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Del Sr. Presidente

ESTA PROHIBIDO
1) Todo tipo de noticias' y co

mentarios que afecten negativamen
te el prestigio del Poder Ejecutivo 
y/o las Fuerzas Armadas o que 
atenten contra la seguridad y el 
orden público.

2) Versiones 
disolución del

3) Versiones

la detención 
Justicia Mili-

reuniones ml-

relacionadas con la 
Parlamento.
de líderes políticos 

legislación y cualquier otra persona
que contravenga lo dispuesto en el 
numeral uno.

4) Versiones sobre 
de imputados por la 
tar.

5) , Convocatorias a
tiñes o manifestaciones de carác
ter político que’ contravengan lo 
dispuesto en el numeral uno.

La transgresión cualquiera de es
tas medidas dará lugar a la apli
cación de las sanciones pertinentes.

Lo que no 
se dice
• Que los muy elogiados “trabaja

dores’ de algunas empresas del 
transporte han trabajado con (un( so
bresueldo de dos mil pesos diar|>s los 
de CUTCSA y el 50 por ciento de 
bonificación los de otras pseudo c 
perativas.

• Que un comentado “Comunicado" 
de la ultradere chista “La Maña

na" con una larga cita de Rodó, tram- 
pea suciamente el pensamiento del au
tor de “Ariel , antimperialista. demo
crático'y de simpatía hacia el movi
miento obrero.

• Que las encuestas efectuadas en 
torno a los seis puntos para una au
téntica salida del país propuestos por 
el Frente Amplio y el Partido Na
cional indican, abrumadoramente, el 
inmenso consenso popular.

• Que la consigna pintada por nues
tro entrañable compañero Walter 

Medina pocos minutos antes de morir 
traducía ur\ constante postulado so
cialista y popular.

2
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Resulta muy interesante recoger los pronunciamientos de la prensa derechista frente á los sucesos del 27 de ju
nio, desde la iracundia (comercialmente motivada, según muchos malpensados) de “Acción" hasta la consecuente 
y sistemática andanada de editoriales del matutino gol pista "La Mañana" (nos referimos a su triste historia te- 
rrista, que en nada disimula), fundada por don Pedro Ma nini Ríos.

EL editorial de “Acción”, lamen
tablemente, no podamos tra¿-

■ cribirlo en sus aspectos medu
lares ni siquiera insinuar §u titulo.

Pero sí sus nostálgicos argumentos. 
Lamentan la ruptura de la unidad de 
abril —la positiva división de la Ros
ca de la que el cerrado diario íntimo 
era esclarecido vocero—, las indefini
ciones sobre el Plan de Desarrollo, el 
intervencionismo “marxista” de quie
nes no nombra pero insinúa. Si a elio 
agregamos algunas increíbles inter
pretaciones del Dr. Sanguinetti en “La 
Opinión” de Buenos Aires, completa
mos un panorama de tremendo caes 
político de quienes buscarán salidas 
pero ninguna nacionales y populares.

Nos referimos a sus dirigentes, 
comprometidos hasta el hueso con la 
Rosca y sus negociados; no su masa 
electoral que como expresión del po
pulismo batllista reverdecido por Luis 
Batlle, se está encontrando en la lucha 
con nuestro pueblo frenteamplista y. 
nacionalista, unidos en una sola posi
ción.

En cambio “La Mañana”, siguien
do sus mejores tradiciones, no sólo 
empezó justificando las medidas del 
27 de junio sino que desató sucesi
vos editoriales contra el movimiento 
obrero, con una evidente consecuen
cia clasista.

El 29, editorializaba así: “Este des
enlace (el del 27) no nos agrada”. Y 
para que derramemos lágrimas agre
gaba enseguida: “Nos causa profunda 
tristeza que el Gobierno haya tenido 
que recurrir a medios extremos para 
evitar peores circunstancias y riesgo
sos destinos (sic) en un inmediato fu
turo”. f

Pero antes que se nos sequen las 
lágrimas o para que, de puros calien
tes, se sequen enseguida, el- vocero 
terrista insiste: “Al Presidente de la 
República no le quedaba otro camino 
para salvar la esencia de las institu
ciones y la integridad nacional en la

paz interna” (sic).
A partir de allí, y para no oscure

cer antecedentes del ¿3, sigu:n a es
te editorial otros, cual metralleta' ma
léfica: “La normalización de los ser 
vicios públicos esenciales”, Democra
tización Sindical” y otras perlas de 
un mismo cuño reaccionario.

Pero no nos Agarremos sólo con los 
voceros colorados 
aprenderíamos 
do los aportes “legalistas” y 
ta” de “lEl Día” 
a comienzos de siglo, como si ningu
na brisa . de aire fré- co penetrara en 
la vieja casona de 18 y Yaguarón.

El único diario blanco —“El País”— 
no podía faltar a la cita.

Dejemos de lado algún lamentable 
editorial firmado 
mente, el acuerdo Diarxo-i. ¿me. m- 
plista— y concretémonos a 'otros sin 
firma y más aleccionantes.

Tomemos el editorial, también del 
29, pomposamente titulado ‘Nu-stio- 
compromiso”. Lo podría haber firma
do Pilatos, pero cuando .alguien fir
ma no es precisamente dicho señor 
sino el Dr. Washington Beltrán.

¿Juzgar el hecho, 
valentía? Puede s.r 
cen—, pero no es 
blanco. El de ellos 
desplazar* a la serenidad del maña
na, a la fría imparcialidad d 1 histo
riador (sugerimos al blanco Pxvel De
voto), el juicio de errores etc”.

Luego hace un mea culpa, para 
terminar pidiendo una nueva mística 
“en orden, derecho y libertad”.

Pero basta seguir los editoriales de 
otros días, para deducir el “compro
miso” y la “mística” de esta gente. 
El 3 de julio, editorializen sobre “Es
timular la iniciativa privada”. Para 
qué seguir analizando esta aleccio
nante y apasionante tarea de rastrear 
el rumbo del enemigo leyendo sus 
editoriales. Lo dejamos para otras en- 
.tregas.

aunque mucho 
también , analizan- 

“batliis- 
que parecen escritos

“El País

pata negar, iaisa-

con cii-iidad y 
un criterio —di- 
el del matutino 
es ctro. “el de

“Acción”: un cierre oportuno para uno 
que no se anima a jugársela

QUIPI PRODUCCIONES
UNA EMPRESA LACAZINA PARA TODO 
El, DEPARTAMENTO DE COLONIA.

SERIEDAD - ECONOMIA - RESPONSABILIDAD 
UNA EMPRESA JOVEN CON ANOS DE EXPERIENCIA 

PROPAGANDA ORAL Y CALLEJERA. 
AMPLIFICACIONES. CAMPANAS PUBLICITARIAS 
LOCALES Y DEPARTAMENTALES. 
AFICHES, IMPRESOS, VOLANTES,

JUAN LACAZE Daniel Rodríguez Larreta: un pache- 
quista puro al frente de un diario 

“blapco”
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SEREGNI AMIGO 

EL PUEBLO 
ESTA CON TIC O

I oriental
EDITORIAL

z

HAGAN LA PRUEBA

el
CON esta frase mu veces corea

da en los actos frenteamplistas. 
saludamos al General Seregni. 

gran compañero Seregni, hoy pri
vado de su libertad e impedido de
realizar su fecunda actividad desde 
el puesto de conductor de un gran 
movimiento popular, puesto de con
fianza y de responsabilidad que él 
supo conquistar con sus virtudes, con 
su talento, con la rectitud de su con
ducta. con su devoción a la gran cau
sa de la liberación nacional.

F1 pueblo está con él. Hoy más que 
nunca está junto a él. Reclama su li
bertad y espera su retorno a su cálido 
seno multitudinario para continuar 
juntos la marcha victoriosa.

I

I

i

"EL ORIENTAL" 
EN EDICIONES 
EXTRAORDINARIAS

Para responder a la imperiosa nece
sidad de cubrir la imprescindible in
formación veraz del pueblo, en mo
mentos en que tantas voces amigas han 
sido acalladas, EL ORIENTAL sale hoy 
en edición extraordinaria impresa en 
offset, en un esfuerzo puesto al servi
cio de todos los que en la¿ horas que 
vivimos mantienen en alto las bande
ras de los orientales honestos.

El próximo martes volveremos con 
otra edición extraordinaria, en la que 
recogeremos los hechos que importan 
al pueblo uruguayo, y con las opinio
nes que permitan * orientarse al movi
miento, popular.

Pedimos a nuestros lectores y ami
gos que este esfuerzo editorial sea co
rrespondido contribuyendo a la mayor 
difusión del semanario y volcando en 
la redacción ^oda la información que 
consideren de interés, esa que el pue
blo recoge en sus lugares de trabajo, 
estudio y en los barrips. allí donde 
viven y luchan los orientales y donde 
se encuentran los baluartes inconmovi
bles de la libertad. $Tt -—

V-

el oriental
es una publicación semanal que 
aparece los viernes, con se»de en 
la ralle Soriano 1218, teléfono 
provisorio 98 38 82. — Montevi
deo - Uruguay.
Director Fundador: Rugo Prato 
Consejo de Dirección:

Carlos Machado.
José Pedro Cardoso y
José Díaz

Director Responsable:
José Pedro Cardoso 

Administrador: Oscar Acosta 
Sec. de Redacción: Carlos Santiago 
Jefe de las secciones de espectácu
los y literarias: Nelson Di Maggio 
Por correspondencia, al secretario 

de redacción; por giros, suscrip
ciones y distribución, al admi
nistrador.

Horarios de Oficina: días hábiles 
de 16 a 20 hs.

Precio del ejemplar: 3 lOO.oo. 
Editado por ALBORADA . S. A.,?

Garibaldi 2579, tels. 49.34.21-22. 
Todos los derechos reservados. 
Dpto. Legal N? 29.740 - 1972.

En el primer editorial que escribimos 
después de los sucesos del 27 de ju
nio, dijimos que el proceso que se ini
ciaba (en realidad, etapa de un proceso que 

comenzó con el pachecato) estaría lleno de 
altibajos.

En esa línea quebrada es necesario mar
car un punto culminante: la actitud de la cla
se obrera organizada y del movimiento popu
lar que, unido a ella, con ella en la vanguar
dia, y formando ambos un haz de conciencia 
social y política, de nobles rebeldías, de alto 
nivel moral, de adhesión a la libertad y a la 
justicia, han escrito una página histórica en 
la larga lucha del pueblo uruguayo por la li
beración nacional y social.

Cuando la clase obrera de un país es ca
paz de asumir la alta responsabilidad que 
asumió y cuando, junto a ella, está la soli
daridad activa de un pueblo que, con la 
guía del Frente Amplio y en las más diver
sas formas, levantó las mismas banderas, po
demos decir, entonces, que sea cual fuere 
el desenlace inmediato dé una etapa, la lu
cha recomienza cada día con mayores bríos.

Es de tal índole la situación que vivimos, 
tiene tales componentes indicadores de 
cambios revolucionarios, se suceden con 
tanta rapidez las modificaciones en la in
tegración y en la correlación de las fuerzas 
actuantes, que el conjunto resultaría asom
broso para un observador si no tuviese en 
cuenta —lo decimos una vez más— que va
mos marchando en un proceso en el que la 
agudización de las contradicciones y su re
percusión en la lucha política, aceleran los 
acontecimientos. De signo positivo, unos, y 
de signo negativo, otros, van jalonando un 
camino que conduce a posiciones más defi
nidas y definidoras.

cuenta
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LLEVADO por la dinámica de su propia 
línea regresiva, el gobierno ha volcado 
en apoyo de su posición autoritaria, 
todó el poder del Estado, incluido el uso ex

clusivista y discrecional de los medios de co
municación. El movimiento obrero y popular 
ha tenido que librar su lucha afrontando una 
ola de represión, de arbitrariedad, de defor
mación y desinformación.

Hechos irreparables, como la muerte de 
los jóvenes Peré y Medina, han teñido trági
camente el panorama.

Con la prisión del general Seregni, sin 
duda hoy el más prestigioso conductor del 
movimiento, popular uruguayo, un verdadero, 
un auténtico patriota, se pone en evidencia 
ante el país y ante la opinión internacional, 
la índole del régimen presidido por Borda- 
berry.

