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I n i multitud <le jóvenes se dieron cita en el (’erro 
de Montevideo. junto a Democracia Xvanzada. 
en el marco de la campana electoral del 
Frente Amplio, en lo que se constituyó en el 
mayor acto de proclamación de 
candidatos juveniles y por la .1 nnistía general e 
irrestricta. Allí estuvieron presente representantes 
de esta maravillosa juventud uruguaya que no 
dio un minuto de tregua al régimen y mantuvieron 
simpre en aleo las banderas <!•• la libertad, 
el derecho al trabajo, a lograr una vida decorosa, 
con igualdad de posibilidades para acceder a la 
cultura, educación, vivienda, salud, deportes. 
Jóvenes que hoy procuran hacer del
25 de noviembre una instancia de definición por el 
futuro Uruguay donde construyamos
la Democracia Avanzada.
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AF.— ¿En su opinión, cómo marcha la 
campaña electoral del Frente Amplio?

Dr. Lacampaña electoral se es-' 
. tá desarrollando de muy buena manera,

tenlendo en cuenta el poco tiempo de que 
se dispuso para organizaría.

En el interior del país, los departamen
tos que hemos visitado-ciudades, pueblos 
y villas—, han demostrado una gran acogl- 
da a las delegaciones del FA, tanto en el 
aspecto cuantitativo (de los lugares que 
hemos visitado, donde menos se acentuó 
la diferencia con la campaña anterior fue 
en una duplicación o triplicación de fren- 

, ;teaáip1lstas concurrentes),

En todo esto, de alguna manera cons
ciente, pero i la vez Instintiva, muchos 
sectores marcan un cierto grado de res
ponsabilidad en la actual situación a ios 
partidos tradicionales. Por eso se acrecien-. 
ta el poder de convocatoria del Frente 
Amplio, para superar el actual estado de 
cosas. • *

A.F.— Sin embargo, ta campaña electp- 
ral dd Frrente Amplio, ¿podría alcan
zar niveles superiores en su desarrollo?

cautivo: demosviclo^dT
- ..... ~ * te, hemos notado que serla convenientefervor, de agitar de banderas, de profu
sión de Jóvenes en todos lados, con un co- 
rhún denominador de total pérdida del
mledo.

Todo esto es muy evidente para los 
que habiendo actuado en la campaña pre
electoral de 1971, podemos hacer las com
paraciones;
-De h misma manera, fuera de los actos 

políticos más Importantes, las conversa
ciones con temblones de Derechos Hu
manos, de destituidos, de familiares de 
presos, de médicos locales, etc., han de
mostrado un notable proceso'de avanzada 
conclentlzaclón.

una Información mis completa, más pro
funda y más rápida desde la capital hasta 
los distintos centros del interior. Del mis
mo modo que existen carencias económi
cas importantes para el mejor desarrolla 
de esta campaña. Además, se necesita más 
tiempo y más hombres para obtener resul
tados más extensos y más profundos, para 
elevar la ubicadón política de algunos 
frenteamplistas y de muchos ciudadanos 
todavía no'decididos, pero honestamente 
resca table* para nuestro Frente Amplio.

pañeros”. No les agrada el recuerdo de los 
clubes políticos, teniendo en cuenta lo 
que son los comités de base del FA, que 
porsu constitución, debate político, con
clusiones y repercusión sobre la dirección 
dd Frente Amplio, son una cosa totalmen

A.F.- ¿A qué atribuye este notableavan- 
• ce?

Dr. J.J.GrHay dos aspectos: uno, la 
acción directa del Frente Amplio y otro, 
la accl 6n indirecta de los perjuicios Inmen- 

y sos que el régimen gobernante ha provo
cado a.las más amplias capas de la pobla
ción, particularmente a los tradiclonal- 
mente menos favorecidos.

A.F.- ¿C^mo aprecia la campaña 
llzan los partidos tradicionales?

Dr.
en nuestra opl

rea-

tonales, 
io muy

te diferente, demostrando una activa par
ticipación en el camino pol (tico de éste.

Además, se nota dentro de un aspecto 
civilizado, casi diríamos cordial, salvo ex
cepciones, una consideración y respeto 
por lo que es el Frente Amplio, conscien
tes como son de que el bípartldismo ha si
do ya históricamente quebrado.

Persiste la intendón del blpartidismo, 
pero en los hechos se viene esfumando, ya 
que el Frente Amplio aparece como una 
profunda cuña separando aún más de lo 
que estaban los bloques dentro de los par
tidos tradicionales.

Esto viene a ser una consecuencia de la 
I ínea pol ítica del Frente Amplio, introdu
ciendo estrategias y tácticas políticas na
cionales, gracias a la visión de sus dirigen
tes, en primer término, como es natural, 
de nuestro I íder, el general Seregni.

parte, rompiendo la objetividad que déte : , 
presidir el análisis de los hechos a que akb

' d*— • •• •
Esá cadena indirecta, como te llamo, 

una que so hizo a nombre de CONAE. 
de manera agresiva e injusta en d discer
nir de responsabilidades fue más d desa- 
rroDo de una actitud política que educati
va, cual es su competencia especifica.

Si a esto se agrega que dkha cadena se 
desarrolló por medio de la DIÑAR?, « 
comprende que es una prueba de taparti
cipación del gobierno en actos políticos.

AT.- En su concepto, ¿cómo je logrará 
la estabilidad del futuro gobierno demo
crático?

Dr. J.J .Q: Creo que todo lo bueno que 
está demostrando el ejercicio de laMulti- 
partldaria, así como la Integración de te 
Comisión de Concertad ón Nacíqpal Pro- ' 
gramática, debiera ser extendido en 
nuevo gobierno, cualquiera que éste sea.

poco sus tácticas clásicas. En todo caso, 
tratan de imitar aquéllo que es propio del 
Frente Amplio.

Ya no les gusta mucho hablar de '‘co
rreligionarios*’, sino que hablan de “com-

Es decir, una tendencia a un gobierno de 
carácter nacional, por supuesto^ sin que / 
obligue a ningún partido a abandonar prin-';^ 

El doble votó simultáneo tiende a ser ciplos fundamentales que pudieran cam-
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superado históricamente, pues d pueblo blar su perfil o silueta política definttorfa. ' - 
En ese sentido, vemos al Frente^ Am-' 

pito como una primer ísnna opción de go
bierno comunal en Montevideo, con una < 
buena participación en el Pariamcnto por 
sus representantes y también, consMichiH . 
do que no es posible olvidar que los €00 
mil ciudadanos menores de 30 años que 
harán ejercicio del voto por primera vez, 
esperamos que sean la fuerza decisiva pa- 

‘ ra que el Frente Amplio —para sorpresa 
de algunos, pero confirmando el opt&nb- 
mo consciente de nosotros- tenga tam-

_ blén su fundada opción para dirigir los.
Juez y parte, con dineros oficiales, por otra' destinos de la nación. . j

quiere ser protagonista y no manipulado 
para opciones que pueden resultar opues

tas a las que ha votado^

A.F.—: ¿Y la actuad6n del régimen?
Dr. J.J.Cú El régimen ha intervenido a 

través de cadenas radiotelevislvas. Dos ca
denas directamente políticas y una de 
modo Indirecta, pero buscando el mismo 
resultado.

El régimen, lie esta forma, trata de ser
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“Nuestro programa, declaración programática y plataforma política 
inmediata, y nuestros planteamientos ideológicos» son en realidad 
la elaboración déla vía~delos uruguayos haciaelsocialismo. Con todas . 
sus peculiaridades con todas sus particularidades históricas, con toda 
íu en la psicología social de nuestro pueblo. Algunas dv las
cosas que estamos diciendo son anticipos de plañf^arnuestra nueva 
realidad, nuestro humanismo prqfúnddf^huiñ^lsmorearVpcira 
usar las palabras de Mane, nuestro democratismo probado en ios-i 
hechos y no sólo en las palabra^ l^vbadp en los hechos y en nuestra 
programática y nuestra lucha, en nuestra conducta y nuestro combate 
nioindicatioo, y en nuestro papel en la defensa de la democracia.

i Se acabaron las
derechas...!

Cdnsejo •dltgr J.P. Ciganda. I. Rus- 
semandó» GiRlos, M. Espinóla C. Parra 
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R. Acitsusso. M. Hernández, y D. Pintos. 
Direttlón: i. Russomando Redactor 
Responsable: Andrés Pérez - Río Ne
gro 1531. Administración: M. Espi
nóla- Diseño gráfico: Gustavo Pérez. 
Fotografía: Nelson Waistein. Fernan
do Gomez, Lilián Castro y Luis Grana. 
Corresponsales en Buenos Aires: 
Mario Suárez, Brasil: G. Andrade; 
Canadá: Nehemías Omette; España 
Alberto Gutiérrez y J. Apecechea: 
Francia: Nicole Mazarine y B Grillo: 
Italia: Stefano Baldini; México: C. 
Varqas, Venezuela: P. Armand 
Redacción: Río Negro 1531 Teléf. 
Prov.9! 74’75. Autorización del Minis
terio de Educación y Cultura 
N® 107/82/9239 - Impreso en Poio 
Ltda. D L 202289 Cerro Largo 1180- 
Dlstribuye tenin Pérez González Av 
Millón 2709 Tel. 20.92 33.

Nadie puede pensar que Sanguinetti es socialista, 
o que tiene ideología socialista. Sanguinetti 
representa una concepción democrática, sin pasar 
los límites del capitalismo; una concepción basada 
an la propiedad privada de los medios de 
producción, basada en el monopolio de grao parte 
de la tierra en el Uruguay, basada*! la 
consideración de que, de aquí a la eternidad, habrá 
obrero asalariado trabajando para el patrón. 
Sanguinetti confunde la idea de la igualdad, 
atribuyéndole un contenido sólo político y formal. 
Como decía Anatole France, "para algunos la 
democracia es el derecho igual de los millonarios 
y los mendigos de dormir bajo el puente.. ?*

El profesor Flores Silva, a quien respetamos como 
una figura de la izquierda de los Partidos 
Tradicionales, dice recientemente que hay que 
desideologizar los movimientos. Este planteo 
ignora que en esta sociedad, o se tiene una 
ideología revolucionaria o se tiene una ideología 
burguesa. Si no se tiene una ideología que 
proponga transformar las estructuras sociales, 
culturales, económicas e ideológicas, e irrumpir 
en un mundo nuevo, se tiene una ideología 
burguesa que en última instancia propone la 
quietud y el mantenimiento de la explotación.

Nosotros pensamos que es posibie, dentro de les 
características históricas del Uruguay, integrando 
sus.tradiciones democráticas y aún sus 
concepciones pluralistas de la vida nacional, llegar 
a una sociedad donde los medios fundamentales 
de la producción sean propiedad de todo el pueblo 
donde los trabajadores sean la fuerza principal del 
poder. No sólo los obreros, sino los obreros unidos 
a todas las fuerzas trabajadoras y a la

intelectualidad. No predicamos el exterminio de 
los hombres de otras clases sociales ni nada por el 
estilo; lo que predicamos es que llegue un 
momento donde el que trabaja, el que produce, sea 
al mismo tiempo el que gobierna, entendiendo por 
el que trabaja, el primer término a la clase obrera 
y luego a los trabajadores en general. En esta 

colaboración teq/drán que entrar los campesinos, 
las fuerzas agrarias mediáq los empleados, los 
sectores de las capas medidas trabajadoras, también 
los intelectuales, para encontrar el camino al 
socialismo a través de la lucha democrática y

antiimperialista en nuestro país. Lo dijimos 
anteriormente: nosotros tenemos el Frente Amplio; 
e¡ Frente Amplio es el instrumento que ha 
contraído el pueblo, a través de la lucha de los 
sindicatos, de los estudiantes, de la izquierda, a 
partir de la prédica permanente de úhidad que 
siempre sostuvimos e Impulsamos de las 
experiencias anteriores, como el Frente 
Izquierda.

Él Frente Amplio es el camino que 
encontró el pueblo uruguayo para hacer un 
programa antioligárquico, de nueva independencia 
nacional, es decir, antimper¡alista, de reformas 
profundas y transformaciones para resolver los 
problemas del pueblo. Nosotros consideramos 
que por ese camino, el pueblo uruguayo ha de 
transitar al socialismo. El socialismo no será 
impuesto por una minoría, sino resultado del 
convencimiento del propio pueblo y de su 
experiencia.

Esta afirmación no es un invento 
demagógico, o un intento de eludir las 
responsabilidades revolucionarias del mundo, 
esto está en la basa de la doctrina de Marx, de 
Engels y de Lenin. Además, todas las grandes 
revoluciones son profundamente democráticas. 
Nosotros participamos en la elección con una 
lista prestigiosa; representante de lo mejor de 
la oposición, de aquellos que estuvieron cuando 
había que estar.

De las nuevas generaciones del movimiento 
obrero y estudiantil, de esa juventud forjada 
en la resistencia. Esta etapa culminará en 
Noviembre pero la lucha seguirá y deberá crecer 
y hacerse más amplia y profunda porque nuestro 
objetivo do fondo es un poder democrático 
avanzado única garantía de la marcha hacia 
el socialismo.
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27/10:

CARTELERA DE 
MONTEVIDEO

24/10: TRINIDAD: C. J. DA

DA Hora 16. RAMON CA
CERES 4973 y Dr. SENA. MIERCOLES 24/10

GURACION del Ote. de D..
José Martí. Hora 17.

DOMINGO 20/10:
BRASILIA 1089 esq. ORIBE: 
Ota. de FA Charla; Bases de

LA PAZ: Mayo Gutié
rrez y Batlle y Ordó
ñez.

INAUGURACION del Cte. de COMERCIO 1678 esq. NAN
DA Hora 16. COVADONGA CY. Comité Resistencia Char-

E¡ interior 
va de . frente

20/10: TREINTA Y TRES Y J. 
P. VARELA. R. Camu- 
sso.
COLONIA: Comisión 
Juvenil DA.
TACUAREMBO: A Lfr 
pez. Dirigente de la F? • 
de la Carne. *

ACTO: Hora 18.
PLAZA DE LAS PIE
DRAS: Hora 21.

26/10: CANELONES: Ger
mán Araújo.

MARSELLA 2762 esq. CO
LORADO. Comité 26 de Julio. 
Charla: Democracia Avanza
da Hora 20 y 30.

