cooperati
vo, reforma agraria que transfórme inre- 
«ralmente las estructuras económicas y 
sociales del campó. * í

Aumento inmediato de las jubilaciones 
y restitución de los derechos cuitados por 
ios actos 9 y 13.

Medidas eficaces de incremento de h 
actividad productiva que permitan dis
minuir drásticamente la desocupación y 
controlar lis tendencias inflaccionarias.

Dcrogadóti de Ins actos represi
vos impuestos por la dictadura, deroga- 
dótide la ley de seguridad de! estado,

redmiento.de