La posición conjunta de las dos organi

zaciones políticas más importantes del país 
y la actitud activa adoptada por grandes ma
sas populares, en Montevideo y en varias ciu
dades del interior, han dado a la situación 
caracteres nuevos, han determinado un vuel
co de gran entidad en la correlación de 
fuerzas.

El acuerdo del Frente Amplio y el Par 
tido Nacional en torno a bases comunes para 
sacar al país del pozo en que lo han hundido 
intereses anti-nacionales, la inequívoca acti
tud del pueblo que, con inmensas demostra
ciones, ha probado su decisión de avance y 
de triunfo, y otros elementos probatorios, pro
venientes de las iglesias y de los órganos de 
la cultura, muestran a quien quiere ver, el 
inmenso desequilibrio entre la base de las 
organizaciones populares que enfrentan al 
gobierno v la que, prácticamente inexistente, 
pudiera sustentarlo. El gobierno no tiene ba
se social.

MIENTRAS nuestro campo, el de la de
mocracia, la auténtica, no la indig
nantemente hipócrita, el de las liber
tades y los derechos humanos, el de la anti

rosca, el de la apertura hacia un nuevo país 
sin oligarcas y sin amos extranjeros, mien
tras ese campo, el nuestro, se amplía y se 
fortalece, el otro se estrecha y se limita cada 
día más, ya que es, prácticamente, sólo el 
de los que operan desde el gobierno utilizan
do todas las fuerzas y las posibilidades del 
Estado.

¿Creen que no decimos la verdad, que 
no manejamos elementos reales? Pues, con
voquen al pueblo. Tienen diarios, radios, ca
nales de televisión, todos los recursos.

Que el señor Bordaberry y los grupos que 
lo rodean llamen al pueblo a una manifesta
ción de apoyo al gobierno y á su política. 
Que se sometan a alguna forma de consulta 
popular. ¿Por qué no lo hacen? Es que la 
falta de base social es su insanable debili
dad, su talón de Aquiles.

Entretanto el pueblo uruguayo sigue or
ganizándose bajo los signos de la unidad y 
de la amplitud. Ninguna fuerza podrá dete
nerlo.

Si no bastara para fundar esa afirma
ción, el examen sereno que hemos hecho, en 
sus grandes líneas de la actual realidad po
lítica, la refuerzan las grandes lecciones que 
nos ofrece la experiencia de los pueblos her
manos.

Es una experiencia histórica que hemos 
señalado muchas veces y que está demos
trando que los pueblos de América Latina se 
levantan victoriosamente contra todo tipo de 
opresión y de explotación, tanto en lo inter
no como en lo externo. El Uruguay está con 
ellos.

el oriental
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de ejemplo, nuestros

la patronal prohibió

dejaron sin efecto la medida,de

Tema» laborales por Rubén N. Caggiani

derecho de

se

liber-

•lí

constitución 
recabar nin-

en diferentes empre- 
y estatales.

llamadas telefónicas a sus emplea
dos. Similares medidas han adop
tado casi todas las firmas del ramo 
textil.

del 
es- 
los

se 
ca
los

¥ -5
• • • ••

como 
de

las liber- 
po r la 

del 
que 
or-

Y entre los derechos sindicales 
fundamentales que consagran el 
.Convenio 
dical do 
car:

o

NUESTRA OPINION
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ORGANIZACION 
ODRERA Y 

REGLAMENTACION
HEMOS analizado en anteriores oportunidades, la 

diferencia que existe entre las concepciones 
ideológicas de las clases dominantes y del pro

letariado. A esas diferentes concepciones corresponden 
diferentes modelos de organización sindical. De un la
do están las estructuras que se han dado a si mismos 
los obreros, basadas en la sencillez y la franqueza que 
rodean su vida cotidiana, en la fraternidad y unidad 
que lorjan cada día de labor en común. Del otro lado, 
en contraposición, están las formas que las clases do
minantes han Intentado siempre imponerles basadas en 
un “igualdad absoluta de pobres y ricos”, por encima 
de las clases sociales y bajo la bandera común de la 
“democracia”, en el cercenamiento de los organismos 
de discusión colectiva —Las Asambleas Generales— 
donde cada cual puede exponer libremente sus opinio
nes, y en la instauración de la desconfianza entre los 
obreros, expresada en un “voto secreto” que en el mo
vimiento sindical sólo es una cobarde forma de ocul
tar la falta de argumentos para sustentar una deter
minada posición.

Los últimos acontecimientos enmarcan el arrecia- 
miento de la campaña antisindical de los conocidos vo
ceros de la Oligarquía, como “La Mañana”, “El País” 
y “El Diario”, quienes esgrimiendo sus antiguos argu
mentos insultan nuevamente a los obreros diciéndoles 
que son “conducidos” por minorías elegidas por nadie 
y abitan nuevamente la “democratización” de acuerdo 
a las reglas que las propias clases dominantes impo
nen.

PERO si analizamos el desarollo de nuestro mo
vimiento sindical, expresado en multitudinarias 
demostraciones de masas, o en la solidaridad y 

fidelidad absoluta de los obreros para con sus compa
ñeros, que los lleva a defender con uñas y dientes sus 
sindicatos vemos que ese desarrollo sólo ha sido posible 
a través del ejercicio de una verdadera, auténtica de
mocracia al estilo obrero, basada en la libre expresión 
del pensamiento y en el voto expresado de frente, con 
la mirada limpia y la mano levantada, con la firmeza 
que da la confianza en posición personal y la seguri
dad que ni aun el más radical discrepante cuestionara 
esa actitud.

Solamente quien no haya participado nunca en la 
vida gremial puede ignorar el hermoso ejemplo de dig
nidad e igualdad que ofrecen los propios trabajadores 
en sus organizaciones 'Sindicales.

Los últimos acontecimientos revelan bien a las cla
ras cual es el objetivo de las clases dominantes: evi
tar que los trabajadores discutan en común, piensen, 
elaboren juntos los caminos a emprender en defensa 
de sus intereses, para dividirlos y enfrentarlos entre 
si. . |
Y el ejemplo de los órganos de prensa que mencio

nábamos es elocuente, mientras propagandean a 
los cuatro vientos sus propias con concepciones i 

sobre el papel y la forma de la actividad sindical, cié- I 
rran sus páginas a los trabajadores que discrepan con 
ellas, silenciando de hecho las voces discordantes.

Y los obreros, que en los últimos tiempos se encuen
tran alejados de sus lugares naturales de reunión —los 
centros laborales— y por lo tanto sin posibilidades de 
Intercambiar ideas con sus compañeros, van así influi
dos por una sola campana a emitir su democratísimo 
voto secreto, que luego será controlado por los mismos 
que en 1971 participaron en el más irregular y cuestio
nado acto comicial de que tengamos memoria.

SIN embargo, la historia ha demostrado que en las 
condiciones más difíciles, los obreros han sabido 
encontrar las formas organizativas adecuadas pa

ra salvaguardar sus intereses y burlar los intentos de 
las clases dominantes de domesticarlos y dirigirlos. 

Con la normalización de la actividad laboral, los 
centros de trabajo se transformaran nuevamente en 
abiertas tribunas para el ejercicio pleno de la libertad 
de ideas, a través de las Asambleas Generales.

Y ejerciendo así SU soberanía y SU democracia 
sindical, los obreros,, como siempre lo han hecho, for
jarán los caminos autétnticos de la unidad popular.

Tras el levantamiento de la 
Huelga General iniciada el pasado 
27 de junio, despierta 'profunda 
expectativa en los sectores vincu
lados a la producción nacional, la 
actitud que adoptarán las organi
zaciones sindicales ante los últimos 
acontecimientos, agravados por la 
progresiva crisis de las econo
mías familiares de los trabajadores 
—cuyos reclamos superaban larga
mente los aumentos concedidos— y 
por el inicio de sanciones, despidos 
y otras formas calificadas como de 
“represalia” 
sas privadas

A • título 
cronistas consignaron que en .Al
pargatas se produjeron numerosas 
suspensiones, incluidas las de los 
dirigentes gremiales; en Hipertex 
—otra textil— la patronal prohibió 
el anuncio público de toda activi
dad gremial y el recibimiento

• ••••••

Hasta no hace mucho tiempo 
no se había destacado la relación 
existente entre los derechos sin
dicales y las libertades públicas, 
pues, mientras estas últimas te
nían por destinatario especialmen
te ai individuo, los primeros 
referían a los organismos de 
rácter colectivo, es decir, a 
sindicatos.

Fue así que históricamente
reconocieron primero los dere
chos fundamentales del individuo, 
particularmente en las constitu
ciones nacionales, y posteriormente 
los derechos sindicales, especial
mente los relativos a la libertad 
sindical, establecidos fundamen
talmente en los Convenios de la 
Organización del Trabajo,
dos categorías independientes 
derechos y libertades.

Sin embargo, con el correr 
tiempo se fue observando la 
trecha interdependencia entre
derechos sindicales y las liberta
des públicas, al punto que, según 
re señala en un informe de la 
O.I.T., “la observancia de deter
minadas libertades civiles es prác
ticamente una condición, necesa
ria para #4 goce de los derechos 
astablec;dos en el Convenio sobre 
libertad sindical y la protección 
del derecha de sindicación’, 1948 
(Num. 87); la obligación de ga
rantizar el respeto a dichas liber
tades, cuando se invoquen a efec
tos sindicales, está implícita en 
el Convenio mismo.” (Derechos 
sindicales y su relación con las 
libertades civiles. Informe VII. 
O.I.T. Ginebra. 1969, pág. 74).

En efecto, si para ejercer libre
mente los derechos sindicales es 
indispensable que el sindicato 
pueda moverse en,un orden ju
rídico donde se respeten los de
rechos y libertades públicas fún-

En el Banco República, fue sus
pendido “por tiempo indetermina
do’’ y sin goce de sueldo, un fun
cionario que abandonó su sección 
para dirigirse al baño, lo que de
terminó la protesta del personal.

Mientras tanto, los trabajadores 
han iniciado en sus centros labo
rales, la discusión de la situación 
nacional y de sus próximos plan
teos reí vindicativos, mediante el
análisis de un documento en el mera necesidad, 
que se hace una valoración del 
memento histórico y itn balance 
de los últimos acontecimientos, es
pecialmente a partir de la crisis 
institucional de febrero.

Prácticamente la totalidad de las 
organizaciones que en el día de 
ayer

damentales, como el derecho de 
reunión v de expresión del pen
samiento,' resulta igualmente ne- 
cesario, para poder gozar de los 
derechos dG hombre, que se re
conozca y se protejan adecuada
mente los derechos sindicales, co 
mo el de libre constitución y el 
de independencia ante los patro
nea y el propio Estado.

Tan es asi que en la Resolu
ción sobre los derechos sindica- 
íes y su relación con 
tades civiles, adoptada 
Conferencia Internacional 
Trabajo on 1970, se reconoce 
ios derechos conferidos a las 
ganizaciones gremiales deben ba
sarse en el respeto a las liberta
des civiles enumeradas en la De
claración Universal de los Dere
chos Humanos y en el Pacto In
ternacional de Derechos Civiles 
y Politices, declarándose que el 
concepto de derechos sindicales 
carece totalmente de sentido 
cuando no existen tales liberta
des civiles Esta resolución hace 
especial referencia a aquellas li
bertades civiles que se conside
ran esenciales para el ejercicio 
normal de los derechos sindicales, 
a saber: a) el derecho a la li
bertad y a la seguridad de la per
sona v a la protección contra la 
detención y la prisión Arbitra
rias; b) la libertad de opinión y 
de expreS’ón v, en particular, de 
sostener opiniones sin ser mo
lestado y de investigar y recibir 
información y opiniones, y difun
dirlos, sin limitación de fronte
ras, ñor cualquier medio de ex
presión; c) el derecho de reu
nión; d) el derecho a proceso 
regular por tribunales indepen
dientes e imparciales: v e) el 
derecho a la protección de la 
propiedad de las organizaciones 
sindicales.
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han ratificado ya en todos sus tér
minos la plataforma reivindicaUva 
aprobada hace más de dos años y 
esgrimida en todas las conversa
ciones mantenidas hasta el momen
to con el Gobierno, .que incluye, 
entre sus soluciones pára la situa
ción nacional: la vigencia plena de 
la slibertades públicas, individua
les, sindicales y políticas; naciona
lización de la banca, el comercio 
exterior y la industria frigorífica; 
reforma agraria; recuperación del 
poder adquisitivo de sueldos y pa- 
pasividades, contención de precios 

pri-

sec-
nor-

como

y subsidios a los artículos de

l • a a

libertad sin 
cabe desta-

•N9 87 sobre 
la O.I.T.