CARTELERA DEL 
INTERIOR: DA

Florida (De nuestro Corresponsal)
El pasado 14 de octubre se vivió en es

ta ciudad ’ ana hermosa y gran jomada 
frentista, organizada por el Comité de Ba
se "A Redoblar", en el Teatro de Verano 
dd Prado. Hubieron "carreras de embol
ados" para los mis chicos, Canto Popu
lar. Cacería del Tesoro y otras actividades 
donde la creatividad de los frentistas se 
desplegó a fondo para hacer de la joma
da una verdadera Gesta. A las 13.45 llegó

La caravana y el acto mis granoe que 
se haya realizado en Meló fue el que el 
domingo pasado, protagonizara el Frente 
Amplio. El general Líber Seregni se diri
gió a unas 3.500 a 4.000 personas que 
rodearon el estrado levantado en esta 
ciudad. v . '

En su alocución Seregni se refirió a la 
miseria de Cerro Largo y presentó algunos 
de los puntos m|s significativos del pro
grama departamental del Frente, como

MARTES 23/10:
ACEVEDO DIAZ 1161 Comi
tés de DA de sicólogos y 
médicos. Charla: La S^lud 
Mental. Hora 21. ROQUE 
GRASERAS 661 Comité Trou- 
ville. Charla: D. Avanzada. 
Hora 21. • <

22/10: SAN JOSE: C. J. DA

23/10: FLORIDA: C. J. DA

esq. SANyps-JNAU- la^Qué es Democracia Avan- <21/10’ JUAN LACAZE* C J
GURACION del Cte. de DA záda? Hora 21. ¿V1Ü‘ ¿UAN LAGAZt‘ u. j.
Hora 19. Cno. RE PETTO y ¡ / í^nan
Cno. DEL ANDALUZ. INAU- ,JlUEVE^25/10: TARARIRAS: A? López.

4íAS PIEDRAS: G- ? 
Araújo. Encuentro dé; 
Productores Rurales, w 
Hora 13.

VIERNES 19/10:
HORA45. LLEGA ENRIQUE 
RODRIQUEZ. Planificación 
de la caravana por coordina
dora. Recorrido: Cno. Carras
co, 8 dejOctubre, 18 de Julio 
hasta la Sede del FA (Cua- 
re¡m~T432).

el futuro Presidente de los Orientales, el
compañero Crottogginí. acompañado por 
el compañero Villar que fueron recibidos 
por un público entusiasta en la Ruta 5 
que luego los acompañó en caravana hasta 
la Feria Popular. Luego del almuerzo co
menzó la marcha Sesde la Piedra Alta, el 
acto posterior congregó unas 4.000 perso
nas y contu oón una particular alegría y 
muestra de combatividad. En r! estrado 

"dlhneron presentes los candidato! a di- . 
putaahu jxjr el departamento, lol inte
grantes >de la .Mesa Departamental del 
FA.» et Candidato común a La Intenden
cia Dr. Pedr^ Losantes, la Dra. Hebe de la 
Com. de Derechos Humanos, el Dr. Hugo 
Villar >Y5rortc%pni.
Meló (De nuestro^Corresponsal)

poner en funcionirrijcnto a 1N.FRI.SA. y 
las distintas industrias qtfe han cerrado en 
los últimos tiempo'

Más adelante se refirió ai papel del 
Frente Amplio diciendo que esta fuerza 
es la única capar de reconstruir el país 
pese a la "herencia maldita’’ de estos años 
por ser la única que no tiene otros com
promisos que los asumidos con el pueblo 
y los trabajadores.

Terminado el acto Seregni se reunió, 
en el local central del FA. con militantes 
de los distintos Comités de Base con quie
nes mantuvo una breve charla. Meló y 
todo el departamento Arachín selló un 
compromiso por una masiva votación dd 
Frente Amplio para el triunfo dr noviem
bre.

----------------------------- '■■...........■-
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£,a violencia!
CADENAS TELEVISIVAS O 

LOS MANOTAZOS DE AHOGADO 
DE LA DICTADURA

. El pueblo uruguayo ha pagado 
libertad y la democracia. A loe

un inmeneo precio por recuperar la 
once año» de dictadura militar

—en que la dolencia rigió todo el comportamiento del aparato del 
jetado—, lee abrió el. camino el “pachecato", culminación de la

r política reaccionaria “citil", en la que coincidieron
loe rectore» ,má» retardatario» del paíe.

Hoy. cuando la lucha del pueblo 
unido está poniendo punto final al 

-poder fascista, éste sigue dando ma
notazos de ahogado y. con los dineros
que les esquilma a la gente de trabajo. 

: ¿S vuelve a recurrir a las desprestigiadas 
"campañas del terror tratando de trans
formar su derrota histórica en sólo un
paréntesis transitoria

Sin embargo, el pueblo tiene doloro
samente incorporado a su memoria 
colectiva el nombre de sus mejores 
hijos —asesinados, torturados, encar
celados, desaparecidos, exiliados, ex
pulsados de sus trabajos— que con su 

,.v .sacrificio han posibilitado que las 
grandes mayorías hayan derrotado a 
la violencia y al terror.

Por eso, en las condiciones actua
les, el. fantasma que btisca revivir la 
dictadura, "no pasará". „

No obstante, este intento dictatorial 
trasnochado debe ser neutralizado 
desde ya. para que sepan los sectores 
antipopulares que el pueblo uruguayo 
no tolerará que se vuelvan a reeditar 
las condiciones que condujeron al rei
nado del terror, la violencia y la arbitra
riedad.

Porque con estos intentos, la dicta- 
. dura en extinción busca cumplir varios 
objetivos complementarios. Por un la
do, “promóclona” sus métodos para 
que los sectores antipopulares no olvi
den los servicios que les pueda pres
taren el futuro, si es que el pueblo baja 
la guardia. Por otro, busca agrupar 
(mediante el miedo) a los sectores de
mócratas tibios tratando que no se su- 

- men a las filas de la mayoría.
En este sentido, resulta sintomático 

que la "prensa tradicional" abra sus 
páginas para el ataque a todo lo que el 
pueblo ha puesto a la orden del día: la 
recuperación democrática, la concer- 
tación. el respeto de las ideas. ía reuni
ficación de la familia uruguaya, la lu
cha contra la injusticia económica y 
social, la amnistía.

La "gran prensa", respetuosamente 
silenciosa respecto de la lucha de 
nuestro pueblo cuando ‘las papas 
quemaban", sigue mostrando su ob
secuencia y su carácter servil, borran
do con el codo lodo lo que con la 
mano escribe sobre su pretendida vo
cación democrática

Antes que enfrentar la "represalia 
económica" oficialista, que amenaza 
con cortar la publicidad y los avisos, la 
"prensa tradicional"’ muestra su verda
dera esencia al hipotecar su dignidad 
para no enemistarse con la "autoridad".

Finalmente, esta virulenta "propa
ganda negra" del régimen, se inscribe 
en la división de papeles acordada 
con el “pachecato" que vuelve por sus 
fueros- En efecto, mientras Pacheco 
se disfraza de "paloma", como si no 
tuviera crímenes sobre su conciencia, 
el "trabajo sucio" lo llevan a cabo los 
"halcones” del régimen. ‘

De esta forma,empiezan a sembrar 
desde ya. en plena retirada, la estrate
gia permanente de la reacción: tratar 
de engañar a ta mayoría para poder 
aplicar Impunemente la violencia cri
minal contra los que no se dejan do
blegar y luchan en todas las condicio
nes por hacer prevalecer los intereses 
del pueblo, de la mayoría de la nación.

El problema es que el "pachecato". 
pionero del terrorismo de estado que 
ha imperado por más de una década, 
ha encontrado un balón de oxígeno en 
el antipopular mecanismo del "doble 
voto simultáneo'^ y así, la superviven
cia de los elementos dictatoriales acom
pañan como la sombra al cuerpo a los 
otros sectores de su mismo partido, 
entre los cuales hay. naturalmente, de
mócratas que piensan que eso no es 
obstáculo para pedirte al pueblo que 
los vote, como si la convivencia con el 
fascismo no fuera problema, no con
taminara.

Violencia y violencia

Las cadenas televisivas, las páginas 
de tos "diarios tradicionales" que la 
dictadura ha destinado para combatir 
la "violencia marxista en el Uruguay", 
son mentirosas, unilaterales y tenden
ciosas..

Son mentirosas en cuanto al ori
gen de la violencia que han hecho im
perar a sangre y lueqo ponmás de una 
década, pues adjudican a una "conju
ra internacional"’ la acción dé un gru
po que quiso poner l«n a la creciente 
injusticia en forma desesperada y de
sesperanzada. sin vínculos profundos 
cone) pueblo y sus organizaciones 
históricas.

Son unilaterales, pues ocultan la 
magnitud cuantitativa y cuahiaiiv¿imen- 
te incomparable de la violencia desen 
cadenada por el fascismo hecho po
der. La "venganza" del fascismo con
tra el pueblo, por actos que no se pue
den imputar a sus organizaciones, no 
guarda proporción con los actos de 
esos grupos y la violencia masiva, 
sistemática y deshumanizada entroni
zada en el poder, asi lo demuestra

Son tendenciosa», finalmente, por
que ocultan la naturaleza de la violen
cia. sus causas y sus objetivos-

En una sociedad en la que la mayor 
parte de sus miembros viven de su tra
bajo. (mientras minúsculas minorías 
se enriquecen por ello) pagar sueldos 
de hambre, e» una forma de violen
cia. En que lanzar a los trabajadores a 
ia desocupación y al exilio forzado, e» 
otra forma do violencia. En que difi
cultar otmpedir el accesodei puebioa^ 
la salud, la educación y la tranquilidad, • 
es otra forma de violencia*.

Cuándo el pueblo se organiza y lu
cha para poner 1»n a esta violencia 
estructural pe la sociedad injusta, se 
le oponen por el ooder al servicio de 
las minorías, las más variadas formas 
de violencia directa.

Así. ta violencia directa de ta reacción, 
y mucho más la do‘ fascismo, surge 
como respuesta a la elevación de la iu 
cha social y tiene por finalidad man
tener mvariadas lac formas de violen
cia estructural de la sociedad injusta

Por eso. utilizan cualquier pretexto - 
para desencadenarla, y tenderán a ha
cerlo si el pueblo unido no neutraliza y

derrota sus pretensiones- •
Por todo ello, mientras mayor sea la 

unidad del pueblo más posibilidades 
tendrá de derrotar a la violencia direc
ta—como está sucediendo ante nues
tros ojo.s—, así como a la violencia es
tructural de la sociedad Injusta

Las cadenas televisivas de la dicta
dura. las páginas de la? prensa tradi
cional" traducen el avance de la lu
cha unitaria y demuestran el impoten
te odio de quienes no pueden sopor
tar que el pueblo haya" logrado hacer
se un espacio político", que compita 
"en pie de igualdad con los partidos 
que dieron nacimiento a la nación”, 
que pregone “la paz", que reclame la 
"amnistía general e irrestricta”. que 
proclame »a necesidad de desarticu
lar ios instrumentos de terror que hi
cieron de la histona reciente de nues
tra patria, una noche de violencia y 
miedo . ’

Et odio que destila la violencia impo
tente demuestra que vamos bien y que 
debemos avanzar rpás. ensanchando 
y prolundizando el camino de la uni
dad del pueblo
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GABRIELM AZZAROVC H
ron,

trampa de! desgaste y aislamiento 
burguesía y el fascismo nos tendie

ra industriales, los banqueros, los

posiciones 
soluciones

Entonces, compañeros, otra vez los 
burgueses buscan debilitar ai movimiento 
obrero y lo hacen Intentando dividirnos. 
Creando falsas oposiciones y falsas espec- 
tativas. Otra vez buscan asegurar sus pri
vilegios con un Instrumento político. 
Ya no tienen a Pacheco, y no pueden re
currir al fascismo, el pueblo movilizado 
no lo permite. Pero lo buscan tratando de 
que el gobierno que surja de las elecciones 
sea el que va a defender sus Intereses. Te
nemos que tener claros todos estos pun
tos; para comprender las posiciones que 
adopta d PIT-CNT y la clase obrera en 
su conjunto. Los trabajadores estamos 
dispuestos a concertar, porque somos los 
primeros Interesados en encontrar solu
ciones. Pero eso no quiere decir que vaya
mos a bajar ninguna de nuestras bande-

!a ti fundís tas y, los sectores más reacciona
rlos de nuestra sociedad lanzaron una 
gran ofensiva, de la que hoy se ven los 
fruto!. La peor crisis de la historia del 
país, los más altos índices de desempleo, 
salarios de hambre, Jubilaciones y pen
siones vergonzozas, la producción agrope
cuaria paralizada; un comercio inactivo y 
una Industria prácticamente desmantela
da. Todo esto resultado de une política 
•»nti popular y antinacional, al servicio de 
j oligarquía y el imperialismo. Pero la 

ha constante del movimiento obrero 
i?; X) vanguardia de nuestro pueblo fue 
abriendo espacios y como decíamos a 
partir del 1o. de Mayo de 1983, se sella 
con la presencia de grandes masas en la 
calle. Y hoy como resultado de esa uni
dad nuevamente el movimiento obrero 
tiene la fuerza para ir a dialogar en el 
mismo plano con los industriales ban
queros y latifundistas; para dialogar desde

de fuerza,' buscando llegar 
para los problemas del país.

La situación de los últimos once años 
y la que vivimos actualmente no ocurrie
ron por casualidad. Son todos eslabones 
de uraTcadena de sucesos que aunque co
menzaron mucho antes, se precipitaron 
desde mediados de la década del 60. El 
movimiento obrero comenzó a cristalizar 
por esos años todo el proceso de unidad, 
resultado de casi 100 años de lucha. Este 
proceso se plasma finalmente con el 
CONGRESO DEL PUEBLO y el surgi
miento de. la CNT; en definitiva con la 
organización de todos los trabajadores del 
país en tomo a una central única, con un 
programa avanzado y que planteaba solu
ciones reales y radicales para los proble
mas de nuestro país. Todo esto ocurría en 
medio de grandes luchas obreras, con 
conflictos y ocupaciones, con grandes 
movilizaciones y con el apoyo de todo 
nuestro pueblo. Es entonces que la bur
guesía nacional, apoyada por la rosa fi
nanciera internacional y los agentes del 
imperialismo, intentan frenar ese proceso 
de unificación. Encuentran el instrumen
to: el gobierno de Pacheco y posterior
mente cuando esto no alcanza, apelan al 
recurso de la dictadura fascista. Durante 
este período la ucha de la clase obrera y 
de! pueblo fue constante, pagamos un 
alto precio, nuestros mejores hombres pa
saron por la cárcel po^^ortura, por el 
exilio. Pero nunca de luchar,
desde la gloriosa huelga ac 1973, pasando 
por la lucha clandestina, por el lo. de 
Mayo de 1980 donde cae en NORDEX 
víctima de las balas fascistas el compa
ñero Reyes, hasta Hegar al io, de Mayo 
dq 1983 en que irrumpen fas masas en 
la calle.