ííSíiíííí

r.‘.

Por otra parte, numerosos 
tores han definido la presente 
malización-' ae actividades 
“necesaria para unir y coordinar 
esfuerzos”, afirmando que no re
nunciarán a ninguno de sus pos
tulados.

ai El 
de los sindicatos sin 
guna autorización previa; yb) el 
derecho de los sindicatos a re
dactar sus estatutos y reglamen
tos administrativos, el de elegir 
libremente sus. representantes, el 
de organizar su administración y 
sus actividades y el de formular 
su programa de acción; debiendo, 
las autoridades públicas, abste
nerse de toda intervención ten
diente a limitar este derecho o a 
entorpecer su ejercicio legal; e) el 
derecho d^ los sindicatos a fede
rarse o confederarse, asi como el 
de afiliarse a organizaciones in
ternacionales sindicales; f) el de
recho a solicitar la personería ju
rídica' (no la obligación), la cual 
no puede estar sujeta a condi
ciones cuya naturaleza limite la 
aplicación de los derechos reco
nocidos anteriormente; g) el de
recho de los sindicatos a no. ser 
disueltos o suspendidos ñor vía 
administrativa; h) y finalmente 
la obligación de los sindicatos 
al ejercer sus derechos, lo mismo 
que las demás personas o las 
colectividades organizadas, de res
petar la legalidad, con el agre
gado de que “la legislación nacio
nal no menoscabará ni será apli
cada de suerte aue menoscabe las 
garantías rrevistas en el presen
te Convenio”.

En definitiva, pues, sin
tades públicas no pueden ejer
cerse los derechos sindicales y to
da medida que ataque los dere
chos sindicales significa la ne
gación de los derechos del indi
viduo.



EL DESPOJO DE

que la caída

13/VII/73

de 
los

las tres preguntas es 
Lo demostraremos en

Ganadería extensivo 
Industria frigorífica

100 millones 
despojados

1971
41.416 

— 5.196

Veamos cómo se distribuyó el ingreso 
pesos de 1971):

un 
cre-

diferencia
71-72

58.604
16.220

dos 
mi-
1GC

manejar ejemplos 
incidencia en e»

LAS GANANCIAS DE LA 
OLIGARQUIA

cillas absolutas, ti conjunto del con- 
Mercadc 

restriccones en las 
re-

punto más alto lo marca 1971 y se 
a la política económica puesta en

1970
—27.625
— 3.108

1972
100.020
11.034

> * *** 
» V

entre un 16 y un 
un 11%. el super-

Veamos como evoluciona el salario real 
a partir de 1967.

Indice 100 para 1961.

w

que

OLIGARQUIA, INFLACION Y SALARIOS
La política de salarios del; gobierno * har sido ~definida. Para 

juzgarla vamos a ubicarnos en la tesitura más favorable a sus 
autores. En enero los salarios de la actividad privada » fueron ele
vados en un 35 %. aunque la mecánica de su aplicación dio como 
resultado un aumento efectivamente menor. .

De inmediato un alud de suba ae precios anegó a la po
blación uruguaya. En enero el costo de la vida subió un 22,4 %. 
El precio del queroseno ascendió casi un 300 %, las tarifas de 
UTE y OSE un 90%. el pan común un 39,5 %, la leche un 29,4%, 
el azúcar un33 %. etc.

Ahora les salarios, en la actividad privada, aumentan un 31,48 
por ciento (27 % de aumento efectivo y 4,48 % por la rebaja, 
en ese porciento, del aporte jubilatorio), el salario público un 25 
el salario rural un 35 %, el salario mínimo se sitúa en $ 60.515 
sea un 37,69 % de aumento?

No sabemos aún la ponderación gene
ral del ascenso de precios en el mes de 
junio. Pero podemos 
concretos de enorme 
presupuesto familiar.

Las tarifas de UTE 
21%. la nafta común 
carburante un 21%. el queroseno un 164 
por ciento, la paleta un 11%, el cuadril 
un 27%, el pan grande un 26%^ el chicu 
un 27%, la leche un 36%. el azúcar un 
16,4%, etc.

Son artículos esenciales en el consu
mo popular, salvo la leche, los aumento 
qctuales son menores, o sustancialmenie 
menores, a los de enero -

Parece que asomara una cierta ten
tativa de preservar mejor el salario rea!

Así las cosas. Nadie puede negar que 
no rilemos hecho una exposición obje
tiva *de los decretos y que nos hernu.' 
colocado en óptica más favorable pa
ra sus autores.

Corresponde preguntar: ¿dicha política 
salarial significa una mejora tangible del 
oivel de vida de los trabajadores? ¿Tien
de a satisfacer sus necesidades reales? 
¿Contribuye a una .redistribución del in
greso de arriba abajo, en perjuicio de 
los ríeos y en beneficio de los pobres?

La respuesta a 
an rotundo “no” 
lu que sigue.

•Tí1

Salario Privado (Moni.) Salario público
Total Total

1967 96.1 106.6
1968 85.7 90.5
1969 92.0 . 101.0
1970 87.9 104.1
1971 78.1 83.6

El 
debe 
práctica por Pacheco para ganar las elec
ciones (subsidio a la carne, estabiliza
ción artíiciai del dólar, etc.).

En 1968 se produce un bajón drástico; 
es el año en que se aplica rígidamente 
la receta fondomonetarista experimenta
da ya en Argentina y. Brasil.

Pero la caída de 1972 es peor, es ver
daderamente brutal.

En ese año, los precios crecieron un 
94.7% y los salarios un 40% <20% en 
abril y 20% en octubre). Con respecto 
a 1971, los salarios privados de la capital 
cayeron un 17%-. los del sector público 
un 19.7% y los del sector rural un 18.7% 
La pérdida global fue del 18.3%.

La distribución del ingreso nacional 
en 1969-70 fue del 43%- para los capi
talistas y 58% para los asalariados, en 
1971, los porcentajes son del 38% y 62% 
respectivamente y en 1972 de 49% y 51%. 
De modo que la distribución del ingrese 
en el primer año del actual gobierno es 
claramente regresiva, favorece a les ricos 
y perjudica a los pobres.

« Un ángulo muy interesante para cap
tar el problema es el que plantea el 
Instituto de Economía (‘‘un reajuste con
servador”).

Expresa: “Una forma de calcular la 
masa de ingresos perdida por los asa-

lari¿idos, que ofrece buenas posibilidades 
de efectuar comparaciones en el largo 
plazo, es mediante el cálculo de la masa 
de salaries que se habría pagado, de 
haberse mantenido los niveles del salarie 
real vigente en el peróodo 1950-67: la 
masa de salarios habría alcanzado un 
nivel de 280.000 y 195.000 millones res
pectivamente para el sector privado y 

• público. La diferencia ’de los salarios rea- 
— les efectivamente pagados en el promedie 

de 1972 permite calcular que una cifre 
aproximada a los 54.000 millones de pe
sos fue extraída a los trabaja dores del 
sectoF privado, y 36.000 millones de pe
sos fueron extraídos a lo< trabajadores 
dvl rector públicor con respecto a los ni
veles adquiridos a lo largo de las 
•décadas. superiores. En total. 90.000 
l'ones de pesos, o sea, alrededor do 
millones. de dólares.”

E a es la magnitud del despojo de 
fueren objeto los obreros, empleados y 
peones en 1S72: 109 millones de dólares.

De mido que aun suponiendo que los 
recientes decidas preservan el salario 
real o, todavía. que lu m joraron muy 
ligeramente, ero no significa otra cosa 
que ni ntener i n nivel salarial. fruto de 
un bárbaro ‘despojo por 90.000 millones 
de pesos ocurrido en 1972. -

Nadá puede extrañar, entonces, la evo
lución del consumo. *

El consumo* de asalariadas y jubilado.- 
cayó, de 1971 a 1972 en un 15.5%, y el 
de los no asalariados creció un 16% 
pero como el primero es muy superior

Ganadería extensiva .......„................
Ind. manufactureras y construcción 
Ingresos por salarios y pasividades ..

1971 1972 diferencia %
26 45.2 73.8%.
66.5 77.4 16.4%,

342.2 282.4 —17.5%

Veamos a distribución de la plusvalía, en millones de pesos corrientes, para la 
ganadería extensiva y para la industria frigorífica.

En 1972, ganaderos y frigoríficos au
mentan su apropiación de plusvalía en 
66.824 millones de pesos corrientes*, o 
sea, unos 70 millones de dólares. Cubren 
la mayor parte de los 
dólares de que fueron 
trabajadores.

Es importante aclarar 
la participación de los frigoríficos en

de 
la 

plusvalía de 1971 —debida a la estabili
zación artificial del dólar y a la conten
ción del precio de la carne con fines 
electorales— fue largamente compensada 
por créditos estatales superiores a los 
30 mil millones de pesos.

Y el más reducido aumento de la par
ticipación ganadera se compensó amplia
mente con unas 300.000 reses vendidas de 
contrabando en el Brasil.

• Son los precios internacionales —su
mados al esquema económico oligarca— 
los que explican el enriquecimiento dG 
latifundistas y empresarios frigoríficos.

Veamos cómo evolucionan los precios 

en
sumo ujcicna] I» jó un 6.6%. 
interno, constreñido, 
importaciones de materias primas, 
puestos, etc. y créditos, en cuentagotas 
implican comprimir y desalentar a la 
industria en favor 'del sector agroexpor- 
tadors. Es la receta imperialista..

Si 1972 fue para los' trabajadores 
añónele erfipobrépimiento y penurias 
cientesSfué espléndido para los latifun- ' 
distas y para la industria frigorífica en 
manos de monopolios extranjeros.*
en 1971 y 1972 «en miles de millones de

la lanayinternacionales de la carne
entre 1967 y J973. Indice 100 en 1961;

Carne Lana
1967 135.4 58.2
1968 133.5 r 58 0
1969 127.0 62.3
1970 147.0 62.4
1971 196.0 65.4
1972 237.5 99.1
1973 290.4 208 0
Adjuntamos gráficas comparativas de

precios internacionales 'de carnes y lanas
y de salarios. Son contundentes

SALARIOS E INFLACION
La tesis del Fondo Monetario Interna

cional es que la inflación uruguaya se 
debe a los aumentos salariales en muy 
buena parte.

El gobierno se ha propuesto corroborar 
esa tesis y cada vez que aumenta los 
salarios, lanza un torrente de subas de 
precios contenidos desde hace meses y 

debidas a otras causales, especialmente a 
las minidevaluaciones. Así los ascensos de 
precios de abril y octubre de 1972, se 
debieron en más *de un 50% a modifica
ciones del tipo de cambio (influyen en 
la importación de insumos, etc.).

Según el Instituto de Economía (obra 
ya citada), un 60;; aproximadamente del 
aumento de los precios se origina en la 
depreciación de la moneda y un 15% 
en los aumentos de salarios.

En esta ocasión se lia retornado al 
mismo criterio.

La verdad es que en COPRIN se ha
bían acumulado solicitudes para acrecer 
los precios de 1.200 artículos, sin que los 
salarios se modificaran y. por ende, en 
función de la suba de costos por otros 
motivos.

Es que entre el aumento de salarios 
de enero de 1973 y el actual, se interca
lan ¡as siguientes minidevaluaciones: 

del peso lie 18.22%.
cada minidevaluación mejora 
camb o para los exportadores 
Es < vir, es otro mecanismo

Fecha
Dólar 

comercial
Porcentaje 

de aumento
5/1/73 754 762 3.94
2 2/73 792/800 5.07

21/2/73 815 823 2.85
30 3/73 837/845 2.67
30/4/73 853 862 1.91 '
18 6/73 868 877 1.78
Son seis minideva luaciones y una de-

predación
Además, 

el tipo de 
de carnes, 
para enriquecer a los ricos y empobrecer 
a los pobres.