Aprovechando que la clase obrera, re
cibía un golpe tras otro, que 1a capacidad 
de respuesta era muy limitada. Aprove
chando además el repliegue de fuerzas 
.que el movimiento obrero realizó des
pués de la huelga de 1973, para no caer

Continuando con el tema de la lucha 
de la ciase obrera por sus reivindicaciónes, 

- vamos a explicar hoy el porqué de la con
trapropuesta del PIT-CNT y en general el 
porqué de las posiciones que viene toman
do el movimiento obrero en su conjunto. 
Es Importante antes de entrar directamen
te en d tema resaltar algunos puntos fun
damentales. Hay muchas cosas en juego y 
muy importantes, que están influyendo 

y directamente sobre esta situación. Volve
mos a resallar la importancia de que se 
vean estas tratativas entre el PIT-CNT y 
la Cámara de Industria, como el choque 
de do® deeei antegónices y con intereses

no permitir que otra vez se burle al pue
blo y se vuelva a realizar un^ maniobra . 
del imperialismo y de la burguesía. Esto 
se logra marceado en la campaña electo
ral la proMocta de la cbae oirrara.'Ha
ciendo sentir con nuestras movilizaciones 
los reclamos populares. Y voleando nues
tros votos a loe sectores que apoyaron du
rante estos once años nuestra lucha, que - 
recogen nuestras reivindicaciones, y no a 
los partidos que, por responder a los inte
reses de la burguesía, fueron cómpite 
de la dictadura y lo siguen aleado de U 
rasca financiera y el imperialismo. Todo 
esto marca la justeza de la .línea trazada 
por la dirección de la CNT* al levantar la 
huelga general en el momento justo y en 
la continuidad de la lucha que hoy rinde 
sus frutos.

La siembra fue dura, pero hoy estamos 
en condiciones de empezar a cosechar. La 
cosecha pasa por redoblar la lucha por la 
conquista de la plataforma del PIT-CNT. 
Pero pasa también por proyectarla más 
allá y asegurar que en las próximas elec
ciones no se de un instrumento a los bur
gueses con nuestro voto que les permita 
seguir con su política de hambre y repre
sión. Los trabajadores y los sectores que 
defienden sus Intereses deben contar con 
nuestro apoyo para llevar adelante los 
cambios radicales y reales que el país ne
cesita.

A luchar compañeros, por una victoria 
de la clase obrera en sus reclamos, y a uti
lizar ese instrumento de lucha que es el 
voto para asegurar que en el futuro se ca
mine hacia nuestro objetivo final que es 
una sociedad sin explotados ni explotado-

ras, que vayamos a cesar nuestras <noriWr ;.’í^^ 
zaclones, ni a postergar o suspender núes- <•<<;:

4fos redamos.
CONCERTAR NO ÉS CONCILIAR.

No vamos a firmar ningún acuerdo, que ; : 
busque la recuperación del país, basada 
en él y la mlíeria de la da» obrera y 
nuestro pueblo. Por . eso levantamos Im ; - 
puntos que expresa la contrapropuesta 
presentaba a la cámara de Industria. Pun
tos qué consideramos básicos e Imprescin
dibles.

Pero nuestra lucha no termina ahí, los ; r 
trabaja dores'no luchamos por soluciones OS 
momentáneas, por soluciones a - medías, 
los trabajadores buscamos cambios regles, / 
de fondo. Por una sociedad más justa sin 
explotados ni explotadores. Y es por eso. 
que debemos redoblar nuestra lucha, por 
la conquista de esta plataforma con las - ' 
reivindicaciones inmediatas, Pero también ' reí 
para asegurar que el próximo gobierno -
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£1 único
voto útil

1. Una celada blanqui-colorada
Hace unos días me encontré con un 

amigo-hombre que se ha caracterizado 
por su firme actitud en la defensa de las 
libertades en todos estos penosos años pa
sados— que me dijo: “mirá, yo tengo el 
corazón con ustedes los frentistas, pero 
voy a votar a Zumarán porque hay que 
evitar de cualquier manera que gane las 
elecciones Sanguinetti/1

Obviamente no nos pusimos de acuer
do sobre su criterio, charlamos un buen 
rato y quedamos en volver a hacerlo, más 
allá de que este compañero está hasta el 
día de hoy muy afirmado en que su op
ción anti-colorada es la mejor. El asunto 
debe preocupamos y ocupamos porque 
es serio, la trampa está tendida para que 
la ciudadanía pon el pife.

La televisión le fclce a la gente -por 
ejemplo- que por un país “sin continuis
mo” hay que votara 504—ACF,

Desde un olimpo sin contaminación 
pactlsta el Partido Nacional de Zumarán- 
Agulrre-Ortlz-Maeso-Payseé, con un len
guaje radical en el sonido busca llegar al 
potencial votante ansioso de que el país 
salga de su actual estado y no quede ras
tro alguno del negro tiempo pasado y aún 
presento,

El Partido Colorado, por su parte, con
voca al elector a impulsar un '’cambio en 
paz” en una campaña televisiva abundan
te y bien coloreada.

Está en marcha un prolijo operativo 
cuyo objetivo principal está en polarizar 
entre dos fuerzas la decisión popular del 
último domingo de Noviembre.

Aun con márgehes de error me atreve
rla a afirmar que no hay con relación al 
Frente Amplio -todavía- una actitud 
agresiva- o especialmente agresiva- de 

"dos partidos llamados tradicionales de! es
pectro pol ft ico uruguayo.

Esta senda no se ha elegido todav la 
por. tres razones fundamentales: a) la ca

dena oficial ya se ha encargado de tomar 
el asunto con calor que seguramente au
mentará de temperatura con el correr de 
los días: b) los partidos tradicionales sa
ben que una dura prédica antl-frentlsta no 
les ganar la demasiadas simpatías al refe
rirse a la fuerza política de más conse
cuente vocación, practicada y demostra
da, antidictatorial. Hay alguna excepción 
a este respecto pero po vale por ahora la 
pena destacar mucho el tema por cuanto 
la escasa envergadura y el bajo nivel polí
tico y ético de algún candidato a diputa
do batllista que ha caminado por ese pan
tano ya lo ha desprestigiado lo suficiente 
como para darle más vuelo del que no tie
ne y: c) queda claro que el asunto es mar
car bien los dos polos de atención blanco- 
colorados y hacer aparecer ai Frente Am
plio como el voto, inocuo y sin peso de 
opción de gobierno. Somos para el tácito 
acuerdo poncho-sobretodo el gruplto chi
co que no va a incidir, el respaldo al cual 
será consagrar un voto poco ''útil”.

As I están las cosas al d la de hoy. 
Votar al “cambio en paz” es cerrarle el 

paso a los "toquilos” del partido Nacional; 
votar al Partido Nacional es cerrarle el pa
so al continuismo.

As í está diseñado el gran precipicio del 
engaño y la confusión para ganar la volun
tad de’ miles de honestos orientales que 
quieren un tiempo mejor, de convivencia 
democrática, para su pueblo, y su gente.
2. ¿Por qué somos la democracia en 

paz y e! no continuismo?
Suena lindo hablar de ambos slogan s 

porque, en definitiva, qué uruguayo no 
quiere ver edificar en su tierra una demo
cracia en paz y qué uruguayo no desea 
borrar hasta el Ultimo vestigio de la pesa- . 
dilla?.

Por tanto las propuestas son atrayentes 
para el votante que hoy está reflexionan
do sobre su decisión de dentro de treinta 
y pico de d ¡as.

La cosa es ver bien donde terminan las 
palabras y donde comienzan los conteni
dos.

Los frenteampl islas somos sin duda los 
que no tenemos que ceder la derecha a 
nadie a |a hora de afirmar que nuestra vo- 
cación democrática es profunda y que la 
paz está precisamente en el norte de nues
tras aspiraciones. Del mismo modo que 
sería fácil explicar cuán ”no contlnuistas 
somos”.

A la hora de la resistencia liberadora, 
que para algunos tuvo su aurora a media
dos del 80 y para nosotros a mediados de 
1973, al día siguiente del golpe-estuvimos 
en la fina número uno del perseverante, 
accionar de nuestro pueblo en pos de la' 
libertad perdida y contra un enemigo 
muy duro y peligroso que no conocía lí
mites ní barreras a la hora de perseguir, 
encarcelar y directamente eliminar.

De las filas del Frente y de aquellos 
que de distintas procedencias hemos llega
do a conformar esta coalición Democracia 
Avanzada se nutrió día por día la batalla 
de la dignidad del pueblo uruguayo.

La enumeración dé hechos probatorios 
de esa afirmad ón podr la ser realizada por- 
menorizadamente y serla por demás ex
tensa.

Recordemos solamente los largos años 
de cárcel de ese compañero, ciudadano y 
militar ejemplar que es el General Líber 
Seregnl; tengamos por un minuto en nues
tra cabeza la figura del querido Gerardo 
Cueste, luchador Incansable de esa clase 
obrera uruguaya que precisamente fue la 
que maldijo a la dictadura en su propio 
parto, conjupndo una tradición jamás 
desmentida donde la unidad galvanizada 
y la visión aguda de los tiempos por hacer 
no se separaron jam ás.

Quién mejor que un frentramplísta pa
ra afirmar que dentro*de nuestras filas no 
vaciló nadie a la hora de optar entre ben
decir a la dictadura con un Si en 1980 o 
generar desde las sombras la luz maravillo
sa de la voz oriental que afirmó categóri
camente que NO habría autoritarismo ins
titucionalizado y avalado por la soberana 
decisión del pueblo?

Sabemos que en nuestras tiendas no 
hubo dudas.

Sabemos también que el apoyo al ré
gimen fue en esa hora patrimonio de gen
te como Pacheco o Gallinal, hoy demo
cráticamente insertados en las corrientes 
de la "democracia con cambio en paz” y 
el radical y de manos limpias (y frentes al
tas) "no coniinuismo” de los Impolutos 
nacionalistas.

Y por otro lado, quién no quiere un 
cambio en paz.

Pues los frenteampllstas estemos tam
bién en primera fila para hacer las pro
puestas que conduzcan a la ansiada paz.

Y ah I está el tema.
Somos los únicos no contlnustas en 

serlo.
Somos los únicos que tenemos una vo

cación democrática que apunte a alum
brar un Uruguay donde la convivencia en 
paz de nuestro pueblo no sea una propues
ta electora] sino una meta alcanzable.

Los partidos tradicionales hacen todo 
lo posible por correr los problemas reales 
del país a un costado y polemizar —y ha
cer que la gente haga lo propio- sobre 
todo aquello que no es el eje central de 
nuestras históricas disyuntivas.

Nuesira coalición Democracia Avanza^ 
da, parte fundamental de esa columna 
transformadora que es el Frente Amplio, 
dice tajantemente que no habrá democra
cia en paz ni estabilizada si la sociedad 
uruguaya no le da contestación material a 
la realidad de más de 200.000 desocupa
dos, de los salarios reducidos a la mitad 
en una década, de la gente sin techo, de 

los pequeños productores arruinados, de 
la industria paralizada, del comercio sin 
compradores, de los pasivos sumidos en la 
angustia y la inseguridad.

Porque hoy todos estamos pagando los 
resultados de un régimen donde la repre
sión, la cárcel y la tortura ftjeron los Ins
trumentos para que gente que no se ensu
ció la rup< —ucmJc ci rniníiterío de Eco- 
nom ía o la Presidencia del banco Central- 
puso en práctica esa pol (tica antinacional 
que entregó atado de pies y manos a la 
banca extranjera y a las recomendaciones 
del Fondo Monetario Internacional todo 
el patrimonio, el trabajo nacionales.

Estamos en tiempo de respuestas.
Nosotros las damos. No habrá paz sin 

cambios.
No es viable el Uruguay para la gente 

de trabajo si no se pone el ahorro v el cré
dito al servicio del país y esto no se hace 
sino estatizando la banca.

Solo el Frente Amplio responde con 
claridad y nitidez a ese que es uno de los 
problemas básicos del Uruguay.

El Partido Nacional -radicalmente 
conlinutsta- dice que a la banca extranje
ra solo le va a dejar ‘^algunos negocios”.

Para ellos solamente quedarán —síc— 
“operaciones off shore”, "financlamlento 
de exportaciones e importaciones” y algu
nas cosas más.

Sí a un chiquil ín de siete años usted le 
pone sobre la mesa un libro de filosofía y 
una torta de chocolate es bastante fácil 
descubrir la opción que el susodicho chb 
quilín asumirá.

Pues a la banca extranjera se le deja la 
torta de chocolate. Es solamente un ejem
plo de que d Partido Nacional además de 
los provlsoriatos cuyo plazo puede cam
biar otra vez en cualquier momento no 
propone respuestas concretas a los proble
mas reales de los Uruguayos.

El Partido Colorado, frente al mismo 
tema, simplemente deja las cosas como 
están^nlrando con optimismo los contro
les que el Banco Central efectuará sobre 
un negocio de intermediación que la his
toria ya ha demostrado sobradamente que 
es incontrolable con reglamentos y circu
lares. ■ ■

Es un ejemplo apvnas de como a través 
de los dos programas partidarios se consa
gra o se buscará consagrar la paz sin cam
bios y el no continuismo continuista; uno 
y otro no dan ni darán respuestas ciertas a 
los problemas de los Uruguayos.

3) La tarea histórica más importante
Tenemos que ganar votos. Nos quedan 

cinco semanas y poco. El comité de Base 
de Democracia Avanzada y el del F.A. 
son muy valiosos si se transforma en cata
pultas para salir a buscar vecinos, amigos, 
familia’*?, compañeros de trabajo y ha
blarles sencillamente y honestamente de 
nuestros planteos. &

No tenemos recypos y será muy difí
cil acceder a la propaganda televisiva, que 
entra sin concocatoria en las casas Y en las 
cabezas de los hombres y mujeres que van 
a decidir el futuro del país con su voto. 
No hay tarea transformadora de este pa ís 
más Importante que ganar un voto.

Tenemos que hacerlo
El 25 de noviembre tenemos que ganar 

el gobierno nacional y podemos hacerlo.
Depende de cada frenleampllsta ganar 

un frcnteamplisia.
Está en manos de cada compañero de 

Democracia Avanzada dar ejemplo eñ la 
materia.

El Uruguay sin excluidos, el de la am
nistía, el de la soberanía, el integrado a la 
lucha por la segunda y definitiva indepen
dencia latinoamericana, el de una demo
cracia, nos está esperando. Vamos. _
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Forestación y 
potaciones 

rurales
La actividad forestal ayuda a atender las necesidades básicas de los trabajadores 
de las zonas rurales, en forma diversa. La madera es normalmente su combustible 
principal para cocinar su alimentación diaria.

Cientos de personas viven en el Uru
guay en zonas colindantes con los bos
ques y. dependen de él para cubrir sus ne- 
ccridadeTde alimentación, salud, vivienda. 
Generados por la actividad forestal y sin 
competenciam el uso de la tierra.

Que permite la integrad bn de la fami
lia rural a las ureas del medio, con alto 
porcentaje de mano de obra femenina.