Dice Bien el Instituto de Economía 
cuando afirma que 1972 es “el período 
de más formidable acumulación de ri
queza que se haya concentrado en nues
tro país en tan pocas manos. El resul
tado es más impresionante aún si se 
piensa que estos fondos han sido absor
bidos. en su enorme mayoría, por el re
ducido grupo capitalista que detenta la 
propiedad del sector agroexportador". (El 
□ubrayado es nuestro.)

El Ministro de Economía Cr. Moisés 
Cohén, afirmó que era imposible aumen
tar más el salario de los trabajadores. 
Admitamos que. en el marco de las ac
tuales estructuras, eso sea cierto (y, por 
cierto que es admitir demasiado). Pero 
i fuera así, sólo significaría que con 

las actuales estructuras económicas dei 
país condena a los trabajadores a un 
empobrecimiento inexorable. Si queremos, 
pues, una patria justa y próspera, no se 
fmeden eludir ni la reforma agraria, ni 
a nacionalización de la banca, del co

mercio exterior y. de la industria frigo
rífica.

el oriental



El niño, el adolescente y el hombre, las tres etapas de la vida, estaban en Wal • 
ter Medina, cuyos despojos mortales fueron recientemente depositados en un 

-modesto panteón del cementerio del Buceo, acompañándolo hasta su última 
morada una verdadera multitud acongojada por la temprana desaparición de 
quien fue pese a su juventud —16 años apenas—, un mil.iar.te de fibra, hijo 
de entrañable amor hacia sus padres y hermanos y h3cia la sociedad, a la que 
quería transformar según su leal sabei y entender. Como arma, su palabra se
rena siempre y llena de una claridad que es privilegio de los verdaderos lu
chadores por las causas del pueblo. j

WALTER
I I

En este cuaderno, y otros, Walter Medina 
escribía durante horas sus poesías, ins
piradas en su constante lucha por la vida 
y la dignidad humana. Ofreció su vida 

por ello.

WALTER MEDINA, el joven socialista 
de 16 años, héroe y mártir.

No es difícil expresar en palabras la 
vida troncada de Walter. Trabajaba, es
tudiaba y militaba sin pausas. Esa eui 
su vida. Limpia, sencilla, sin más re
codos. “Nunca lo vimos violento, ja
más lo vimos pelear con nadie. Ni si
quiera de niño. Era taciturno, nostál
gico, lkno de vida si, pero a la vez 
buscando siempre convencer por medio 
de la razón. Jamás lo vimos esgrimir 
confia sus amigos o compañeros o ex
traños, nada que no fuera su convic
ción. Su humildad, no lo llevaba a 
otra cosa. Por eso jamás podremos ol
vidarlo”, dijeron a "El Oriental" per
sonas a quienes consultamos sobre 
Vvader Medina, héroe y mártir.

En una humilde vivienda de la calle 
Teniente Rinaidi y Cuchilla Grande, 
converjamos con los padres de este 
jov-n socialista y con sus dos jóvenes 
hermanos.

Difícil les será sobrellevar las horas 
y *us días lejos del ser querido.

Con lágiimas en los ojos, la madre. 
Elsa Delgado, nos dice de la formida- 
L . lio.a dei luchador muerto. “A los 
ocho años, cuando pudo darse cuanta 
de las dificultades ec anémicas que t¿ - 
níamos salió por propia decisión a ga
narse unos pe^os para ayudarnos. Una 
tardecita llego a casa cansado, dejó so
bre la mesa unos p sos y nos dijo: 
“compré caramelos y los vendí en lo> 
ómnibus. Esto es lo que gané. Voy a

ELSA DELGADO DE MEDINA, madre del mártir, junto a sus hijos Hugo Daniel, 
de quince años, también estudiante, trabajador y znil i Un te. y Alicia, de doce 

años, estudiante ticeal.

seguir mamá. Así tendremos más comi
da y podrás vos comprarte un vestido '.

Así comenzó la vida de constante lu
cha de Walter Medina. Nadie pudo di
suadirlo de trabajar para ayudar —se
gún decía— a su familia. Los añes fue
ron pasando. 'El estudio le llevaba ho
ras, pues quería aprender para llegar 
a ser un gran psicólogo. Leía constan
temente. Pero jamás dejó de trabaja!, 
para seguir ayudando. Ayudaba a su 
padre en la venta de diarios y revistas: 
vendía caramelos y otras golosinas en 
los ómnibus y por las calles.

“ASI ERA NUESTRO HIJO”
“No sabemos cuando descansaba. D.? 

día y de noche estaba en su lucha por 
la vida” nos dice su padre. “Le pe
díamos que descansara pero el seguía 
siempre igual. Después tomó también 
la militancia. Sus ideas lo llevaron al 
socialismo. Dedicó la vida a la defen
sa de esos ideales, y la ofrendó con sa
crificio. Así era nuestro hijo”.

Ultimamente, Walter, había mejorado 
en su trabajo independiente y compra
ba artículos pequeños para el hogar, y 
los vendía en pueblos cercanos. Mi- 
guez, Tapia. Solís, Pando, Soez, lo ve
ían al caer la tarde con sus atados re
corriendo las calles. Comenzaron a que 
rerlo. Se hizo clientcs y llevó más di
nero a su casa, humilde, sencilla, pero 
con la honestidad propia de los verda

r
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deros trabajadores.
Seguía militando, estudiando, día y 

noche. Construyó en los fondGs de la 
humilde vivienda un rancho pequeño. 
Todo lo hizo él solo. Allí instaló su 
“estudio’ . Estanterías llenas de libros 
de papeles. Sobre la mesa, lápices y 
cuadernos. Frente al pequeño escritorio 
construido de cajones viejos, un retra
to de Artigas y otro de L?nin, cruza
dos con banderas de la patria.

Allí, pasaba horas entera^ Walter 
Medina. Estudiaba y escribía. Cuentos, 
poesías, y el resultado de sus tempra
nas comprobaciones.

QUERIA CONOCER MUNDO
Como si esto fuera poco, quería co

nocer mundo. Por su cuenta, utilizan
do el clásico estilo del mochilero, via
jo a la Argentina, recorriendo Corrien
tes, Córdoba, Misiones, Tucumán, Ju- 
juy, Salta, Santa Fé, etc. Llegó con un 
oagaje de conocimientos^ y más dis
puesto a luchar por cambiar la socie
dad, la vida del trabajador.

“Vivía la vida adelantada” nos dice 
su madre. “Estábamos frente a él co
mo frente a un viejo pensador. Y aún 
eia un niño, con la misma ternura de 
ios primeros años. Su amor por todos 
era permanente, y se sacrificaba por 
todos. Asi era mi hijo”.

La imagen de Walter Medina per
manecerá muy metida en todos los que 
íe conocí-ion.. Su padre, afiliado al 
Paitido Comunista desde hace más de 
treinta años, nos dice que su hijo es el 
verdadero espíritu del joven luchador 
socialista. Hugo Daniel, de 15 años, 
también estudíente y trabajador sigue 
los pasos de su hermano. El padre, Hu
go Walter Medina, sigue entretanto, 
ana, tn una esquina de la Avenida Ge- 
neiól Floies, vendiendo diarios, y en 
las liólas libres dedica su esfuerzo en 

r
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divulgar las ideas de su partido. Siem
pre taciturno, sin violencia.

Su hermanito, de quince años, ya 
mostró también la misma fibra fami
liar. Nos dice con la serenidad propia 
de un hombre hecho y’derecho: “Wal
ter era fenomenal. De él aprendí mu
cho, como también de mi padre. Pero 
con mi hermano, por razones dé edad 
nos entendíamos perfectamente. Me 
guiaba en mis estudios y en mis pa
sos dentro de la militancia. No sé si po
dré llegar a ser como él. Pero lo inten
taré. Es y será mi ejemplo. Su muerte 
no habrá sido en vano para mí”.

SUS POEMAS
“Levantaré bien alto el puño 
me alzaré con mis hei manos 
buscare la libertad 
yo no quiero ser esclavo”.

Esto escribía Walter en su pequeño 
refugio el 30 de abril de 1971 y des
pués decía:

‘ Que no manchen mi tierra 
ajenas gentes
que sea nuestra la tieira
y la riqueza de nuestro continente”

Un mes más tarde escribía sobre un 
trozo de papel:

“En este país,
de niños descalzos 
puños sangrantes 
y dientes apretados 
yo estoy de pie, 
luchando”.

O esto otro, esbozado el 31 de julio 
de 1971: —

“Queremos ser libres 
ya baste de tiranías 
libres seremos 
rescatando día a día 
la libertad que no tenemos”.

Y tenía tan sólo dieciséis años. Estu
diante, trabajador, mártir.

6
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El velatorio del ¡oven trabajador y estudian
te se realiza en la empresa Bértola, calle 8 de 
Octubre 4063 esquina Pan de Azúcar, y desde 
allí partirá el cortejo. Walter Medina cayó muer
to a poca distancia de su domicilio en Teniente 
Rinaldi y Cuchilla Grande, en circunstancias que 
aún no han sido especificadas. Walter Medina 
tenía dieciséis años de edad, pertenecía a una 
familia de profundas .convicciones democráticas, 
arraigada en una zona proletaria de Montevideo 
en la que goza del general aprecio del vecin
dario, el que se vio profundamente conmovido 
por este hecho que enluta al movimiento popu
lar uruguayo.

Abnegado y entusiasta, volcado con fervor 
en la lucha en defensa de los intereses popula
res, Walter Medina pertenece a la gloriosa pro
moción 37 Congreso, militando en la Seccional 
5 del Partido que comprende las populosas zo
nas de la Unión, Maroñas, Piedras Blancas y el 
Camino Maldonado.

Conocida la muerte de WaJici Medina, el 
Partido Socialista exhortó de inmediato al pue
blo a concurrir a los funerales del compañero 
caído. De como respondió la población al llama
do 1 nerón elocuentes las quince cuadras de abi
garrada multitud que acompañó a Walter has
ta el sepulcro que hoy guarda los restos del jo
ven luchador. Esta fue la exhortación, que se 
emitió en aquella oportunidad:

Trabajador (canillita como su padre) y estu
diante del Liceo Nocturno, este militante del pue
blo es ejemplo de la lucha popular, del combate 
esclarecido de nuestra clase trabajadora. Se con
centraba en él la capacidad de sacrificio de quie
nes afirman con los hechos que están dispuestos 
a darlo todo contra la rosca que explota a nues
tro pueblo.

Con firmeza y con la serenidad que estas 
horas históricas requieren, con la decisión muí 
tiplicada por la indignación que esta muerte nos- 
provoca, los socialistas llamamos a todo el pue
blo democrático a acompañar a este ¡oven so
cialista en la hora de* su sepelio.

COMUNICADO

El Partido Socialista exhorta a sus afiliados, 
simpatizantes y al pueblo todo a concurrir al ve
latorio del joven trabajador y estudiante, mili
tante socialista, Walter Medina. Invita asimismo 
a participar en el sepelio que tendrá lugar ma
ñana.

Hugo
y militante, expresa en su rostro el intenso dolor 
por la desaparición física de su hijo, a quien le 
inculcó el trabajo honesto y la necesidad de luchar 

por la dignidad del hombre y su libertad

En este cuartucho pequeño, construido por sus manos 
con restos de maderas y latas, Walter Medina pasaba 
días enteros estudiando y escribiendo sus> poesías 
Estantes llenos de libro y cuadernos. Una foto de 
Lenin y otra de Artigas frente al pequeño escritorio.

Y banderas uruguayas por doquier

Luego de cuatro días de continuos interrogatorios fue procesado por homicidio el cabo de la Guar
dia Republicana José RicardoCisneros Romero, oriental, casado, de 28 años, que mató al jovn 
militante socialista Walter Medina Delgado. El homicida en primera instancia declaró que tan 
solo había efectuado un disparo en defensa nropia, pero luego de interrogar a vecinos y testigos, 
el Juez de Instrucción de Sgdo. Turno, Dr. Walter Moliga, lo remitió a la cárcel por el delito de 
homicidio.

Varios testigos coincidieron en que escucharon 
más de un disparo y en el tambor del revólver del 
funcionario de la Republicana se encontraron tres 
balas detonadas.

Con estos elementos el - magistrado procesó al 
policía pero aun no ha podido contar con el resul
tado de la autopsia, en razón de que el cuerpo de 
la víctima, no fue puesto a disposición del médico 
forense.

Extraoficialmente se indicó que la autopsia fue 
practicada por facultativos militares, pero estas 
fuentes no informaron sobre el resultado de la 
misma. La tipificación del delito podría verse afec
tada por otros agravantes, cuando estos elementos 
estén en poder del Juez
LA VERSION OFICIAL
“Comunicado número 1 »0 j.
Menor herido de bala, fallecido.

A la hora 23 de ayer, un agente policial, franco 
y uniformado, pasó por Teniente Rinaldi > Campa
mento, advirtiendo la presencia de tres personas y 
escuchó la expresión “Parate milico que te quemo", 
e inmediatamente le efectuaron dos disparos de arma 
de fuego, ante lo cual extrajo su arma de regla
mento e hizo un disparo, Dos de los desconocidos 
huyeron y el otro cayó al suelo, herido, siendo auxi
liado de inmediato por el funcionario que lo tras
ladó a un nosocomio utilizando el vehículo de un 
vecino del lugar requerido especialmente por él. Fue 
trasladado al Hospital Militar, donde se comprobó 
su fallecimiento.

Fue identificado y resultó ser Walter Medina 
Delgado, orienta!, soltero, de 16 años, residente en 
Teniente Rinaldi 4082. Posteriormente en inspección 
"ealizada en el lugar del hecho, se encontró un 
revólver con dos balas detonadas. Se dio la corres
pondiente intervención a la justicia competente

SOCIALISTA

Walter Medina, el padre del mártir, canillita
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“Perdí a mi hijo, pero sus ideales seguirán enhiestos 
y por él seguirán luchando otros jóvenes hasta 
lograr la meta .perseguida' . Así habló a EL CRIEN- 
TAL '.a madre del socialista muerto, Walter Medina

DEL PARTIDO
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¡Dieciseis años! En la flor de la vida, segado por tres balas alevosas. Sin una sola* 
exclamación, sin un solo quejido, sin siquiera poder contemplar el rostro de su 
ejecutor. El que tiró contra su desprevenida espalda lo sorprendió escribiendo en 
una pared dos palabras: “Consulta popular'*. Allí mismo, sin hesitación, en me
nos de un instante, con absoluta convicción, este hombre surgido de I3. oscuridad 
instruyó, sumarió, falló y ejecutó. Las dos palabras estampadas en la pared cons
tituyeron para él plena prueba de un delito grave, y gravemente condenó al infrac
tor. Ayer la Justicia Civil procesó al homicida. Se llama José Ricardo Cisneros 
Romero, es un oriental, tiene una familia, es cabo de la Guardia Republicana, 
vive en la más profunda miseria económica, integra las capas más modestas del 
pueblo. Sin embargo, sorprendió a un niño, a un canillita, a un oriental como él 

cuyo PrinciPal destinatario y beneficiario era, precisamente él: 
¡CONSULTA POPULAR!, y apretó y apretó y apretó eL gatillo con un odio frío, que 

Cisneros no pudo haber aprendido de I06 suyos, los pobres, los orientales.



Los verdaderos revolucionarios mueren militando. Así cayó Walter Me
dina, tras escribir en un muro un testamento que es la voluntad de 
todos los orientales honestos y de buena fe; “CONSULTA POPULAR” 
Hijo de una familia humilde y digna, estudiante y canillita, Walter Me
dina, Compañero Socialista, cayó con la espalda perforada a balazos 
en las mismas calles que fueron testigo de sus juegos infantiles. Con 
la madurez de una militancia lúcida, con la valentía de un patriota, 
con la fuerza incontenible de su ideología, como un Socialista Urugua
yo, expresó hasta el final la alegría que de la fe y la voluntad de la 
clasetrabajadora y su lucha liberadora.

Los hechos, día a día, nos rati
fican en nuestras convicciones. Tras 
el dolor, entonces, asumimos el 
ejemplo de c^u vida para continuar 
la militancia de Walter Medina, 
¡unto a todos orientales honestos y 
de buena fe.

La segunda vida cobrada en po
cas horas. El domingo por la ma
ñana, otr enorme multitud, acon
gojada y con esa honda indigna
ción que surge de la injusticia, 
acompañó hasta el Buceo el fére
tro de Ramón Roberto Pere.

Pocas horas después otra angus
tia multitudinaria, otra acongojada 
multitud acompañó a Walter Me
dina, ese niño de ló años, ejem
plo incomparable de militancia so
cialista, muerto cuando con su gra 
ycla escribía en una pared una 
consigna que desentraña hasta el 
final el reclamo más hondo del 
movimiento obrero y popular.

Todos los socialistas, los militan
tes, los simpatizantes y los amigos

de nuestro Partido, todos estuvie
ron pre' ntes en la marcha que 
acompañó por cuadras y cuadras 
a nuestro compañero caído, la que 
fue encabezada por nuestros diri
gentes, codo*a codo con represen
tantes de oragnizaciones hermanas 
del Frente Amplio. Varias decenas 
de miles de personas desfilaron 
junto a Walter Medina, en una lar
ga, silenciosa por momentos y por 
momentos indignada multitud que 
se derramó por más de veinte cua
dras en el camino al cementerio 
del Buceo, coreando el himno na
cional.

Ahí, en la última morada para 
Walter los socialistas le expresa
mos nuestro último saludo por bo
ca de nuestros compañeros Carlos 
Ramos, Secretario de la Seccional 
N9 5 en donde militó hasta su 
muerte y de José Pedro Cardoso 
que conmovió a los presentes con 
justas palabras que desentrañaron 
plenamente la índole de las fuer
zas que cobraron esta vida ¡oven.
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hermano sancho,
aventura tenemns

por algo cada día se vende

nssssCl

I I
¡LA ESTA

ESCUCHANDO¡

9



Una serie de notas gráficas reproducen otras tantas instancias de la breve y maravillosa vida de 
Walter Medina, «el adolescente socialista asesinado, a) escolar junto a su hermano menor. Walter 
es el de la izquierda; b) con un compañero de clase al finalizar el ciclo escolar; con los padres, 
hermanos y familiares en una pequeña fiesta conmemorativa.-

LA CASA DEL ENGBAHAJE

i
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¿Qué se le puede preguntar sobre 
su marido a una mujer joven, con 
dos hijos chicos, que ha quedado 
sola gracias a una bala policial?

fue difícil iniciar una conversa
ción con Alicia de Peré sobre su 
compañero Ramón (“nosotros le 
decíamos Roberto. Ramón lo lla
maban sus compañeros de la fa
cultad'; el padre de Nancy (¿» y 
Andrés (2. que fuera ultimado el 
pasado viernes 6 por un policía de 
particular en Rivera y Bustamante.

“El creía en la fuerza de las ma
sas luchando. Decía que ¡a propa
ganda era su tarea fundamental y 
por eso nunca creí lo que dijeron 
de que andaba armado ’, nos dice 
Alicia mientras conversamos en la 
modesta cocina de su casa, rodea
dos de los juguetes de los hijos, 
de un almanaque del .Frente Am
plio y una copia del poema de Pa
blo Neruda “A mi Partido”, re
cortado de un diario y colgado de 
un clavo en la pared.

“El veía una salida a esta si
tuación”, agrega su mujer. “E* 
veía que la lucha popular estaba 
abriendo un-carru 10 de cambio pa
ra el país. Un c¿'.mino qu»? pasaba 
por la mayor tor. a de conciencia y 
comprensión de la gente de qué ts 
lo que realmente está pasando en 
el país. Decía que los policía y 
los soldados eral obreros como el. 
-—pese a que hab a diferencias, de
cía—, y por ese decía que podía 
hablar con ellos si lo detenían ,v 
explicarles que él también era ui. 
obrero y que luchaba por ello- 
también”.

“Yo tenía miedo de que lo lleva
ran preso. Nunca pensé que esto 
podría ocurrir”.

“Recién ahora, al pensar en los 
días con él, me doy cuento de todo 
lo que era y todo lo que hacía y 
me pregunto de dónde sacaba el 
tiempo para hacerlo. Fíjese: los 
lunes y los jueves se iba a Tara
riras a dar clase de Química al 
liceo. Cumplía veinte horas como 
ayudante en la Facultad ji? Vete
rinaria; estudiaba para' rendir las 
ultimas tres ma<rrias que le que
daban para recibirse y además de 
eso militaba. Y todo eso sin des
cuidar ni la casa ni sus hijos. Los 
domingos nos íbamos a la casa de 
mis suegros y a veces, cuando te
níamos algo de plata, a un cine”.

EL Pi.EClO DEL EUTURO

“Nosotros llevábamos casi cinco 
años de casados y en todo ese tiem
po siempre Roberto estuvo conmi
go, y los gurises después, todas las 
noches. Dedicaba todo el tiempo 
que podía a los chiquitos. Jugaba 
con ellos, les inventaba cuentos y 
ellos se llevaban muy, muy bien 
con él”. (¿Y ahora?) “El cambio 
mayor es el de Nancy. Nosotros, 
como le decía, nunca lo llamába
mos Ramón sino Roberto. Pero 
ayer vino Nancy y mirándome me 
dijo: “Ramón Peré, Ramón Pere”, 
y se me quedó mirando sin decir 
más nada. Ella sé da cuenta de 
que pasa algo por io que el papá 
no está en casa”.

“Para Andrés la cosa no es tan 
incomprensible. Uno por la edad y 

otro porque piensa que el papá 
está en Tarariras como otras ve
ces

“Los alumnos del liceo, ya que 
hablamos de Tarariras, se porta
ron \muy bien conmigo. Pese a la 
posición conservadora que tiene el 
pueblo, ellos me enviaron todo su 
apoyo moral y ef€|tiVo por el ca
riño que le tenían a su profesor, 
el que los había llevado de cam
pamento, el que les dedicaba tiem
po para hablar no sólo de química 
sino de sus propios problemas, etc.”

•is

“Yo ahora comprendo mucho 
más las cosas. Por mi parte, nunca 
fui muy militante y nunca tuve 
tampoco mucho tiempo. Primero, 
porque trabajando como maestra y 
atendiendo a los chiquitines el 
tiempo libre es muy poco. Por el 
otro, porque recién desde las elec
ciones empecé a entender mejor 
algunas cosas y a meterme más. 
Pero ahora s.é que Roberto tenía 
razón en todo lo que decía y que, 
pese a todos los problemas y difi
cultades, tengo que 
lugar”.

ocupar su

“No, si el día de mañana los 
chiquilines siguen él camino del 
padre y el mío, no voy a tener 
miedo. Lo que sí espero, es que las 
cosas sean diferentes para cuando 
ellos sean mayores. Por eso es que 
incluso ahora, pese a todo lo que 
pasó, sigo pensando que Roberto 
lenía razón y que yo tengo que 
seguir su. tarea. Porque Nancy y 
Andrés tienen que tener otro mun
do, y no éste”.

Alicia de Peré: “Roberto luchaba porque creía fir
memente que la movilización del pueblo estaba 

abriendo un camino nuevo para el país”

Una multitud incontable se. reunió 
en el sepelio de Ramón Roberto Peré 
el pasado domingo Un pueblo en 
lucha que acompaña al compañero 
caído mientras desarrollaba tareas 
de militancia en la lucha común por 
un futuro diferente para todos los 

orientales
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El primeracto parece haberse cerrado. Y esta nios en el umbral de los siguientes. El Uru
guay de hoy es cambiante y más de lo que muchos creen.
Desde el 27 de junio hasta hoy han transcurrido más de dos semanas. Los bancos están 
abiertos hoy, dirigidos por los mismos directorios, la tierra sigue en manos de los mis
mos propietarios; subieron todos los precios de artículos y servicios. Murieron dos mili
tantes políticos a balazos. Hay dos. diarios clausurados, un semanario y otro diario que 
no se edita más, mientras dure la actual situación. Hay trabajadores detenidos. Renun
ciaron varios ministros y después de muchos días vinieron otros. Estos Son varios de los 
hechos ocurridos en las últimas dos semanas. “EL ORIENTAL” ha preparado esta sín
tesis que contiene los acontecimientos fundamentales.