Capaz de solucionar uno de los tantos 
graves problemas que tiene el sector como 
es d de la migración masiva del campo ha
cia los cinturones de la dudad, con un 
destino final de la mano de obra faril, de 
engrosar los cuadros del sector improduc
tivo de nuestra sociedad. Ninguna activi
dad como la forestal es capaz de asentar 

NUESTRA PROPUESTA FRENTISTA

En las bases programáticas de DEMOCRACIA AVANZADA del 
mismo modo que en las Líneas Fundamentales de Acción del Fiante 
Amplio, figuran las propuestas para abordar la problemática de la indus
tria frigorífica.

Por supuesto que, para nuestra coalición y para el Frente, este tema 
se inserta en la necesidad de definir globalmente una auténtica política 
de carnes. Dicha política, inevitablemente, debe partir desde transfor
maciones radicales en cuanto refiere, a la producción ganadera. Conse
cuentemente, al estar vinculada dicha producción, sustandalmeñte con
dicionada, ábpapel regresivo del latifundio y de los propietarios ricos 
del campo, se imponen medidas de cambio radical en el régimen dete
nencia de la tierra que ataquen fundamentalmente al primero por su 
mayor grado de improductividad como por su alta concentración de se
movientes.

Reactivación 
frigorífica

is famüu si medio rural, en zonas limita
das pira otro tipcTdc producción agrope
cuaria.

Todas estas actividades programadas 
en forma colectiva promueyeias íntcrrcla- 
ciones entre lot trabajadores, contrapo
niéndose a la actitud>ndrvidualists propi
ciada por la explotanbn extensiva.

En nuestro país y concretamente en 
zonas especificas los bosques están pro
porcionando pasto y abrigo para la pro
ducción animal; la misma cubierta arbó
rea esta contribuyendo a mantener la es
tabilidad ambir...ral necesaria para sustqp 
tar en forma continuada cultivos, produc
ción animal, recolección y preparación de 
hongoí. instalación de colmenares, pesca 

en las reservas de-agua para combatir in
cendios; que en su conjunto trasciende los 
límites de una actividad recreativa o com
plementaria para solucionar verdaderos 
problemas de alimentación.

Él verdadero objetivo del desarrollo ru
ral o el objetivo central dél mismo es el de 
hacer comprender o ayudar a los poblado
res de las zonas rurales, de que sean capa
ces por sí mismos, en su esfuerzo indivi
dual y colectivo de aliviar su propia situa
ción.

Por tanto, una eficaz y continua acti
vidad manufacturera de carnes, represen
tada en la industria frigorífica, debe con
tar con una base sólida en materia de pro
ducción pecuaria.

Nuestra nrnnuesta nrnanimitlra 
transformada en acción de gobierno para 
la industria frigorífica, señala que dicha 
actividad será desarrollada sobre bises de 
empresas estatales y cooperativas. Este 
planteo no contradice ia existencia de ac
tividad insutrial de tipo privada, pero a 
partir de declararse la industria de la car
ne como área exclusivamente nacional, se
rá sí, ajena r imposible toda participación 
del capital extranjero.

La acción de gobierno frenleamplis- 
ta revertirá totalmente la política que so
bre la industria frigorífica se ha venido a- 
pilcando desde antes y durante la dictado- 
□.

Fundamentalmente, a la política de 
desnacionalización de ésta vital industria 
puesta en práctifa por el anterior gobier
no dri'rartido Colorado del cual rué Mí 
nistro de Industrias cl Dr. Sanguinetti, y 
a su prosecución bajo la dictadura en el 
m»rn neo liberal que privatize y privile
gió a las empresas frigoríficas liquidando 
la presencia de! Fgro. Nacional con las 
medidas de agosta cíe 1978, el Frente Am
plio pondrá en práctica inmediatamente 
la conformación de un amplio segmento 
de plantas estatales para la actividad frigo
rífica. a partir de la reactivación del En
te Testigo.

DEMOCRACIA AVANZADA

Tal desarrollo no tendrá tacho si no re
fleja la propia interprttacibn de la pobla- 
cibn respecto de sus necesidades, proble
mas y aspiraciones. Por ello, ú actividad 

fi>restal para el desarrollo de la comuni- 
did debe ser una actividad forestal para el f.H 
pueblo y con la participación del pueblo. . 
Sin que por ello se vea afectada laproduc- 
tividid de la explotación. —

Ing. Agr. Forestal RAUL NIN

Pero en la cari totalidad de cria*plan
tas paralizada^ ocurre un fenómeno que 
fundamenta, roídamente, la propuesta o 
solución de su pasaje a la órbita de activi
dad frigorífica estatal. Y ello tiene que 
ver con la realidad de que el Estado tiene 
en sus manos el destiño de las mismas, 
por la iría de ser el principal acreedor o 
por la condición de propiedad que le asis
te, tanto en un caso como en otro, siendo 
en consecuencia el único garante para una 
salida de reactivación y trabajo.

A la realidad de las plantas paraliza- . 
das en esta situación, debe agregarse la ac
ción de Intervención que el Estado deberá 
operar para definir y asegurar el futuro de 
cierto número de empresas en situación 
de crisis o concorda tana.

En los casos de algunas empresas, 
fundamentalmente Importantes exporta
doras. que registran la presencia del capi
tal financiero por la vía de ser propieta
rios del total o parte de su capital accio
nario o patrimonial, la acción del Esfrdo 
se encaminará hacia su nacionalización.

Dicho segemento o sector, tal como 
por otra parte lo formula en sus propues
tas la Federación Obrera de la Carne, se 
prefigura en la existencia hoy de un Im
portante número de plantas paralizadas o 
de escasa actividad que, por su Importan
cia estratégica, derivan en parte sustancial 
del aparato productivo nacional al que es 
imperioso dar respuesta en lo económico 
y por ende en su efecto social.
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Amnistía *'t 4 garantía de la Amnistía o el Frente Amplio, su victoria; una amnistía 
requiere la mitad más uno de los parlamentarios, sino los tenemos no hay amnistía. 
Fniónees queda mucho mas lindo decir amnistía irrestricta ya.
Fern quien punfe creer que para una parte impul unte de los compañeros que están 
en el Penal de. Libertad, en Punta Hieles, en Punta (.'.arreta o en la
Jefatura de Policía, quien puede pencar que antes de la democratización del país 
se va a lograr esta amnistía.
Quienes piensan así, tras una apariencia extraordinariamente radical, 
en sus expresiones están demostrando que tienen utu posición totalmente 
reformista en relaciúti a lo que es la dictadura actual.
Porque creen realmente que la dictadura actual le va a dar la libertad 
a los compañeros tupamaros. Eso únicamente lo puede hacer un parlamento 
democrático, y para eso el primer elemento es una enorme 
bancada del Frente Amplio, porque hay sectores dejos partidos tradicionales 
que ya han dicho que no van a votar una amnistía de esc tipo".

A LA ENSEÑANZA LA DEFIENDE EL PUEBLO

Nuestro planteo es claro: AMNISTIA 
JJENERAL- E IRRESTRICTA. Fin de las 
-cárceles, ni un solo preso, retorno de los 
exiliados sin exclusiones, esclarecimiento 
de la situación de los desaparecidos. Estos 
son elementos imprescindibles para la 
construcción de la nueva democracia.

Hay un legítimo derecho para el reen
cuentro de quienes son p«¿nc de nuestro 
movimiento popular, orientales compro
metidos con nuestra realidad en búsqueda 
de soluciones. Más allá de las distintas y 
no todas componibles formas que se ha
yan transitado, mis allá de diferentes mé
todos usados, todos actuamos buscando 
cambiar las estructuras que impiden el de
sarrollo pleno de nuestras capacidades, de 
nuestros recursos. Estructuras que, por 
otra parte, no nacen en el 73. Sin ir más 
lejos el pachecato, con ía congelación de 
salarios, su política al servicio de unas mi
norías. de las 600 familias que al
Uruguay, su política de entrega del país al 
Imperialismo, ha sidq promotor y genera
dor de violencia. 1.a violencia de’ hambre, 
3c la explotación, de la ignorancia, tam
bién instrumentada a través de leyes, co
mo. la Ley de Seguridad del Estado que 
posibilita hasta hoy que centenares de 
hombres de nuestro pueblo sean arranca
dos de sus familias, de suserabajos. de sus 
lugares de estudio, y de la vida social y 
política del país desde hace más de 12 
años.

No se trata, como se oye en filas blan
cas y coloradas, de una concesión en aras 
de la paz. de que "ya alcanza" con los 
años de cárcel, de que ya están-suficicn- 
teniente pagadas las "culpas". Tampoco

Movilización 
de funcionarios 

deANCAP
El miércoles 17, a las 12 boras 

los trabajadoras de la Ancap, 
nucleados en su Federación aban
donaron sus lugares de trabajo y 
desdo las diferentes Plantas Con
fluyeron hacia su local sindical) 
parade ahí marchar a fasOficinas 
Centrales e Intentar entrevistar
se con el directorio del Ente, con 
motivo do plantear su plataforma 
roivlndlcatlva y •'»btener el reco

JAIME PEREZ

se trata de una actitud gcncrosa.de actos 
de humanidad, supuestos granos de arena 
que contribuyan a crear un "buen espí
ritu" sin rencores hacia el futuro. Se trata 
de que hoy. el fascismo continúa dirigien
do ios penales con su maquinaria de des
trucción intacta, con el mismo servicio de 
inteligencia que secuestró, torturó, mató, 
estipuló las penas; y quienes están hoy en 
sus manos, combatiendo día a día, hora a 
hora, no esperan actos bondadosos ni re
galos. esperan JUSTICIA, y saben que só
lo vendrá de la lucha del pueblo.' De este 
pueblo que hoy estPábricndo su camino 
hacia una democracia donde no se puc-^ 
dan repetir los atropellos que, bajo pre
suntos rótulos "jurídicos" o de "regla
mentaciones legales", han sido los ante- 
cendentes sangrientos de esta dictadura. 
Y en esta lucha por la construcción de un 
nuevo Uruguay, todos tenemos derecho a 
participar, y estos luchadores se lo han ga
nado y siguen ganándoselo con su perma
nente miliuncia.

Porque nuestro planteo es claro, es de 
JUSTICIA, es de LEGITIMO DERECHO 
al reencuentro de todos los orientales no 
comprometidos con quienes asíiccian y 
reprimen al pueblo, sabiendo que sólo así 
podremos construir la patria que quere
mos, por todo eso la gran fuerza que es 
Democracia Avanzada debe expresarse 
también el 25 de noviembre. Para garanti
zar en adelante, y en ese adelante también 
está el lo. de marzo, el cumplimiento de 
una vez por todas de estas condiciones in
dispensables para seguir hacia un Uruguay 
libre, profundizando cada vez más su de
mocracia, avanzando.

nocimiento del sindicato. Al no 
ser recibidos fue ocupada la 
Planta Principal del edificio du
rante una hora por loa 1500 
obreros participantes.

Es do 
destacar que en dicho lugar se 
recibió la solidaridad do la FUS 
(Andrés Torianl), UNTURA (Oscar 
Oroba) y COFE, ADEOM, AFER, 
SUANP y otros.

gcncrosa.de
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yamos er
Por Derridcracia Avanzada 

al frente,—o—
Reportaje al Comité de mujeres de Democracia Avanzada.
Hoy mantuvimos una chara* con compañeras del Comité de mujeres 
de nuestra Coalición. Lo que sigue fue nuestro diálogo: - _

AL FRENTE» Hace uno* día* no* *or-

¡a Cantata da Santa Mrvte en un anuncio 
por CX 30. “Todo será distinto, ya vas a

Iss mujeres de DA ¿Podrían decirnos 
cóao surge te idea de este acto?

da Nicolás y Atea mellizo* de 9 «do*, de 
Gabrid de • y de Femando de 6 «ños, es 
¡a que rapqpde*

—El acto del 29 de octubre eerraá una 
etapa de nuestro trabajo, con las amas de 
casa, y Lx* obreras, e inaugura otra. Du
rante estos once años las mujeres hicimos 
de cada casa un bastión democrático, de 
cada fábrica un lugar de resistencia con
tra la dictadura. La mujer combatió al fas-

jóvenes y mayores que pasaron por te 
cárcel o debieron exiliarse.

Hoy nuestro pueblo ha ganado la calle. 
Tanto golpear de cacerolas hizo posible

avanzar la democracia. Por eso al confor
marse nuestra Coalición las mujeres no 
podíamos faltar. Luego de un breve pe
ríodo de organización creimos necesario 
realizar este acto, para difundir entre las 
mujeres lo que piensa DA y para ofrecer 
un lugar de mükancia a todas las mujeres.

y podremos ver el "teatro" que armamos 
en Punta Rieles. Finalizando tendremos 
canto popular.
DA —Mencionaron que el acto dará paso 
a una nueva etapa en el trabajo dd Coai
tá, ¿por qué no nos cuentan como están 
organ baria* y cómo aerá esta nueva eta
pa?

Cannes, joven obren tabacalera de 
Tacuarembó, madre de 2 hijos de 8 y 10 
ados, pide te palabra»

—El Comité tiene una estructura cen
tral, destinada a concebir e instrumentar, 
las actividades de nuestra Coalición dirigi
das específicamente hada las mujeres y 
sus reivindicaciones. Tenemos una comi
sión de organización míe atiende las 19 
coordinadoras zonales del DA en Monte
video y otra que atiende el trabajo con 
las compañeras del. interior, la comisión 
de propaganda, que junto con la Comi
sión central de propaganda de la DA., 
elabora los materiales dirigidos hacia las 
mujeres, la comisión del FA. y el grupo 
de oradoras...
DA. —¿Cuál es la labor con las coordina-

Es Miriam, tijerada hace menos de 60 
día<, traade, 12, Años y medio de cárcel, la 
qu ahora toma la palabra»

—En el acto participarán las 43 candl
daras de DA al >, la Cámara de du
pdtados y la Junta Departamental. Harán 
uso de la palabra Elizabeth Rendo, candí- 
data al Senado y Olga Monteiro, dirigente 
obrera. Dialogaremos con Germán Araújo 
sobrólos temas que a la mujer preocupan

—En cada coordinadora de 1* DA hay 
una compañera responsable del trabajo 
hacia las mujeres. Ellas participan de í*s 
barbadas de DA., buscando el diálogo 
pre- xntemente con otras mujeres. Son 
te luego organizan reuniones con 
gp. A ' de mujeres en cada barrio, par* 
que xas compañeras de mayor experiencia 
puedan ir a charlar y a plantear porqué 
como parte del pueblo, y particularmente 
como mujeres debemos particioar crvDA. 
DA. —Supongo que I* Comisión del Inte
rior hará...

Nadia, joven madre de Mauricio, un 
tierno bebé-de 14 meses, dirigente de tes,

emas de casa, es la que completa nucstra - 
frase, *

—... lo mismo en los 18 departamen
tos del interior dd país. Nuestra Coali
ción es muy joven aún, pero desde nues
tra comisión estamos buscando la vincula
ción con las Compañeras de tierra «Jen- 
tro, para poder desarrollar un trabajo con
junto también allí. Porque ¿sabés? el inte
rior ha cambiado mucho, es d interior el * 
que hoy está afirmando nuestra convic
ción de que no salo el país y el pueblo ne
cesita que gane el Frente, sino deque po
demos y vamos a ganar. Quisiera que dije
ras en d semanario que allí donde aún no 
exista un trabajo hacia las mujeres es don
de vamos a perder, porque sin la mitad de 
la población no se puede ganar, y si no 
queremos perder, si entendemos que el 
país qp aguanta ni uruano más de gobier
no de la burguesía, hay oue realizar una 
labor de convencimiento hacia las muje
res. Que se conecten con nosotras que po
dremos apoyarlas; intercambiando expe
riencias de trabajo en otros departamen
tos.
Carmen -Esto es válido no sólo par* el 
interior, sino para cada barrio de Montevi
deo también.
DA —Ea un* manera origian! de organi
zación, yo había pensado que tenían co
mités constituidos por mujeres.

-No, contestan varias a la vez, pensa
mos que ganar a las mujerqg para el Fren
te y DA. es trabajo y responsabilidad de 
todos, y que nuestras compañeras deben 
integrarse al trabajo en conjunto con los 
compañeros, en su fábrica, en su oficina 
o en su barrio, en esta etapa.
DA. —Pero... entonces, ¿por qué un co
mité? Todas se ríen y toma la palabra 
Morían* (recientemente desexiliada, ma
dre de Federico y Pedro, dirigente de la 
FEUUen 1968).

—Mira, sobre la mujer se da una doble 
explotación, como trabajadora, o como 
profesional, sufre la situación de todo 
nuestro pueblo, pero como si eso no fuer* 
suficiente, sobre nosotras se da una según -

Sobrero

nía que compensar la caída dd salario, y 
luego fueron miles y miles las que fueron 
despedidas.

—También, agrega Elina Crotogini, ( 
destacada maestra, jubilada, vinculada 
desde hace varias décadas a la organiza
ción de tas mujeres, abuela de vario* nie
to*) se ha utilizado a la mujer como reser- 
va política a la que se recurre cada vez 
que peligra el orden establecido,..

La charla ha tomado un giró im previ*- , 
td, en este momento todas quieren ha- 
blar, toda* quieren convencerme de que 
las mujeres tienen sus particulares preocu
paciones. Sin embargo todas callan cuan- j
do Ele* Al tuna (Secretaria de la Asocia
ción de ,1a Prensa, presa durante 5 silos y 
recientemente liberada) dijo»

— Para que esto pase fue necesario, 
convencer a las mujeres de que esto debía 
ser asi, por eso el imperialismo y las bur
guesías locales, han conformado una bul- 
cultura para la mujer, a través de los me
dios masivos de comunicacibh. en que se 
nos repite hasta el cansancio que el obje
tivo debe ser conseguir un hombre que
nos mantenga, ser sumías, pasivas, abne
gadas. No es “femenino” reclamar lo que . ¡ !■ 
es nuestro, no, las mujeres no deben gritar,
las mujeres no debep salir a la callej debe*
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moa sufrir parientemente, callar frente al 
hambre, la desocupación.

- Además debemos hacerlo con una 
sonrisa, agrega Moriana, aunque por 
ello haya que pin tíñela, y así de paso ha
cemos ganar a la industria transnational 
de la cosmética.

— El acto abre una nueva etapa en 
i*' nuestro trebejo, desde d punto de vista 

orgánico y penque queremos en él dar un 
salto también en ti contenido dd mismo. 
Nos Donemos “de cara al futuro”, comen* 
ta Miriam, porque no sólo denunciaremos 
al fascismo como ti que destruyó nuestra 
familia, separando a los hijos de sus pa- 

'. ¿res. por upa reja o por una frontera, por
que la destruyo también cuando no per- 

. mito cosas tan sencillas como que el tra- 
- bajador pueda ir con su familia ti domin

go a la playa, porque no tiene plata ni pa
ra ti ómnibus; «no que además explicare
mos cómo piensa Democracia Avanzada 
que hay que resolver estol-problemas del 
país. .

. 1 — ¿Podrían darme un ejemplo?
— Habría que dar muchos. Creemos 

“ ' necesario ampliar la democracia, asegu- 
m rando amplios espacios de participad ón 

popular, en organismos estatales y para
estatales. Debemos promover modos es
pecíficos de participación de las mujeres 
en d gobierno comunal, en la administra- 

• ción de los servicios púbHcc^n ¡os barrios.

etc. porque no hay nadie que tenga rata 
claro lo que el pueblo .necesita, que el 
propio pueblo. Señala Olga Monteiro de 
Quinteros!.

— Será necesario antes que ruda un 
aumento sustancial de los salarios y las ju
bila dones, para que los trabajadores y sus 
familias puedan comer todos los días, ves
tir a sus hijos, tener un teheo, andar en 
ómnibus... agrega Carmen.

— Abrir nuevas fuentes de trabajo, pa
ra que todos podamos ganar el pan nues
tro de cada día. Menciona Nadia.

— ReáútT^í ci p*úvt¿n»a de la vivienda, 
hacer que el Banco Hipotecario impulse la 
construcción de casas para los trabajado
res y no grandes apartamentos en Podeos 
que después nadie puede alquilar porque 
el sueldo no alcanza. Dice Susana.

— Devolver la Un-versidad a ¡os univer
sitarios. reestablecimicnto del cogobiemo, 
democratizad bn de la enseñanza roda, 
reintegro de los destitu idos. Señala Mona
na. ,

— Reorganización de la Seguridad So
cial. para que cumpla realmente con su 
función de protecdbn al trabajador y su 
familia, con partidpatibn de los benefi- 
.ciaros eri la dxrecdbn dd Sistema. Agrega 
Olga.

— Organizad ón de un servido nacional 
de salud, dirigido por los técnicos, crea
ción de policlínicas en los barrios, acceso

para toda la población a ¡a talud, contri
buye Miriam.

— Cread bn de guardería» en loa lugares 
de concentrad bn popular, facilitando no 
sólo la atención a la infancia lino una co* 
rrtcta atención desde el punto de vista pe
dagógico, dice Elina con ti ueentimknto
de todas las demis.

— Y para que rodo esto sea posible, 
suspensión de pagos de la deuda externa, 
estatizad bn de la banca, control de cam
bio, política exterior independiente, soli
daridad latinoamericana, nadonalizadbn 
del com croo exterior, reforma agraria, re
cuperad bn de los entes para una política 
nadonal al servido de la pobladón. c<> 
menu Elsa, con la seguridad que se pone 
al decir algo mucho tiempo refiecdonado. 
D.A.— Pero, con lo que acaban de decir 
estamos de acuerdo todos, hombres y mu
jeres.. A

—Bueno, todos no, los banqueros, ¡os 
latifundistas, los barraqueros, las patrona
les no están de acuerdo, exlama riendo 
Olga.
DA- Claro, daro, quite dedr hombres y 
mujeres dd pueblo.

. -Sin duda tenemos que.estar de acuer
do todos y eada uno de los hombres y 
mujeres de nuestro pueblo, dice Elina, es 
que la solución de la miseria de nuestras 
familias, de la desocupadbn y el hambre, 
los problemas de la edu catión de nuestros

ÓJJ 05 y n u a tros nietos, no es sólo as pro
blema de ¡as mujeres, por eso creemcs 
quf debemos orgzmzarnos porque “nada 
podemos esperar tino es de nosotros 
mismos” como digerí Artigas. y por eso 

.las mujeres no podemos estar al márgen 
de esta lucha.

- En las hora; zL 7-'»-^ 
ría dd mundo las mujeres atuvieron pre
sentes, a la hora de las Inch as más encona
das contra los tiranos Las mujeres cstuvic- 

. ron presentes, no por casualidad la liber
tad a mujer ¿no te parece?, de ¡o que se 
trata es de que cada una de las uruguayas 
entienda que hoy por boy, si se quiere un 
país donde los niños vivan felices, debe 
integrarse a la tarta de hacerlo, codo con 
codo con la clase obrera y d pueblo todo. 
D.A.— Podríamos haber seguido charlan
do, yo consideré que mi reportaje había 
terminado. -Al retirarme quedaba Nadia 
hablando con una compañera de Cando* 
nex, Susana discutía con d equipo de pro
paganda y Carmen. Elaa, Eliáa, Miriam y 
Morían* habían salido para ¿¿tintos ba
rrios de Montevideo, porque como (fijo 
una de tilas, “hablar de mujeres es coas 
seria’’. Para mí quedó daro-. hay que salir 
a hablar con cada ama de casa, con cada 
espídame, con cada trabajadora, con o- 
da empleada doméstica, coa cada mujer 
de nuestro pueblo, a mi me quedó daro 
¿y a Ud.? _ tí, bueno, vamos acuerdase 
que d acto es d 29 y faltan pocos días.

NICARAGUA

Mujeres dueñas
■de su destino

• Con su participación en la lucha contra la dictadura somodsta 
y boy en la reconstrucción nacional, la mujer nicaragüense sufrió una 
metamorfosis histórica, pasó de ser un simple objeto a ser un 
sujeto de las transformaciones sociales.

Durante las etapas finales del proceso 
insureccional. las mujeres constituían mis 
del 30 por ciento de los combatientes an

sas y hermanas de combatientes que 
también ayudaban en forma clandestina, 
a la lucha contra la dictadura, prestando 
sus casas, dando de comer a los gerrillc- 
tos, haciendo candes, guardando armas 
c infinidad de actividades más.

dinistas. Además, en la retaguardia habían 
infinidad de amas de casa, madres, espo

Por eso. ahora ¡a voz de la mujer te 
escucha por todas panes: en la calle, los 
sindicatos, el Consejo de Estado, en ¡os 
medios de comunicación, en las oficinas 
de gobierno.

Por eso de los 180 candidatos para ta 
Asamblea Nacional (1) por el Frente San
dinista: 34 son mujeres. A mediados de 
agosto la Asociación de Mujeres Nicara
güenses Luisa Amanda Espinoza (AMN- 
LAE). presentó a sus 14 aspirantes a di
putados por d departamento de Mana
gua.

:■ ■ ■ ■ '
Durante el acto de presentación de las 

candidatas, Ruth Marcenara, Secretaria 
de la Ofganizarión de AMNLAE y tam
bién una de las propuestas, detalló las 
reivindicaciones conseguidas por la mujer 
en los cinco años de Resolución, en mate
ria de salud, educación, vivienda, protec
ción familiar y otras.

Entre esas reivindicaciones está la pre
paración de 1.500 paneras que atiendan a. 
tas campesinas. Ahora, las madres de ba
rrios. mercados y zonas rurales, cuentan 
con los Centros de Desarrollo Infantil, 
que atienden a sus hijos mientras ellas tra
bajan y estudian.

Además, antes^de cada cuatro mujeres 
sólo una había asistido a la escuela; du

rante la Cruzada Nacional de Alfabetiza
ción miles de mujeres aprendieron a leer y 
escribir, y continúan n educación en 
programas para adultos. Otra de ha rti- 
vindicationes ha sido la promulgación de 
leyes en beneficio de la mujer; entre tilas 
las que proscriben el concepto deh^ fle- 

dad de todos, la ley de medios que proh? 
•be la utilización comercial de la imagen 
de la mujer. Por otro lado, está la crea
ción de la oficina legal a donde recurren 
aquellas madres que no logran que los pa
dres asuman las responsabilidades econó
micas con ¡os hijos. Antes no habíaTonna 
de conseguir que un hombre se hiciera 
cargo del mantenimiento de sus hijos.

Actualmente, de cada 10 vigilantes re
volucionarios. ocho son mujeres; de cada 
10 brigadistas de salud, riere son mujeres. 
Durante la Campaña de Alfabetización, 
de cada 10 alfabetizad ores, seis eran mu
jeres. En los Comités de Defensa Sandi
nista el 80 por ciento de los miembros 
son mujeres. En los Programas de Educa
ción de Adultos, la mirad de ¡os educado
res populares son mujeres. . ,

Esa presencia en La so tied ad revolucio
naria no ha sido dado por decreto, sino 
que ellá se lo ha ido ganando con esa mis
ma participación. Sin duda esa actitud 
sorprendió a los políticos tradicionales, 
que anteriormente le negaron a la mujer 
hasta el derecho a la ciudadanía.

. ■ P
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Debajo de la piedra...
En los considerando* dd Acto institu

cional No. 9, promulgado por I* dictado-

conarreglo^* este Acto Institutional, no 
podrán exceder de quince veces el salario 
para los amparados en ti Indio C del Art. 
35° ;

-Unos 
mucho y otros

coa indignación las prebendas votadas por 
blancos y colorados como el Art. 383? 
¿Se acuerda?... Algunos, desde la tribuna, 
criticaron esta institutionalization del sa
queo al Banco de Previsión; pero todos 
-salvo los legisladores dd Frente Amplió
se acogieron a ti. Por eso, qué lindo pare
cía eso, que en las comisiones de la Cade 
na nos decían * "ha dé ponerse fin a todos
los priviítjio»..." Pero en el propio articu
lado dd Acto No. 9. se establecía que

estiban los cangrejos
Leyendo d Art. 72 del Acto Institu

cional No. 9, llegamos a saber quiénes son 
los amparados en d inciso C dd Art. 35. 
Según dicho artículo son t Presidente de la 
República, Ministros, Subsecretarios de 
Estado, Secretario y Prosecretario de SE- 
PLACODl, Secretario y Prosecretario de 
la Presidencia de la República, Directores 
de los entes y servicios descentralizados, 
Director General y Sub Director General 
de la Seguridad Social, Directores Inter
ventores de las Cajas Profesionales, Nota
rial y Bancaria, Ministros de la Corte de 
Justicia y dé lo Contencioso Administrati
vo, titulares de cargos de particulares con- 
finza.