AL 26 por la mañana había quienes sospecha
ban lo que iba a ocurrir; en la tarde ya ha
bía versiones que corrían de pasillo en pasi

llo y de despacho en despacho del Palacio Legisla
tivo. En la noche ya era co<a prácticamente confir
mada. En medio de este clima sesionó por última 
vez el Senado. Salvo reeleccionistas y la ‘Alianza’’ 
dirigida por Echegoven, todos los restantes' miejn- 
bros lijaron posición clara frente a los hechos que 
se avecinaban.

En la casa de gobierno, mientras túnto, se su-- 
cedían las reuniones, y en Suárez, Bordaberry de- 
lib raba con - un ministro tras otro. Ya había tras
cendido que los d Educación y Cultura, Robainr 
Ansó, y de Salud Pública, Pablo Purriel. no iban ? 
secundar los propósitos de Bordaberry.

A las 5 y 20 de la mañana se daba a conocei 
el anuncio oficial. Al mismo tiempo, efectivos mili- 
pies rodeaban el Pí lacio Legislativo, desalojaban a 
todo.su personal y quedaban a cargo del edificio.

A las 5 y 45 era tomada “Radio MonUcarlo” 
desde donde se irradiaba una cadena obligatoiia y 
se daba a conocer a la población las medidas toma
das. - - -

EL "ESTADO DE NECESIDAD"
Básicamente se decretaron cuatro medidas: di

solución de las Cámaras, creación de un “Consi je 
de Lül-tdu’, prohibición a la prensa de toda infor
mación que atribuyela al gobierno propósitos dicta
toriales, y autorización a ks Fuerzas Armadas y a 
la policía para “asegurar’ la prestación ininterrum-. 
picid de los servicios públicos.

Todo .sto con el célebre “estado de necesidad” 
como fundamento jurídico.

Buces.v. mente eran clausurado^ los cursos en 
escuelas y Leeos, y se dictaba un decreto que pro
hibía las reunión s políticas, salvo “previa autoriza
ción”.

Poc horas después el Ministro del Interior, co
rone; Bol-ntini aseguró aja prensa que el gobierno 
tenia el -apoyo del país y tiene el apoyo de la 
tuui/a militar’’. El ministro buscó convencer a los 
rep-esent -ntcs de la piensa de que “esta acción qua 
h y empezamos es por todos y para todos sin dis- 
t ¡ -n: . t cción que hoy iniciamos no tiene pre- 
conceptes. nc tiene odios ni rencores sino que soli
cita plasmar lo que es una voluntad colectiva y es el 
.' ’ • :.ii nto de los orientales para un Uruguay me- 
jo-

fueron interpretadas por algunos 
que el gobi rr. iría a llamar a

z'st s palabras 
c-indicativa d ’ 
un plebiscite en 30 o 60 días para someter al pueblo 

ni- i > del p so que acababa de dar.
Por la noche, en un discuiso por la cadena obli

ga! ria do radio y teT visión’, Juan María Bordab:- 
onimei ba la teoría de que lo hecho en la ma

drugada anterior era un acto de “*eaflrmación ins- 
t^'irion-1“. deciar'ha su repugnancia al marxismo, y 
anunciaba que se sometía al juicio popular p'ró pa
ra dentro de tres años y medio. Quedaba así des
mentida t?da versión de sometimiento inmediato de 
la decisión al juicio popular.

En-esa misma jornada, el ministro Bolentini ha
bía mantenido una entrevista con una delegación 

de la CNT a 1?. que dijo que la situación era tran 
sutoria, “el tiempo suficiente para poner en vigenci© 
las medidas de recuperación nacional expresadas en 
los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas”.

Bolentini les dijo también que no era posible 
conducir al país sin el concurso de la clase trabaja
dora v mucho menos en su contra, por lo cual le 
convocaba a “participar en la empresa”.
UN DOCUMENTO IMPORTANTE

Al día siguiente, 28 de junio, la central obrera 
contentaba con un documento en el cual se hacían 
constar sus puntos de vista básicos frente a la si
tuación creada y se proponían cinco puntos para una 
definición inmediata del gobierno:

“.A) Los trabajadores uruguayos cuyas filas in
tegramos y de cuya representación nos sentimos 
honrados, tienen los más altos sentimientos patrió
ticos, lo cual se expresa todos los días en el terreno 
de los hechos y no de las declaraciones, en el tra
bajo creador y también en las presentes circunstan
cias impuestas al país.

“B) Por tanto deseamos como nadie que de esta 
situación se pueda salir sin la imposición de nuevos 
sufrimientos a nuestro pueblo. Nuestros esfuerzos se

•a

orientarán en esa dirección, a lograr una solución 
incruenta, siempre en términos de dignidad irrenun- 
ciables, y siempre en el terreno de los hechos con
cretos.

“C) En función de lo que antecede, nos psnni- 
limos señalar que no identificamos en la misma lí
nea, —ni en lo* expresado por Ud., ni por supuesto 
en los objetivos nuestros—, al discurso dsl Sr. Pre

•a
sidente de la República de la noche de ayer.

“D) Tampoco entendemos que tan altes propósi
tos como los expresados por Ud. hayan Unido que 
arrancar necesariamente al margen de las normas 
constitucionales.

“E) No obstante, el país aguarda con impacien
cia y angustia, vigilante y en luche, el desenlace de 
esta situación.

“Para ello, a nuestro juicio, se impone una defi
nición concreta en lo inmediato a los siguientes pun
tos:

“D Reit: ración de la vigencia plena de las ga
rantías para la actividad sindical y política y para 
la libertad de expresión.

**2) Restablecimiento de todas las garantías y 
derechos constitucionales. •

“3) Medidas inmediatas de saneamiento econó
mico, cuv's prioridades hemos expuesto en el docu
mento que en el mes de abril enviáramos a su pe
dido a la Junta de Comandantes en Jefe, especial
mente: nacionalización de la banca, del comercio ex
terior y de la industria frigorífica.

“4) Recuperación del poder adquisitivo de los 
salarios, sueldos, y pasividades; y contención de pre
cios subsidiando los artículos de consumo popular.

“5) Erradicación de las bandas fascistas que ac
túan impunemente en la enseñanz?, y coordinación 
con docentes, padres y alumnos de los caminos para 
la reanudación normal de los cursos.

“Sin f tro particular saludan a Ud. muy atte, por 
cL Secretariado Ejecutivo ds la C.N.T. >SE D’ELIA. 
Presidente”.

También el mismo jueves, Bordaberry dictó otro
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decreto por el cual se declaraban disueltas las Jun
tas D p: i Pimentales de todo el país y su sustitución 
por juntas de vecinos nombradas por el propio man
datario. Al diario “Acción” le fue aplicada un? c’au 
sura de tres ediciones por un artículo titulado “Gol
pe de Estado”, de acuerdo con 1'. inforrrpc'ón que 
cont::ne el decreto.
“ILÍCITA" Y "DTSUELTA"

El 30 de junio fus un ujj d ■ ac iiku-...cnt08 
importantes. Había veisioius m c. a de gobierno Je 
que tr.s días después de hab.r disuelto 1 s Cámaras 
y haber anunciado medidas de fondo, el* señor Juan 
María Bordaberiy entraba fin lmente a esa etapa de 
cambios.

Poco más tarde se sabía en qué consistían los 
cambio;. Suc sivamente se conocieron l's siguientes 
decisiones: aprobación del precio de la caña de azú
car, y evaluación de tare s para el personal de 
IMSA ^evaluación de pasividades; clausura de 
“MARCHA” por dos ediciones por “apreciaciones 
viole torias a lo dispuesto por el artículo 3? del De
creto N? 464/973 de 37 junio de 1973” (no se dijo 
cuales); cese del embajador Lepro por límite de 
edad; y finalmente la declaración de que la Conven
ción Nacional de Trabajadores es “ilícita”.

Uno de los ministros firmantes de la resolución, 
el coronel Bolentini, era quien hasta esa noche había 
estado conversando con los dirigentes de la CNT. En 
la resolución se habla de “la actitud adoptada por 
los dirigentes de la Convención Nacional de Traba
jadores (CNT) al promover y hacer la apología de 
-la violencia”.. El gobierno también les acussba ’dsl 
“designio premeditado de violar la ley” y de desa
fiar a un poder legítimo. 'En la resolutiva se decla
raba la ilicitud y disolución, la clausura de locales 
e incautación de bienes, arresto de los dirigentes y 
sometimiento a la justicia penal. También firmó el 
Fresidente un decreto por el cual se suspendía el 
turno de fin de semana en las estaciones de servicio.

El domingo P de julio la cadena oficial y obli
gatoria de radio y televisión, encabezada por “Mon- 
tecarlo”, seguía difundiendo comunicados cada me
día hora, anunciando que se normalizaban sectores 
laborales, aunque al mismo tiempo, difundía decenas 
de emplazamientos a trabajadores para que se pre
sentaran a sus tareas el lunes.

El lunes no hubo decretos, pero sí más comuni
cóos hablando de la “maffia organizada” y “maffia 
antinacional”, con multiplicación de los emplazamien
tos para trabajar.

El martes el gobierno reconocía oficialmente’en 
la parte expositiva de un decreto que había una 
“situación laboral irregular” y “los paros dispues
tos con interrupción o paralización de actividades” 
en ANCAP, por lo cual se militarizaba a los funcio
narios del organismo.
LOS "CAPITANES DE NAVIO”

Ya a esa altura de la semana, corrían por la ciu
dad toda clase de rumores. Quien más quien menos, 
esgrimía‘informes confidenciales pi ovenientes de al
gún mayor, capitán o coronel, aunque la gran ma
yoría se inclinaba por atribuirlos a capitanes de na
vio. Un observador extranjero hubiera dicho que tal 
grado de oficiales era el más abundante ín el Uru
guay de hoy a juzgar por los rumores.
CASI TODA LA LEGISLACION 
LABORAL MODIFICADA

El miércoles 4, mientras por la cadena se citaban 
palabras de Redó para avalar el argumento de que 
el gobierno estaba favoreciendo a los patrones, se dic
taba un decreto que daba vía libre a las empresas 
para despedir sin indemnización alguna a quienes 
hicieran paros o huelga.

El decreto, modificativo de una cantidad impor- 
tant: de antiguas leyes laborales, reconocía que, a 
una s-mana de disueltas las Cámaras, los emplaza
mientos “no han posibilitado la normalización total 
de los servicios”.

El gobierno también sentó allí la tesis de que 
las huelgas y paros constituyen “conductas ilícitas 
no amparados por nuestro derecho, positivo”.

S; dispuso así la destitución por omisión de los 
funcionarios públicos en huelga, en tanto que, en la 
actividad privada, “constituirá notoria mala conduc
ta y su despido no generará derecho a indemniza
ción alguna”. _ .

También se resolvía la detención de los dirigen- 
t s do los gremios que tomaran rn- didas de paro o 
huelga.

A las pocas horas, SEUSA, ecPtofra de “La Ma

ñana” y “El Diario”, donde habí: un plan de des
pidos desde tiempo atlas, utilizaba el decreto y 
anunciaba el despido do más de f } traba j "dor s.

FRENTE AMPLIO-PARTIDO NACIONAL
Ya a mediados cV» la semana siguiente v la di

solución de Cántalas, había contad )s entre el Frente 
Amplio y el Partido Nacional, de fus cuales su; gis 
una br ve declaración conjunta. Se procesaba a par
tir de allí la base para una coincidencia más amplia 
plasmada luego en las “Bases para la salida a la ac
tual situación” en la; cuales se proponen 6 puntos 
fundamentados en una amplia consulta popular, in - 
talrción de una Asamblea Constituyente, y un pro
grama mínimo d? transformaciones.

Se llegaba así a interpretar a través de dos fuer
zas políticas de ideología diferente, y de distinta 
tradición y extracción social, Ja voluntad de más de 
un millón do orientales.

El 5 de julio, mediante una resolución el gobier
no prohibió a C X 30 el ush del nombre de “Radio 
Nacional” que tenía de-do 192.5.