Tal como se ve. un selecto y bien esco
gido núcleo de postulantes a una buena y 
suculenta jubilación. Por ejcpiplo, el Pre
sidente (y * la vez, Secretario General) de 
la Unión Patriótica, candidato a todos lo» 
cargos de la lista, Cnd. (R) Néstor Bolen
tini, y» cobra por d Servicio de Pasivida
des Militar la suma de NS 5 3 0O0r a lo 
que -ahora- se sumarán los no desprecia
bles NS 50 000 por su esforzada labor co
mo Ministro del Proceso. No obstante la 
derogación de las leyes de insalubridad, 
por »u trabajo, d Sr Bolentini, tiene muy 
bien ganado» rato» NS 103.000 -según 
algunas cniniones

En d otro extremo
Mientra» tanto, d promedio de 350 000 

jubilado» está en NS 1.023; para ser exac
tos, veámoi los número» de la Dirección 
General de la Seguridad Social-

Lo que quiere decir que 536 ROO jubi
lados y pensionistas, aún con d aumento 
dd 10 i otorgado a partir del Jo de Oc
tubre. está por debajo del mínimo nacio
nal; el 851 la inmensa mayoría con pasi 
\udades de hambre >
'A A los que forjaron 1* riqueza de la pa- 
trUrud hambre La dictadura ha aplicado 
hasta sus últimas consecuencias la teoría 
dd ‘‘limón exprimido*’: cuando ya no da 
mis jugo, k le tira

La visión dd Ing. yégh Villegas
La ’‘suerte’* de nuestros Ministros de 

Economía es que pueden prescindir de 
guardar las apariencias de su lenguaje; 
cuando se van, o cuando el pueblo los va, 
ellos tienen el reaseguro de un empleo en 
el propio FMl. Por esta razón hablan cía-, 
ro algunas veces.

El Ing. Végh ha reconocido que para 
contener el desequilibrio de las cuentas 
del Estado, el único rubro que se redujo, 
dentro de la disciplina de contención del 
gasto público, fue el correspondiente g las 
retribuciones personales de los funciona
rios estatales y las de la Seguridad Social.

Aunque ello implica uní deliberada 
política de contención que afecta lagran 
mayoría de la población*del país, deter
minando una fuerte disminución en .sus 
condiciones de vida, a los representantes 
dd Proceso no se Ira mueve ni un pdo.

En una punta de la escala la gran ma
yoría con pasividades sumergidas; la co
rrupción y las leyes del prrilegio en la 
otra.

Este hombre, Vcgh Villegas es hom
bre'del Proceso, pero también de la con
fianza del Sr. Jorge BatUe, tercer candida
to a la Cámara de Senadores por la lista 
de Unidad y Reforma. En un volante pro
fusamente repartido en las inmediaciones 
de las Cajas, Sanguinetti promete jubila-' 
ciones dignas para todos. Con Jorge Batlle 
en su lista, puede quedar claro a los jubi
lados lo que les espera.

"orno en las películas del oeste
Comúnmente, cuando en las mauntes, 

vemos estas películas, los "malos'* usan la 
dinamita para abrir las cajas fuertes. La vi
da real supera toda ficción. Se puede, por 
ejemplo, abrir las cajas fuertes de las Cajas 
de Jubilaciones, redactando un decreto, 
dIndole carácter de ley, y«.por la fuerza, 
unificando todo el sistema provisional Él 
Acto Institucional No. 9 del 23/10/79 
(modificado por el Acto Institucional No. 
13 y por otras disposiciones del gobierno) 
cambió, en forma dristica toda la legisla
ción anterior. La modificación se operó 
sonjbaíendo a las Cajas Ba'ncaria. Notarial 
y de Profesionales Universitarios al mismo 
régmen que. a las Cajas Estatalesj sólo 
quedaron fuera las Cajas de Empleados 
del Jockey Club (aunque sus jubilados 
perciben pasividades lastimosas) y los Ser
vicios de Retirados Policiales y Militares.

El dinero de las Cajas, ya no era dinero 
para pagar a los jubilados y pensionistas 
Primero debía x-olearse a Rentas Genera
les y desde ahí., se volcaría a las Cajas los 
montos que el Végh Villegas de rumo es
timara necesario Cuando esto sucede en 
las películas, siempre gritan; "A! ladrón!” 
aquí no. porque a uno lo lies aban preso

La miseria como filosofía de gobier
no

Bajo las bandera» de justicia, igualdad 
y universalidad, establecidas en el Acto 
No. 9, el régimen empeoró la situación de 
todos los pasivo»; no mejoró a nadie (ex

cepto a ios ya nombrados y a sus funcio
narios de particular ecnfianza).

La desigualdad qu- -era verdad— esta
ba dada en los niveles de amparo y en lo^ 
percibido, no se solucionó igualando Gra
cia arriba sino hacia abajo. Sumergióla to
dos.

Ya lo explicamos, a todos NO. Además 
del caso del ejemplo» hay otros. Es públi
co y notorio que los Consejeros de Estado 
se van acomodando. Tenían que cesar pa
ra j'ubilarse, el Acto Institutional No. 20 
les abrió las barreras» cesaría todos los 
consejeros y sus suplente*! ya scinidó la 
carrera del "pronto despachó" para, estas 
jubilaciones.

Los trabajadores han condenado dura
mente esto. Consultado Juan Rodríguez 
Belletti, antiguo obrero metalúrgico, hoy 
jubilado, candidato a diputado por la lista 
10.001 y delegado a la Concertadón Na
cional Programática por la CoordinStlo- 
ra Intergremial-Zonal de Jubilados y Pen
sionistas, ahderida al PIT/CNT, nos con
testa: "Ello figura una situación vergon- 

rz! cotry' nretendido oor las 
Juntas de Vecinos. Por el pueblo no han 
hecho nada, pero ahora reclaman una 
jubilación por trabajos honorarios. Míen- rpedio rural.-

PASIVOS A DICIEMBRE 1983 ■-
Jubilados t Pensionistas V Percibido

26.353 . 7.7 182.280 69.8 Hasta Nt 1.000
195.294 57.4 65.410 25.0 N$ 1001 a NS 2200 ' :

33.692 9.9 6.495 2J N$ 2201 a N$ 3000 L
59.831 17.6 5.633 22 NS3001 aN$6000
18.253 5.4 832 0.3 N$ 6001 a NS 90Ó0
7.039 2.0 603 02 Más de NS 9001

340.462 100.0 261.253 100.0
m

' • - ■:

... ha de ponerse fin a todos los privilegios y los beneficios que 
han desbordado la capacidad de! Estado en orden a las prestaciones 

de la seguridad social0 Acto Institucional Ño. 9 
“Ha cesado en sus funciones, siéndole aceptada su renuncia, 

el CneL (R.) Néstor Bolentini. De inmediato se ha acogido a los 
beneficios de la jubilación.” De los diarios

£7 CnoL (R) M. Bclantínl cobra por e/ earv/cto
</• PasMdad Militar N0 53.000. A los que ahora dp 

suman otros N$ 50.000 por su uesforzada” 
labor como ministro de Estado

tras unto que «e otorgan jugosas preben- 
dap jubílate rías que configuran ana venia- .

✓■dera corrupción, la gran mayoría dÉ los 
jubilados de la Caja de Industria y Comer- 
ció ganan promedio de NS 14>23.'BS 
escandaloso'que se voten atas júbilacú)* '?;;^ 

^nes que suden pasar los NS 50.000°.

Soluciones de aplicación mmedúl£i¿S 

. El Frente Amplio y nuestra qoilidóri^áí 
DEMOCRACIA AVANZADA propopen ’ •
medidas'bicn concretas» 1) El mínimoJu- \ 
bilatnrio no será inferior al salario mnü- •
mo nacional; 2) se limitará d tope,bajan
do las alus jubilaciones a 7 salarios mini- 
mos; se anulará dforivilegio de los titula- . 
res dé cargos políticos y de particular 
confianza para optar por regímenes niáj 
beneficiosos igualándolos al 
situaciones; 3) se liquidaré eri'formrí>r ‘ :?i 
mediata d 151 de la revaluaribndel983 
que correspondió aplicar a los pasivos te- . j; 
donados por el art, 13 dd Acto.Institu
cional No. 13j.4) Reorganizáramosla Se-v < 
guridad social, asegurando d bienestar de 
los beneficiarios durante roda su vida; ex
tenderemos misma i todod país,en .4 
nanlctilar al Inrrrinr de la RenfiMb** v al
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GERARDO CUESTA: ¿

UNA VIDA DEDICADA A LA FORJA

UNIDAD
A través de esta, la evocatoria a Ge

rardo Cuesta m tranzfonnó en una sínte
sis de* la historia del movimiento sindical 
en los últimos cuarenta años, porque su 
▼Ida file, en definitiva, uu-pedazo de la 
historia de la clase obrera y sus luchas.

Hoy, al recordar a Cuesta y recons
truir como se formó y actuó el gran diri
gente que todos los trabajadores admira
ron y apreciaron, enarbolando su recuer
do como una bandera de lucha, tomamos 
partes medulares de la intervención del 
Secretario General de la UNTMRA. Rosa
rio Pletrarrola, en aquélla oportunidad.

Y al caer la dictadura, las masas
Gerardo nadó en Montevideo el lo. 

de setiembre de 1917. Muy pequeño que
dó huérfano de madre. Esto determinó 
que lo recogiera su hermana mavor, Car
men, radicada en Mercedes dónele se crió 
y educó Gerardo al cuidado y con el cari
ño de su hermana.

No file posible ir mis allá de sexto 
afio de escueta. Era, de todas formas, una 
de las máximas posibilidades que ofrecía 
el estado al hijo de un trabajador en 1930. 
Y Gerardo la aprovechó.

Siendo un joven velnteafiero —y viu
do de su primera esposa— regresa a Mon
tevideo con la Intención de aprender un 
oficio, y según sus propias palabras "tra
tar de ser alguien" en la vida. Era el año 
1987. Rosario Pletrarrola Jo recuerda así:

"Todavía estaba la dictadura terrteta. 
El movimiento sindical aunque no había 
sido acallado estaba reducido, pero seguía 
desarrollando ludias y huelgas. Al térmi
no de la dictadura en 1938 una enorme 
masa de trabajadores de toda la Repúbli
ca, no adío de Montevideo, te puao a tra
bajar por la organización sindical".

"Cuando la dictadura cayó fue como 
si las aguas contenidas en un dique, al 
romperse éste,* avanzaran impetuosas.

Así, las masas en forma im
petuosa trataron de crear sus organizacio
nes para luchar, para lograr mis salarios, 
para lograr leyes sociales, etc."

"Cuesta se incorporó a ese aluvión 
de masas que querían tener mejores con
diciones pan desarrollar su lucha contra 
las patronales —como ha sido y será siem
pre mientras vivamos en una sociedad de 
clase*— con mayores posibilidades de éxi
to".

Para el movimiento obrero la década 
del treinta fue tremendamente rica en ex- 
pcriencte y madurez. Naturalmente, no vi
nieron solas. Fuá el resultado de encona
das y duras batallas donde los trabajado
res pusieron al desnudo a los enemigos 
funoamentales del pueblo: el imperialis
mo, el latifundio, la banca y los monopo
lios. Fue un enorme salto cualitativo ad
quirido con el alto costo de las mil formas 
de represión: los despidos, las listas negras, 
los apaleamientos, Las cárceles, las tortu
ras, las’ muertes^. El movimiento sindical 
m afirmó y multiplicó con un perfil pro
pio, adquirió "mayoría de edad" como 
entonces ae decía.

Es a ese movimiento obrero en fran
co desarrollo, fortalecido en sq contienda 
proletaria, democrática y patriótica, que 
se Integró Gerardo.Cuesta. Paro, así como 
el movimiento sindical tuvo que transitar 
una etapa de su historia para adquirir 
"mayoría de edad", sus hijos tienen oue 
hacer una experiencia propia, buscando, 
hurgando en las distintas expresiones de 
la lucha, el contenido de ciase que su sen
timiento proletario anhela, antea de en
contrar definitivamente un puesto a la 
vanguardia de los suyos.

Gerardo no lo encontró totalmente 
en el primer momento, pero sus primeros 
pasos ya estuvieron orientados hacia ello.

En la senda de la unidad
Cuando en marzo de 1942 se consti

tuyó la Unión General de Trabajadores 
fUGT),tGerardo no estuvo entre sus tan-* 
dadores, pues los obreros de la empresa 
en que trabajaba decidieron no integrarse 
a la nueva central, la primer central unita
ria y dasista que crearon los trabajadores 
uruguayos.

Dos años más tarde decidieron cons
tituir la Federación Obrera Metalúrgica 
del Uruguay (FOMU), definiéndose como 
autónoma, forma que en definitiva encu
bría los resabios de la ideología burguesa 
prendidos aún en la masa obrera. Y allí, 
junto a sus compañeros estaba Geranio.

"Pero Cuesta tenía claro, muletero, 
que lo mia importante para loa trebejad o- 
re» era la unload, por encima de laa con
cepciones que tuvieran desde el punto de 
vista político, religioso, filosófico, etc. y 
fue por eao, que la prédica de la UGT y 
de su filial metalúrgica, el SUIM, encon
tró m él una gran receptividad".

En 1946, durante el gobierno de 
Juan José de Amézaga, el gremio metalúr
gico protagonizó grandes jomadas de lu
cha por aumentos salariales. En el FOMU, 
Gerardo Cuesta levantó la banderice la 
unidad entre las dos organizaciones sindi
cales metalúrgicas, para mejor pelear por 
tus reivindicaciones.

"Y se hizo una huelga con un* direc
ción única, instrumentada por un Comité 
de Base, que no pudo aer derrotada, que
brada, pese a todos los intento» que las 
patronales hicieron para fraccionar a lo» 
trabajadores’'.

"Esto fue decisivo para la continua
ción de una relación mA* estrecha entre 
laa dos organizaciones, y esta mejora aún 
mil luego de 1948, cuando lo* trabajado- 
re» agrupadoa en la FOMU que hablan vis
to en Gerardo Cuesta al dirigente-que 
ellos necesitaban, en una asamblea gene
ral de su organización planteáronla nece
sidad de hacer cambio* y en forma cari
an Anime, Heraron a la dirección de la mis
ma y a su Secretar Ja Genera] al compañe
ro Cuesta".

Los años pasan y la lucha es Incesan
te. La brega permanente por obtener me
jores condiciones de vida y de trabajo une 
a la masa obrera y a sus dirigentes. El gre
mio metalúrgico en particular, enfrentó

El 13 de setiembre pasado se cumplieron tres años de la muerte 
en prisión de Gerardo Cuesta, dirigente obrero de larga trayectoria 
en el movimiento sindical, dirigente del Partido Comunista y 
pariamentario'óbrero. • ■ .
La'Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines 
(UNTMRA), —que contó a Gerardo entre sus fundadores— organizó 
un acto de homenaje a este mártir de la clase obrera y el pueblo, que 
consistió en su parte central en una brillante exposición de Rosario 
Pietrarroia, su inseparable compañero de lucha.

In 1950 la aedbn decidida de una cruel 
patronal dirigida por el Ing. Serrato, que 
encaró incluso la posibilidad de derogarla 
Ley de loe Consejo» de Salarios. El gremio 
respondió heroicamente declarando una 
huelga por tiempo Indeterminado.

"Gerardo Cueste entendía que.lo que 
iba a ayudar a que lo» trabajadores com
prendieran mis profundamente la impor
tancia de la unidad, era que actuArssmoa 
como un solo sindicato, una sola organi
zad ón, uniendo a la* do» directivas y De- 
rendo a las asambleas una sola opinión**.

En esta huelga por primera vez en el 
Cris se ocuparon las f ib ricas. Fueron le

nta días de lucha, al cabo de los cuales 
se obtuvo un rotundo triunfo obrero.

"Esta huelga significó un paso muy 
importante para nuestro gremio y fue un 
antecedente para otro mucho mA* Impor
tante que dar lamo» en el futuro, y que 
fue ponerse de acuerdo lo» do» rindióte» 
para discutir d problema de la unidad y la 
lucha por 1* pax en el mundo. Planteamos 
entonce* 1* necesidad de unirnos loa tra- 
bajadores tanto en el plano national co
mo en el International, siguiendo los prin
cipio» del internacionalismo proletario".

Eran, aquellos primeros años de la 
década del 50, como todos, años de lucha 
Intensa, cotidiana y heroica.

Las estructuras económicas desarro
lladas al amparo de la Segunda Guerra 
Mundial y la Guerra de Corea entraron en 
crisis. La gran burguesía adoptó una posi
tion más dura, la represión se hizo más 
fiera. En 1952 decenas de sindicalistas 
fueron presos y deportados al interior del 
país. Entre ellos estaba Gerardo Cuesta.

Paralelamente el Imperialismo yanqui 
en plena ofensiva sembraba el amarillismo 
en el movimiento obrero. En el Uruguay 
se fundó la Central Sindical del Uruguay 
(CSU) con el objetivo de dividir a los tra
bajadores. Pero, el paso de los años y de 
las luchas que en sus días tuvieron lugar, 
trajo una síntesis contundente: la unidad 
del movimiento sindical uruguayo.

Los metalúrgicos en un histórico con
greso en 1953 unificaron las tres organi
zaciones sindicales existentes (SUIM. FO
MU y APTA) en un solo sindicato: el Sin
dicato Unico Metalúrgico Mecánico y 
Afines (SUMNA).

Ún dirigente da maaat
' •'Cuesta pasó a la UGT y ae tranfor

mó entonces en un dirigente national. 6u 
lucha por la unidad lo llevó a qos en 1965 
participara directamente en la creed 6n 
del Movimiento Popular Refvindkatiro, 
que unió a jubfladoa, trabajadores, estu
diante», comerdantea, ete, para ladrar 
todo» juntos por objetivos comunes e in
mediatos, y que toro una traanindwiria 
enorme como antecedente da una unidad 
mayor, que logramos años después en el 
Congreso del Pueblo.*"

Luego de este Importante jalón se 
afianzó el proceso de unidad de lea traba
jadores y el pueblo uruguayo. El propio 
Gerardo Cueste en diciembre de -1970 lo 
recordaba así:

"En 1956 ae creó la Comisión 
Pro Central Unica, en cuyo período 
inicial actuaron todas laa organiza
ciones, menos la CSU.

En 1958, con ti Ptarario de la 
Cultura y el Pueblo Trabajador, en 
histórica* Jornadas, es inmortalizó 
ti lema "Obreros y estudiantes, uni
do* y adelante", que contribuyó a 
modificar la posición tercerista, por 
ese entonce» extendida en el estu
diantado"

"En 1959 se efectuaron las A- 
samblea* Consultivas de Sindicatos, 
en tomo a la formación de la Cen
tral Unica. En eee año disolvimos te 
Unión General, de Trabajadores y 
paramo» a actuar en un Congreso 
Constituyente hasta que en 1961 
ae formó te Central de Trabajadores 
de Uruguay (CTU) cuya* fila* agru
paban a te mayoría de te clase Obre
ra organizada."

"En 1964 ae constituye te CNT 
como organismo de unidad de ac
ción avanzada, entre te* organiza
ciones de te CTU y te* que aún eran 
autónoma*, ya que a 1* divteionlsta 
CSU la habí*moa hecho desapare
cer."

"En 1965 realizamos el Congre
so del Pueblo, representativo de 
800 mil persona* ce lo* mM varia
do» sectores sociales de la ciudad y 
el campo,*y éste elaboró un progra
ma de solución a te erial*."

“En 1966 disolvimos la CTU y 
te CNT ae convierte, orgánicamente 
en (a mi* grande central fbreni que 
haya tenido el movimiento sindical 
uruguayo". (Estudios, No. 68, 1971 
Montevideo).
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_En todo este proceso Gerardo Cuesta 
jugO'.un pape) importantísimo. Era reco
nocido por Lodos los trabajadores como 
un ^trigente experto, sencillo en su forma 
de srr e fautranslgrote en la defensa de los 
interése; do la clase. Está fresca aún en la 
memoria de los trabajadores del país, la 
imagen de Cuesta recorriendo las fábricas 
yjos locales sindicales, en un trajín infati- 
■gable, ayudando a resolver innumerables 
conflictos y situaciones que a diario se 
presentaban en la lucha contra las patro
nales cada vez más hambreadonu.

Su acción^jp cesan te. decidida y ex
perta, sin claudicaciones, hizo our en las 
elecciones nacionales de 1966 fuera pro
puesto como candidato a la diputación 
por Montevideo, en la lista 1001. Los vo
tos de los trabajadores lo llevaron al Paria- 
mentó.

"El mismo Cuesta del movimiento 
sindical, con esa modestia y esa firmeza 
que ¡o caracterizara, fu» al Parlamento. Y 
allí los diputados de la burguésfa tuvieron 
que considerarlo y respetarlo, por su rec
titud de procedimiento en todo sentido".

“Fue un verdadero diputado obrero. 
Iba a los sindicatos, a todas las organiza
ciones para recoger los problemas e infor
marse mejor, para hacer la defensa de los 
intereses de loa trabajadorr*. Estaba siem
pre dispuesto a dar todo de si en la con
quista de lo que los trabajadores reclama
ban, y también en todo lo que estuviera a 
su alcance para contribuir a satisfacer los 
deseos y loa reclamos de loa trabajadores"

Dirigente y héroe del pueblo.

Las grandes luchas que durante el pa 
chvqubmo libro el pueblo uruguiixo con
tra vi pisoteo de las libertades, cohjrjí el 
asalto a los salarios, contra la fasdstiza- 
don de la enseñanza, contra, en general, a 
toda la política rosquera impulsada desde 
el gobierno colorado/U^iuíon en Gerardo 
Cuesta un firme y preciaré conductor.

Conjuntamente a su actuación parla
mentaria desarrolló una intensa labor co
mo dirigente del movimiento sindical y 
como miembro del Comité Ejecutivo del 
Partido Comunista del Uruguay. A todo 
esto, desde los propios orígenes del Fren
te Amplio, sumó su carácter de dirigente 
frenteamphsta y como taTrecorrio todos 
los barrios de Montevideo y todas las ciu
dades y pueblos del Interior del país.

Acumulando todas estas responsabili
dades, en el corazón de la lucha del pue
blo uruguayo, lo encuentra el golpe mili
tar del 27 de junio de 1973. Estuvo, en
tonces, al frente de la CNT en la conduc
ción de la heroica huelga general llevada a 
cabo en respuesta al golpe, conforme lo 
resuelto con anterioridad por la clase tra
bajadora. En tan delicadas circunstancias, 
Gerardo, junto al resto de la direcci ón sin
dical, supo anteponer a todas las fuerzas 
opiniones que incidieron en la coyuntura, 
la defensa férrea de los más puros Intere
ses de la clase obrera; y así, al levantarse 
la huelga general, los trabajadores habían 
logrado infligir una irrecuperable derrota 
estratégica a la dictadura, desnudando sus 
Intenciones y aislándola social y política
mente.

Requerido por U dictadura. Cuesta 
pasó a la clandestinidad. En ella continuó 

el Incansable batallar en defensa ¿le ¡os in
tereses de su clase y de su pueblo.

"La clase obrera no se sometió. La 
CNT no claudico. Mantuvo en alto la 
bandera de la unidad, de ta lucha y de la 
solidaridad. En medio de la represión sin 
precedentes en el pala, loa trabajadores lu
charon. Lucharon durante años. Iji repre
sión se hizo mucho mía dura, mía san
grienta. Hubieron presos y torturados por 
müee, murieron muchos, desaparecieron 
otros muchos... y también Cuésta dio su 
vida en la defensa permanente de los inte
reses de loa trabajadores y el pueblo".

Fue detenido el 21 de enero de 1976 
luego de dos anos y medio de militanda 
clandestina. Fue bárbaramente torturado/ 
hasta el borde de la muerte. Tiempo d$r- 
nués fue conducido al lo, de Artillería 
(La Paloma) donde permaneció un perío
do en las más duras condiciones, luego del 
cual fue trasladado al Penal de Libertad.

"Cuesta, un jefe del movimiento sin
dical, un jefe Lndiscutido del movimiento 
sindical uruguayo, que no tuvo enemigo» 
entre loe trabajadores, que fue querido en 
todos los lugares por su paciencia, *u cor
dialidad y su firmeza, también en la cárcel 
fue apreciado, porque también .en la cár
cel fue un conductor".

"El, en la prisión, enseñaba a muchos 
de sus compañeros y explicaba la lucha de 
loe trabajadores y del movimiento sindical 
uruguayo. Muchos aprendieron de su 
ejemplo, de su palabra y de su conducta 
en la prisión". »

En Agosto de 1981, cuando iba a ser 
¡ometldo a una intervención quirúrgica 

en el Hospital Militar es víctima de un ac
cidente anestésico y entra en un profundo 
coma. El 13 de setiembre de ese año falle
ce Gerardo Cuesta. La prensa del momen
to, que difundiera agresivos y difamato
rios comunicados cuando su detención, 
en esta oportunidad Un tolo registró loe 
avisos fúnebres que pagaron sus fimUüassL 

"Por eso decimos que todo lo t^os ha- 
bleraos sobre el compañero Gerardo Cues
ta es poco. Debemos re*x>rd«rio'perma
nentemente- y teo»rio como ejemplo de 
ucha del movimiento sindical en la defen

sa de los Intereses de los trabajadores, co
mo upa imagen de lo que debe ser un dlri- 
gente: modesto, Inteligente, y firme, Ge- 

-rárdo fue a la muerte —estoy seguro— 
convencido de que si lo que tenía que. dar 
era su vida, como precio por haber lucha
do sin fatigas y sin claudicaciones en de
fensa de lo» hntereaee dé Ice trabajadores 
y el pueblo, eae era un precio que loa tra
bajadores y el pueblo lo merecen**.

Raje poco meses un dirigente sindi
cal'reden salido de la cárcel, Thelman 
Borges, dijo: "SI hubiera que pintar ep 
un mural la cara de un trabajador, quo 
futra a la m un dirigente obrero, segura
mente habría de-elegirse la de Gerardo."

El 6 de octubre parado en el Pelado 
Peñarol, la apacible imagen del rostro de 
Gerardo Cuesta presidió el estrado de un 
vibrante acto de proclamadón de loa can
didatos obreros de Democracia Avanzada. 
Los trabajadores que prodamaban a sus 
candidatos, como un día proclamaron a 
Gerardo, pintaron y se comprometieron 
con esta leyenda: ¡TU CAMINO SERA 
NUESTRO EJEMPLO MILITANTE!
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Gran fiesta de la 
cultura

. Apenas llegados a! país, en el espectáculo del Estadio Centenario, 
bajo el estrado; en medio de una maraña de cables, superando los 
declbeles.de ios antavoces entre las lágrimas del reencuentro y las 
palabras de Atahuafpa; como fondo el clamor del pueblo 
frenteampllsta que colmaba las gradas, realizamos este reportaje.

. ■

Preguntamos • Juan José Rodríguez, 
primer violín daCanwata, ¿qué sentía 
al retomar al Uruguay?

J.J. Rodríguez: ’Todavía no siento na
da. Es como sí estuviera en otra dimen
sión. Por supuesto estoy enterado de lo 
que está pasando, pero otra cosa es sentir 
la emoción de estar participando. Hace 
48 horas, sentía como un gran temor, 
primero, porque habíamos algunos que 
creíamos no tener chance de entrar, y en 
segundo lugar, el temor de que la gente 
no se acordara más de nosotros. Pero ha
ce 5 horas que estamos acá y ya estamos 
integrados. Recién me preguntaba Urba
no: ¿Loco, cuanto tiempo vas a estar 
acá?; “Hasta que me muera'*. Son nueve 
años fuera del país sin chance de volver, 
¿por qué? Porque cuando hubo un atisbo 
de volver a Buenos Aires, nos fuimos a 
Europa a la Jornada de la Cultura en el 
Exilio. Fue el aniversario de Mayoría, 
donde también estuvimos y cuando regre
samos a México, los compañeros nos di
jeron: —“Hay chance de voÍver,,.Y en 48 
horas lo decidimos: llegar yal

Para nosotros se trataba de llegar an
tes de las elecciones, pensábamos que si 
era después,... hasta menos válido. Te-, 
níamos un café concert Instalado desde 
hace 8 años y en un mes vendimos todo: 
casa, pertenencias, café concert, dejando 
cosas sin resolver para volver, a ésta. Y 
una vez más no estamos arrepentidos.

Sabemos de las dificultades de los 
compañeros de acá. Estamos o no esta
mos. Y fuimos y vamos a seguir siendo. 
¿Qué sentimos? Una bajada del avión, 
el aeropuerto, una ciudad con un cielo 
muy lindo. Es como la explosión de cien 
bombitas, que al explotar una, salen 
miles. Esto de acá, yo. en el 71 no lo 
viví (señala a la gente en las tribunas). 
Me agarraste en frío o en caliente: digo 
lo que siento. Te trasmito eso.

Es uno de los momentos mis emocio
nantes, más hermosos, en muchos años, 
muchos, muchos... Yo me he reencontra
do en el exterior con gente muy querida, 
compañeros liberados; ha habido jomadas 
en el exilio enormes, pero nada es compa
rable. Este es el germen de todo eso.

AL FRENTE, ¿Cómo encontraste al 
pueblo uruguayo?

Rodríguez: Yo pienso que nunca per
dimos y que ahora estamos en la ganan
cia apresurada. Perdón, le estamos ganan
do al tiempo. Pedazos de nuestra Ameri
ca, los estamos ganando nosotros acá.

Digo nosotros, y debería dec’r Uds., 
pero si soy honesto, tengo que decir 
nosotros. Es una envidia que siento: veo 
pasar a gente acá que no me reconoce y 
fuimos, somos grandes amigos, aunque 
hayan pasado más de diez años.
Viníclo Ascone (bajo y piano)
l ¿Cómo es en la actualidad Camerata?