El mismo día, ?.l tiempo que s? anunciaba el 
ajuste salarial del 31,48% se decretaban subas de 
precios de todos los artículos imaginables, empezan
do por la carne, leche, arroz, rceit?, pescado, trans
porte y combustibles. El ministro Cohén dijo que 
las subas eran menores al ajuste salarial, pero no 
mencionó que entre enero y junio de este año la in
flación llegó al 35 por ciento según las propias» cifras 
que tiene en su despacho.

El 6, Juan María Bordaberry firmó un decreto 
que autoriza a AÑCAP a comprar nafta de avia
ción en Brasil.
LA MUERTE DE PERE

También el 6 de julio se derramaba sangre oriental, 
un joven docente y estudiante de la Facultad de Vete
rinaria, militante comunista, Ramón Peré, era abatido e 
balazos por una patrulla militar en Rivera y Bustamante. 
tenia 28 años, sufría de la enfermedad de Parkinson v 
deja una viuda y dos hijos.

El sabado 7 una inmensa multitud, entonando c’ 
Himno Nacional acompañó los restos de Peré hasta su 
tumba.

El domingo 8 volvió a repetir las características de’ 
anterior: exhortaciones a la normalidad y más de 10u 
emplazamientos laborales.

Trascendía que el Partido Nacional y el Fíente An. 
pho, en lorma separada habían presentado ante la Su
prema Corte de Justicia Importantes documentos acere.; 
de la situación institucional del país. Las disposición» 
del Poder Ejecutivo sobre la prensa, impiden decir qu« 
contenían estos documentos.
MAS SANGRE ORIENTAL

El lunes 9 se supo que la noche anterior, un joven 
militante socialista, Walter Medina, 16 años, estudiante 
y canillita, era abatido a tiros por un policía en Piedras 
Blancas. El comunicado oficial acusaba a Medina de ha
ber disparado contra el policía; la justicia procesó a éste 
por “homicidio”.

Nuevamente había luto en el pueblo oriental y otra 
multitud dolorida pero firme en sus convicciones, acom
paño Jos i estos de Medina. En nota aparte. El Oriental 
informa s .ore como vivía y quien era Medina.. z

Ese lunes, por la tarde, ocurrieren hechos muy gra
ves en 18 de Julio, cuyos detalles también nos vemos im
pedidos de relatar. Intervinieron fuerzas policiales y ¡ni 
litares, hubo muchos detenidos, heridos, y el local de “El 
Popular” fue ocupado militarmente y detenidas todas la- 
personas que estañen dentro.

Horas más tarde. Bordaberry resolvía la Clausura de 
"El Popular” y “Ultima Hora” por 10 ediciones. Al pri
mero se le señalaban materiales viola! orios de la censura 
en lar páginas 2 y 3 de la edición de ese día, y en cuanto 
a "Ultima Hora" no se dieron a conocer los motivos, salvo 
que - genéricamente— contenía apreciaciones violatorias.
LAS DECLARACIONES DE BORDABERRY

En el correr de estos días, el señor Bordaberry fue 
prodigo en las declaraciones a publicaciones extranjeras.

Al conservador “La Nación” de .uuenos Aires, fun
dado en ei siglo pasado por Bartolomé Mitre, lé dijo que 
en el Uruguay no hay crisis económica, y respecto de 
las relaciones con Brasil, reafirmó su simpatía y puntos 
en común con el régimen que allí existe.

A los dos días, un ccmunicado oficial decía que Bor- 
daberry no hizo tales declaraciones.

A "Jornal do Brasil” le dijo qué la censura de prensa 
era transitoria y que “no puede decirse que esas medi
das sean lesivas de la libertad de expresión del pensa
miento”.

A la revista "Gente” le dijo que “Uruguay es un país 
respetuoso de las instituciones y era’ necesario presei 
varias”. "Quienes califican de dictadura esta situación 
no me agravian a mi sino al pueblo uruguayo, que nunca 
toleio dictaduras ’. Agregó que si las instituciones hubie 
ran sido arrasadas el país habría ardido por los cuatro 
costados, pero que "sin ningún contralor es notorio cj’.e 
se ha mantenido la nermalidad”.

La ultima novedad en materia de declaraciones ofi
ciales es una publicación en Lima por la embajada uru
guaya, donde se dice que eñ el Uruguay no hay órganos 
de prensa clausurados.

si oriental 13
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□mentó que escribí- 
sjas líneas., se nos 
, que el local de ’T 
-r.rá entregaos. 1 
por lo tanto, 
magnitud de

' ís por el malón del 
lunes. 1 • iúgunas informacio
nes ¿ c1. ’.i i-' c- que son cuan
tiosos í ero están los otros daños: 
muchos los compañeros inte
grantes del personal de “El Po
pular” que están detenidos, se 
encuentran seriamente lesionados. 

Hoy podemos escribir estas lí
neas merced a la generosidad de 
los compañeros de EL ORIEN- 

pican esta clase de métodos para 
ahogar la libertad de expresión 
y como venganza política contra 
la actitud de un pueblo, tienen 
la causa perdida.

Es que, ccmo ya lo hemos dicho, 
hablando en las coáivinas de 
nuestro diario, del Uruguay 
real”, del Uruguay de la crisis 
profunda e irreversible mientras 
se mantengan las actuales estruc-

* I

•J ?’• T a Cl » Iti

obrera 
de un 
herra

n-’
sabernos aún 
ekictitud,- • 
daños cau a

turas, pero de una clase 
combativa y consciente y 
pueblo lúcido con grandes 
mientas como es el Frente Am • . 
plio, es una idea retrógrada, pero 
además utópica, una simple ilu
sión reaccionaria —aunque cues
te muchos sacrificios a ese pueblo 
y a ese país— ignorar las reali
dades existentes y creer que se 
las puede borrar con las medidas 
adoptadas respecto a los dirigen
tes gremiales, con la prisión del 
General Seregni, con la deten
ción de dirigentes del Partido 
Nacional o con actos como los 
realizados contra nuestro diario.

Nadie puede dudar dónde está 
la inmensa mayoría del país, casi 
la unanimidad, si tomamos en 
cuenta lo que realmente importa. 
Con la aritmética más elemental 
se sabe que en un campo están 
los sectores laboriosos y desde 
el punto de vista político se ha 
establecido una coincidencia en 
las bases de solución para la crisis 
entre fuerzas tan poderosas, como 
el Frente Amplio y el Partido Na-

cional, que con toda seguridad 
apoyan ciudadanos de otros sec
tores políticos que no están de 
acuerdo con. las actitudes media
tizadas de sus dirigentes polí- 
cos que también se han pronun
ciado contra el gobierno, aunque 
con declaraciones meramente for
males.

Pero basta mirar,a quién tiene 
que recurrir el Sr. Bordaberry 
para recomponer su gabinete: a 
hombres de la más rancia dere
cha o a ilustres desconocidos» y 
en ambos casos, sin respaldo de 
nadie, con apoyo quizás familiar, 
y eso habría que verlo...

¿Es que alguien puede creer 
que en el Uruguay prosperaría un 
‘ ‘sindicalismo oficialM si a alguien 
se le ocurriera crearlo?

¿O que incluso puede tener fu
turo una reglamentación sindical 
impuesta en las actuales condi
ciones?

¿O que el pueblo se resigne a 
no ser consultado y a tolerar las 
designaciones a dedo?

¿O que'pueden existir solucio-

nes fuera del camino-trazado por 
las organizaciones obreras y po
pulares y que había sido reco
gido —de una manera limitada y 
parcial^ pero en forma positiva—- 
por los comunicados 4 y 7? (Co
mo lo había previsto el compa
ñero Arismendi, Primer Secreta
rio del Partido Comunista, al no 
contemplarse las reclamaciones 
populares, se ha dado el caso' pa
radójico y dramático que están 
perseguidos muchos de los que 
lucharon por su cumplimiento).

Las masas han hecho una ex
periencia invalorable que contará 
sin duda alguna para el nuevo 
Uruguay que construiremos.

Cualesquiera sean los acatares 
de la lucha, la verdad resplan
decerá. El pueblo triunfará. Los 
cinco puntos expuestos por diri
gentes de gremios y los seis pun
tos de coincidencia entre el Fren
te Amplio y el Partido Nacional, 
que recogen la* ésencia de aqué
llos, sumándoles las soluciones de 
gobierno y un camino de institu- 
cionalización realmente popular.

Escribe EDUARDO VIERA

I á
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Unrf' Hora”, el decreto 
Visto”: La edición del 

^HpRA” de fecha ' 9 de 
iterando^ Quer en dich a 
Relaciones Colatorias 

loólo 3o del De- 
dé” 1978; 

Idí^púeitp. precedentemeníe zéi 
■* la ^República vresuélvello)

HORA'por
as. diez ediciones a /partir de la 

vía Jefatura; dé Pó- 
rá. su cumplimiento. 
¿Xrv ? L-^7. y*- -

VgftPopular”. 
- expresa: ‘‘Visto: Los , artículos 
¿entas-paginas 2 y J/iel• diario 
LAR-?}dé71 ech? 9- de fluí ío p.pdo.; 
idéalo)’'que se’coíneríta y módí- 
•nnuyieado offifal jiiicios to.
néx#ctós;Qúe-dichas expre- 
□cerbam ^Losl orean in-
ides y contiybuyvfe* a.perturbar 
>ubW?o- cóntraviniendo^ntrás^ dis
dictabas al .respecto:. Atento) a 

liado- api. el - 'artículo 3er del. décre^

^uelteí. Jtí* Clausúrase al 
PÓ P UjAtt;próximas diez 

ciónX
su cum-

déjuitp p4$. el presidente de

LOS compañeros del semanario El 
Oriental, nos posibilitan generosa* 
mente, comentar la clausura que 
nos fue impuesta por resolución del Po

der Ejecutivo de fecha 10 de julio.
Difícil tarea ésta.
Y oportunidad que debemos agradecer 

>• no desaprovechar.
Pero realmente, es ésta una de esas 

ocasiones en que cuesta trabajo deter
minar qué decir.

No porque no haya tema. Habría que 
ser ciego o cómplice para no sentir y 
saber lo que ha pasado en este país en 
ios últimos tiempos. Lo que está pasando.

Sucede que lo que no sabemos es lo 
que no podemos mencionar. Dicho de 
otra manera, no es posible determinar el 
alcance de la maraña de decretos y re
soluciones que limitan a la prensa oral 
y escrita. Y como ejempla, vaya la clau
sura de ULTIMA HORA, en la que, en 
el texto del decreto' nadie se sintió con 
la obligación de especificar porqué se 
adoptaba la medida, sino simplemente la 
mención de la edición del-día nueve en 
forma genérica.

No sabemos pues que fue lo que le
sionó. Pudo haber sido desde la página 

. editorial al comentario deportivo.
Pero más allá de la medida adoptada, 

que nos separa de los lectores, que nos 
silencia de hecho, como si no alcanzara 
con las llmitacioñes vigentes desde el 27 
de jimio, preocupa la orientación.

O confirma. Porque no vemos como 
congeniar la intención de diálogo que 
algunos manifiestan y juran, con est¿¿ 
prácticas, 
para este 
voz.

Porque
ción de una corriente de opinión. Cada 
dio. mayor en el país. Y mayoritaria.

A esa corriente de opinión es a la quo 
se pretende clausurar.

Vano Intento. La rueda de la historia 
no se para por la fuerza. Por más que 
alguien pretenda decretar lo contrario.

Volveremos dentro de algunos días. 
Para decir nuestra verdad. Como poda
mos. Porque en definitiva sabemos que 
la verdad del pueblo, su futuro, su triun
fo. no puede ser limitado por nadie. Y a 
su servicio estamos.

Al que le queden dudas, puede man
tener una conversación con cualquier 
obrero o trabajador auténtico, para que 
le cuente sus experiencias de estos días, 
sus conclusiones. Con eso alcanza. Ec 
además, lo que no podrá entender jamás 
la rosca.

CONSEJO DE DIRECCION

i
Eduardo Viera (al centro, de sombrero) director de “El Popular”, presencia la fir
ma del acta notarial donde se registraran los daños y otros deterioros verificados 

en las instalaciones del diario.