Ascone. “Cuando nos fuimos de aquí 
la meta inmediata era volver y volver más 
formados de como nos fuimos. Teníamos 
una formación buena pero marcada por 
el propio subdesarrollo. Salís afuera y em- 
pezás a darte cuenta de todas las influen
cias que tuviste acá, en el Sur: tango, jazz, 
música clásica. Y esa es nuestra ídiosln- 
cracia, todo eso.

Pero no es la misma afuera. En Esta
dos Unidos está el jazz; en Mexico el me-, 
jicano hace su música regional, poca gente 
hace jazz o música de cámara. Nosotros 
tuvimos todo eso y el compromiso era 
desarrollar nuestra ídioslncracia. El com
promiso político era volver y luchar para 
volver. Y no es una frase. La lucha esqfp 
acá, la verdadera, pero hicimos esfuerzos 
y no fue fácil. Vas a Europa a hacer algo 
por Uruguay y te tildan de izquierdista 
y lo mismo en México; pero el compromi
so máximo nuestro era realizar eso. Y la 
formación de Camerata en estos años fue 
grartde: el desarrollo de una fusión entre 
candombe, jazz y rock, que fue la música 
de nuestra generación. Salimos haciendo 
tangos y eso no es degradante, en la me
dida que seguimos haciendo tangos. Pero 
ahora nos tiramos al candombe que es 
nuestro y al jazz, que es la creación es
pontánea y uníversl. El jazz no solo lo 
tocan los americanos, lo toca todo el 
munoo, ¿no?; sos intérprete y autor al 
mismo tiempo. Y es espontáneo porque 
lo eréis en ese momento. Y se fusiona 
con el candombe, porque es un ritmo 
con la misma raíz africana, negra del 
jazz. Y el rock tiene jazz.

Artística, estética y musicalmente fa 
Qtmerata va a seguir este mismo camino, 
que creo es muy valioso por el enrique
cimiento del candombe; no quiero pare
cer pedante pero creo que lo que hace
mos es muy rico y es un enriquecimiento 
de lo que hacíamos. Cuando salís le das 
cuenta de lo que teníamos. Yo antes to
caba el bajo y ahora toco el piano por 
la necesidad imperiosa de que antes to
caba un instrumento simplemente rítmi
co o armónico y tuve* la necesidad de 
aprender a tocar el piano para tener mis 

formación musicaL Yo, no solo yo, hay 
muchos compañeros que también la tu
vieron y se desarrollaron muy bien por lo 
mismo. Pero la música no es lo que va a 
cambiar las cosas sino el criterio polínico 
del Frente y su mllitancia en las bases, y 
si se logra el gobierno, bueno, cogobemar 
como se decía hace trece años. Y de aho
ra en adelante apoyar al Frente en todo 
lo que’nécesite de mí en unto interprete 
de la Camerata.
* Moisés ‘Lasca (afinando su violín y 

aprestándose a dar su interpretación del 
.momento político). Bueno, es maravillo
so, pero... nosotros, no por modestia, sino 
realmente, no merecemos el recibimiento 
del pueblo uruguayo. Ha sido un pretexto 
para volcar a la masa fren teamp lista y no 
sólo, porque vimos banderas de otras 
agrupaciones políticas. Es la expresión de 
lo que es la más alu política unitaria y

concertante, para emplear un término 
musical. Eso es lo maravillosa.

Tuvimos que salir en momentos en que 
la desesperanza, era un signo que se pal
paba en la .calle y hoy encontramos un 
pueblo en la alegría, en d combate, que 
ha ganado ¡a calle, la conciencia de las 
grandes masas populares y que está con
quistando, no una democracia recortada 
y otorgada, sino uní democracia ganada 
en- combate que apunta a resolver los gra
tes problemas que aquejan al país;
' Una democracia con más justicia so
cial, con reales soluciones a los problemas 
económicos, que abra oportunidades de 
trabajo a todo el 'mundo y que siga jm- 
pulsando esa maravillosa eclosión cultural f 
que en estos momentos nos llena de admi
ración, de orguRlo y de entusiasmo.

En síntesis, en una democracia avanza-
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de 10 años de exilio ?

—EJL: Bueno... yo nunca me he sen
tido exactamente un exiliado. Creo ha
ber vivido intensamente todas las peri
pecias que ha vivido nuestro pueblo; creo 
conocer hasta el fin loa destrozos que han 
hecho en nuestro país estos años de dic
tadura; creo habar tenido contacto di
recto con Jos heroicos militantes de la 
clandestinidad; siempre tuve oportunidad

bajá roo el Fíente Airsiio, sobre todo 
en el exterior. MI impresión puede ser un 
poro penocal en cuanto al reencuentro 
ron mi tierra, ron m! pateta, con mi be
ato. con tea callee que yo conozco, con 
loa lugares donde aprendí lo que apren
dí romo dirigente sindical, como dirigen
te político y también en la actividad que 
mi Partido y d Frente Amplio me asig
naron deeds el Patamente a te tarea co-

lo
•un estando «a elque siempre be 

exilio.

Üdlfsa. Desde ea» punto drvl

tanda qua muestra el pueblo en la per
sona da su presidenta, pero también en 
su conjunto el FA. Loe que se extrafian 
de sao es porque no han estudiado bien 
loa procesos políticos de loe pueblos, so
bre todo cuando éstos tienen quien loa 
guíe y tienen una vanguardia y tienen 
quien los ayude en los momentos difíci
les. ¿Cómo podría ser de otra manera? 
Que el pueblo no reconociera en el FA. 

. a un combatiente de vanguardia cuando 
hubo años enteros —y no pocos, mu
chos más que los dedos de la mano- don
de sólo d F.A. y dentro de! FA. la fuer
za que nosotros representamos fueron los 
que combatieron a la dictadura sin darle 
tregua y a costa de inmensos sacrificios 
que algún día tendrán que llenar las pági
nas de las mejores novelas y las páginas 
del cine, cuando éste sea, efectivamente, 
una' expresión del sentir nacional. Es de
cir, el reconocimiento que el pueblo va a 
realizar de la gestión, de las actividades, 
de las consignas, de las proclamas y de lo 
que reclama para el futuro el FA. basado 
en un sacrificio anterior que nadie puede 
negar. Todo esto es el resultado natural 
de un desarrollo político como el ururua-
yo donde por algo será que :ura
nunca pudo ganar a la juventud, que nun
ca pudo ganar a la clase obrera, que no 
puco nunca doblegar al FA. y menos de
capitar al Partido Comunista por 50 años 
como se lo había propuesto públicamen
te. En consecuencia, pera mi es un desa
rrollo natural que el pueblo también lo 
irá reconociendo a pesar que hoy no lo 
vea totalmente así.

—A*F.: Un poco en e«a realidad, Enri- 
que. ¿qué valor tiene entonce* «-«u coa
lición recientemente constituid*?

E.R.: Yo veo que, también en esto, 
hay gente que está haciendo rspeculado- 

b asían te primitivas y con un dcsco- 
ento bastante grande de lo que ha 

la izquierda en nuestro país. Parece 
que\no hubieran percibido antes que

es un 
Gnú. Se 
Irado 
respecto

en d FA. hubo matices, por algo 
te, y bajo ta conducción del 

, un hombre que ha demos- 
r principios muy daros Con 

ue es el FA., a su» princl- 
uicos y antiimperialistas.

Jatinoamericanistea. en *) buen sentido dr 

la lucha que ha mantenido Latinoamérica 
contra el imperialismo norteamericano, 
siempre hubo matices. Creo que el sector 
que yo represento y que ahora no tiene 
una legalidad jurídica reconocida, pero 
qua tiene una actuación pública clara • 
través de sus hombrea —hombres que nun
ca le han mentido al pueblp, que no le 
han fallado— tiene diferente* matices que 
se siguen expresando en el FA., y ¡por 
suerte!, es la gran diferencia con los parti
do» tradicionales, donde la ley de lemas 
cobija desde reaccionarios absolutamente 
intragables para el pueblo a otros de men
talidad liberal democrática que nosotros 
reconocemos. En el FA. los matices nun
ca llegan a esta situación. Son matice» en 
cuanto a la proximidad de ciertas etapas 
avanzadas, siempre en avance, nunca para 
retroceder, son modalidades producto del 
origen social y cultural de muchos de sus 
componentes y de lo áspero de La lucha

3ue hay que asumir, que no siempre to
ot encaramos de la ratona manera/Par 

todo esto no es casualidad que figuras co
mo la del GraL Seregnl se destaquen en el 
escenario nacional, o figuras como la de 
este entrañable y viejo amigo, compañero 
sindicalista José D’Elia; hombres como el 
Dr. Crottoginl y otras tantas, entre las 
cuales podemos destacar al Dr. JT. Car
doso, del Partido Socialista. Verdaderas 
figuras populares de la democracia uru- 
guaua que han demostrado con hechos, 
cómo se defiende esta democracia y cómo 
se construyen las bises y los pilares para 
la verdadera democracia futura. En este 
sentido nuestro sector, y estoy nombran
do a todos los que piensan como yo y si
guen pensando más allá de ilegalidades 
que la vida está desconociendo, busca 
el cauce que nos parece más apropiado 
para darte al FA. un contenido avanza
do. Un contenido más progresista que va
ya ef ^reamente a las verdaderas causas 
de la- que no se quede a mitad del ca-* 
mine no permita que se mantengan 
las ♦ '-'turas fascistas montadas hace 
tanto. n. El FA. y todos sus partidos 
despliegan su hacer en una emulación fra
terna para mejorar su Imagen y no para 
disputar votos entre sí, sino para disputar
le decenas de miles de votos a los partidos 
tradicionales que no tienen ninguna pers
pectiva clara, que no ofrecen un programa 
coherente y que lo quieran o no, mis allá 
de los golpes que han recibido y da algo 
que han aprendido, siguen con los viejos 
métodos. Esa Imagen clásica que es la ley 
de lemas que todos conocemos.

—A.F.: Volviendo a un tema que Ud. 
antea mencionaba, contra el FA., por 
parte de lor^grtklo* tradlcionalra ee rea
lizan dos ataques: el Partido Colorado 
acusando .• sectores frenteampllatas de 
riolentútas, y el Partido Nacional hacien
do alarde de ser los únicos que tienen las 
manos limpias por no haber firmado el 
acuerdo, ¿Qué opinión le merecen retas 
acusaciones por parte de los partidos tra
dicionales?

—E.R.: No entiendo la acusación del 
Partido Colorado cuando éste tiene en sus 
filas grupos fascistas, otros fascistlzoWrí 
y tiene también, grupos más o menos II- 
beril-burgurres, y hasta otros que hoy se 
hacen llamar soclaldrmócratas. Tengo 
Kiea de que esa campaña la realiza funda
mentalmente el candidato que tiene más 
posibilidades: Sanguinetti, cuyo vicepresi
dente. el’ Dr. Tango, un personaje que 
supo decir en cierto momento, “que el 
Partido Comunista quede ilegal no me ha
ce coaquiilM’’; eso salló publicado en El 
País, tengo aquí el recorte. Así que sobre 
rea acusación de que nosotros somos vio

lentista* primero habría que saber qué 
entienden ellos por violencia: Yo tengo 
entendido que Artiga, que era un hom
bre de paz, tuvo que luchar en forma 
muy violenta contra los entregutstas na
cionales, contra todos los que querían 
vulnerar la forma federativa que él quería 
dar a nuestra patria. Tengo entendido 
que blancos y colorados han tenido bas
tantes encuentros relativamente violentos;
hay un monumento, *1 no lo han acedo sol ...._____________
todavía, el del Entrevero, que habla do 1a •debases que realiza el F,A~ astea cosía 
forma violenta en que luchaban entre *É_zlrán quedando cada vez más en~ dtm 
Así que la lucha tome un carácter violen- Quedarán en claro en evte noviembre ron .• ■^^8 

una votadóo qú» ha de eorprenderioe i'-7 
todos ellos. En cuanto a te posición del 
Partido NaetonaL tengo un profundo res
peto-sería innoble que no lo dtfent-por j '■ 
alguna de tes persona que hacen astea 
acusaciones ahora, «n plena campaña decP-vS? 
toral, porque efectivamente y nodepato- . --

to depende de las ctrcunstancha. Una 
huelga puede ser pacífica ti el gobierno 

•no la reprime brutalmente como lo hacía 
el gobierno de Pacheco y como lo apoya
ba el Sr. Jorge B atile cuando hablaba de 
que al Uruguay lo hacía falta un ejmbro- 

nato. Por ejemplo, en 1969, apoyando a 
Pacheco y a Peyrano Fado, pare dar 
nombre* y no hablar con anónimos. Cla
ro, frente a esta violencia el pueblo tenía 
que responder con violencia y los obreros 
hacían barricadas y ollas populare* y los 
obreros resistían a* la fuerza represiva 
icfue eso sí es violencia! Yo no ¿é *1 el 

Sr. Sanguinetti hlzo’ateún acto violento 
en una asamblea estudiantil, pero tengo 
la Impresión que él no se metía en esa* 
cosas de las luchas estudiantiles contra 
los sectores regresivos que siempre exis
tieron. Que siempre quisieron transformar 
la Universidad en una casa privilegiada 
para lo* aristócratas y burgueses nuevos 
y viejo* de nuestro país. Pero esa palabra, 
violentista, no dice nada, absolutamente 
nada. Con ese criterio se puede decir que 
el FSLN es violentista y por eso hay que 
repudiarlo y cuando es un honor pare 
Latinoamérica que los ^andinistas hayan 
arrojado al “tacho” de la basura a un ase
sino como Somoza.

—A.F.: Se dice que el Partido Comu
nista r* riolentlata...

—E.R.: Decirle al Partido Comunista 
uruguayo que su perfil fundamental r* c| 
violentismo cuando hemos participado 
durante decenios en la Cámara de Dipu
tados, hemos organizado decenas de con
gresos obrero* donde han expuesto los 
tema* fundamentales cuando menos ma
lintencionado y hablar el lenguaje de la 
dictadura En realidad los comunistas y 
lo* sectores en !os*que hemos estado, son 
lo* que han propuesto soluciones verdade
ras cuando algunos en otros partidos esta-

ban enamorados con un Nardo faedsüzoi- 
de y otra» en el Partido Colorado estaban ?;■ 
con Pacheco o con Peyrano Fado. 0 reí» 
Jiménez de Arécbaga como Ministro del
Interior que asesinó a Susana Pintos y i • ? 
Hugo de los Santos, A estos señores es db ¿ 
fícu refrescarte» la memoria porque ellos 
tienen los medios de difusión y nosotros - 
tenemos to que tenemos, pero con tan-»ffi¿ 
poco memoria colectiva a la cual no-’
-JtK» aspiramos rescatar con el trabajo 

. cha contra te dictadura por te eoüdáridad^i- ^ 
por crear tes condiciones paz* aue hw-

polémica da que este campaña •tertoreF-y 
en que a! pueblo está en te calle ron su 
majestuosa combatividad... : maiesraosa romnaonaao,.,..,