<

SERA EDITADO NORMALMENTE 
p. AL TERMINO DE 
19 IRECTOR y técnicos de “El. Po- 

pular” afirmaron hoy a EL 
ORIENTAL que la edición del matuti
no se cumplirá al vencimiento de la 
suspensión impuesta por el Ejecutivo, a 
pesar de los grandes daños que pudie
ron comprobarse sobre el mediodía de 
hoy en las instalaciones del diario, 
cuando finalmente el local fue recupe
rado, luego 
policial.

Cincuenta 
millonario, 
inundarse el sector donde se hallaban 
depositadas ;el compresor de la rotati
va, dañado al permanecer conectada la 
energía eléctrica que le alimenta, no 
funcionaba, imposibilitando por el mo
mento el uso de la máquina. Cámaras 
fotográficas, grabadores, radios y lentes 
faltaban ' en una primera inspección 
efectuada en la redacción, donde sólo 
podía observarse desorden y destrozos.

Residuos de gas lacrimógeno 'enrare-

cían aún el ambiente en las dependen
cias del taller de composición y de má
quinas, ubicadas en el primer piso del 
local. Allí se hacía dificultosa la ins
pección de linotipos, que en un primer 
vistazo no presentaban, sin embargo, 
anormalidades.

Como es sabido, el local de “El Po
pular” fue ocupado por efectivos de las 
Fuerzas Conjuntas al atardecer del lu
nes pasado. De acuerdo con el comu
nicado oficial respectivo, unas cien per
sonas que allí se encontraban fueron 
detenidas, sin que al momento se haya 
dispuesto su libertad. ¿

Sobre las 12 de hoy el comisario Blás 
Fabregat, de la seccional 3* de Policía, 
entregó el local a Eduardo Viera, di
rector de “El Popular”, acompañándole 
en la inspección de las instalaciones. Al 
término dé la recorrida, fue labrada 
un acta donde se hizo constar los da
ños y la desaparición de elementos de 
trabajo. 4
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EN la historia de los pueblos sucede que. durante 
décadas discurren las vusafc de tal forma que 
exteriormente nada «parece cambiar. Las clases 
sociales pese a su permanente enfrentamiento mantie

nen. al parecer, en forma inconmovible su relación de 
dominantes y dominadas, de explotadoras y de explo
tadas. Las ideas de la burguesía —concretamente en 
la .sociedad capitalista— todo lo controlan, dado que 
el dominio material permite a través de infinitos me
canismos imbuir toda la vida social y cultural, in
cluida la cotidiana existencia de los explotados, con la 
ideología de los explotadores. Esto al punto que mu
chas veces el propio sistema de explotación parece jus
tificado a los ojos de los propios hombres que lo su
fren.

Claro que esto es solo la apariencia 
frentamiento entre las clases en los 
que la lucha se libra —el económico, 
teórico— no solo es permanente, sino
forma constante ese combate genera cambios.

Y son esas cambios permanentes, los que en determi
nadas coyunturas, cuando la crisis prolongada consi
gue su punto de explosión, alumbran hechos de tal mag
nitud histórica que se puede afirmar entonces, que 
quince días condensan veinte años en la vida de una 
nación.

En la historia de nuestra patria chica, y especialmen
te en la historia reciente y en la que en este tiempo 
que vivimos amasan las jornadas tensas, vertiginosas 
y ricas de hechos extraordinarios, vivimos justamente 
el tiempo en que pocos ’ días condensan décadas ente
ras.

Nada’ sin embargo hay de milagroso en todo lo que 
ocurre. Cuando un pueblo Unido libra batallas, épicas 
por la democracia, prueba en forma contundente su 
poder real incidiendo en forma determinante en el cur
so de toda la vicia de una sociedad, y lo hace en for
ma organizada, disciplinada, consciente, es porque du
rante decenios forjó en una labor tenaz y también 
consciente las herramientas que en los momentos crí
ticos permiten conducir firmemente el
acontecimientos, eñcauzar exitosamente la espontánea 
decisión de las grandes masas de luchar por los gran
des principios de la soberanía popular, de la libertad 
política, de la justicia social, de la independencia na
cional.

Y en nuestra patria, pese al subdesarrollo y la de
pendencia, existe una clase social, la clase obrera, que 
en los cruciales momentos que vive la nación, ha afir
mado definitivamente su condición de clase conductora 
de todos los explotados. Posición que no ha reivindi
cado con frases grandilocuentes, que no ha comunicado 
por los medios de comunicación que le son totalmente 
vedados, sino que se ha ganado en la práctica de la 
vida misma, cuando’ llegó la hora de las decisionés.

La clase obrera uruguaya, unificadora del comporta-

curso de los

'***t-W1
fr 
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■■ ••
soéial y político

f

miento
.país, se ha constituido 
orientales que luchan por una democratización conse
cuente,* que están dispuestos a combatir, sinceramente 
por cambios trascendentes y revolucionarios que erra
diquen» la opresión económica y política y frustren la* 
insania de violencia, oscurantismo y totalitarismo ti
ránico que alientan los personeros ideológicos y mate
riales del fascismo criollo.

Granítica en su unidad, ejemplar en su organización 
y disciplina, ha hecho vivir realmente la democracia 
en el seno del pueblo, ha probado que sus instrumentos 
sociales y políticos son inconmovibles, y que sus ideas, 
las ideas del proletariado son capaces de comprender 
las de todo el pueblo trabajador, desde el asalariado 

-industrial al pequeño y mediano í productor, pasando 
por el empleado, el estudiante y el intelectual patriota. 
Todo ese pueblo, en el que viven las mejores tradicio
nes de la patria, las de los que escribieron páginas glo
riosas en la lucha por la libertad ejemplificada en la 
rebeldía indómita de los nacionalistas y la de los que 
combatieron por la democracia y el progreso tras las 
ideas liberales de Batlle y Ordóñez, ha visualizado en 

. la decisión, el coraje y la -firmeza sin alharacas, la' or
ganización y las postura de principios del proletariado, 
la síntesis de' lo mejor de todo el pasado histórico na
cional y de lo nuevo, necesario e impostergable en ma
teria de cambios por los que se ha pronunciado la in
mensa mayoría del pueblo.

Los hechos vividos han demostrado que la revolu
ción uruguaya tiene en la clase obrera a su vanguardia, 
que ella y su actitud frente a la crisis han permitido 
unir en el programa y‘ en la lucha a los .asalariados y

de 
en

los trabajadores 
abanderada de

todos del
todos los

a las capas y sectores medios de nuestro pueb’o, deter
minando un salto cualitativo de enorme trascendencia 
política, materializado en los seis puntos de acuerdo del 
Frente Amplio y la mayoría del Partido N<sc5.ona’, que 
constituye uno dé los saldos históricos trascendentes de 
las, jornadas vividas y a partir del f ual se ha generado 
una clara delimitación de campos entre el pueblo y la 
oligarquía antipatria, lo que constituye un avance .sin 
retorno én la vida política de. las masas.

El papel determinante de la clase obrera en el pro
ceso vivido ha demostrado en la práctica la justeza de 
las apreciaciones teóricas, que la caracterizan como 
clase de vanguardia. Creadora de toda la riqueza ma
terial que en el país existe, su actitud frente a la crisis 
institucional probó que nada en nuestra sociedad pue
de funcionar al margen de su participación directa, 
pues en sus manos y el de sus organizaciones sociales* 
reside un poder que ninguna mentira elucubrada por 
mentes calenturientas puede destruir. Poder proletario, 
nacional, fincado en el suelo patrio, pero seguro, poder 
revolucionarlo. • •

Poder puesto a prueba. Poder conseiteiiee. Poder orga
nizado. Poder intacto luego de las jornadas vividas. 
Poder ahora cargado de una experiencia histórica que 
pesará decisivamente el futuro político y social' -del Dais, 
y que es indestructible e indesarraigable de por siem
pre, porque ha hecho conciencia en cada obrero, en 
cada empleado, en cada. peón, en todos lós patriotas 
sinceros.

PODER intacto y conciencia colectiva de ése 
der. Experiencia de un riqueza inestimable, 

aún más, y para desarrollarservirá para fortalecer 
más ese poder.

Experiencia toda de

po- 
que 
aún
que 
hoy

un contenido político neto, 
ha determinado un salto de calidad 
no apreciamos en toda su magnitud, 
todo el futuro.

Se trata hoy de transformar toda 
en más organización consciente, 'En 
y cada uno de los avances que la lucha hizo aflorar, 
para convertirlos en irreversibles, transformándolos en 
organización pqlítica del proletariado.

Allí donde está ei poder, en el seno del proletariado 
en la clase obrera es necesario darle a la conciencia de 
las mujeres y hombres del pueblo, la organización, ei 
Partido. Hoy más que nunca crecer y desarrollarse en 
la clase obrera es la palabra de orden. Para acercar 
aún más el tiempo de la victoria.

Los proletarios no cuentan con más armas que su or
ganización. Organizados políticamente es afianzar a la 
vanguardia del pueblo uruguayo.’ Acercaremos también 
de es. a forma el tiempo del triunfo de los orientales ho
nestos^ de los que constituyen el país de verdad ese 
que no se mueve si ellos no trabajan. Ese que pone los 
pelos de punta a la oligarquía apatrida y sus panla-__ 
Suados cuando se planta firme y sereno a defender la 
libertad y el pan.

que todavía 
pero que signará

esta experiencia 
aprovechar todos
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CHAÑAMELO Y BONAVOTA
DOS AMIGOS DE SU CREDITO

CREDITOS A SOLA FIRMA

14 el oriental

Muebles
Dormitorio Danés encha
pado en cedro con pla
cará o ropero cristales y 
puff - entrega $ 45.000 y 
cuotas de $ 19.000.

Dormitorios de cebrano, 
caoba o inglés enchapa
dos - entrega I 554)00 y 
cuotas de 19.000.

Artículos para 
el Hogar 

Televisores pantalla Phl- 
lips o R.C.A. antena y 
mesa - entrega $ 35.000 
y cuotas desde 14.900. 
Heladeras Slam. Ferros- 
malt, G. Electric, Brldge, 
Primicia entrega $ 89.000 
y cuotas desde 14.900. 
dosS

• i

San Martín 3350 y 3313 bis Teléf. 29 25 73
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La estrategia era como siempre negociar, y en cierto momento la vapuleada Administración de Nixon pareció que podría hacerle «dar buenos resultados.. 
El Presidente abandono el tranquilo Potomac por la lejana Iceland y una conferencia con el Presidente Georges Pompidcu de escasa importancia. De vuelta 
la comisión Watergate del penado estaba prolongando el recesó del Memorial Day y las primeras planas de los diarios se dedicaban a otras noticias. Pero, 
para el Presidente, no había un escaño real de los escándalos que estaban proliferando o de la crisis de confianza que afectaba a su gobierno. Los titulares, 
afinque suavizados, mantenían una inquietud diaria. Los acusadores federales del caso pensaban que tenían evidencias .suficientes como para asegurar el 
llamado del Presidente mitmo ante el Gran Jurado. El supremo acusador Archibald Cox estaba instalado en su oficina ostentando su independencia como 
•andera de batalla. Dos de los colaboradores máximos de Nixon, John Ehrlichman y H. R. Haldeman, declararon en la comisión del senado hechos en agudos 

conflictos con las versiones oficiales de la CIA. Aun si Nixon lograra escapar a las implicancias, ha sido duramente afectado. La última evidencia de su 
deb’lítada posición fue una votación del Senado realizada la semana pasada, de 3?. a 19, para cortar totalmente todos los fondos destinados a los bombardeos 
de Laos y Camboya. Sobre el fin de semana la acusación se acercaba más al Presidente. Se dijo que su chismoso ex asesor John W. Deán había declaradq que 
se había entrevistado o 40 veces con el Presidente entre los meses de enero y abril de este año. Una versión divulgada por el New York Times le atribuía 
el haber dicho (fue Nixon había mostrado gran interés en que las cosas fueran manejadas cuidadosamente. El Washington Post decía que Deán había declarado 
a los investigadores que cierta vez el Presidente le preguntó cuánto costaría mantener en silencio a lqs siete ladrones iniciales de Watergate. Deán, en 
esta versión, dijo un millón. Nixon, contaba él, afirmó que eso no sería problema, pero cambió de opinión pocc\S días después. Más tarde expresó que había 
bromeado todo el tiempo. *

ESPIA

DEAN tiene otras historias para con
tai’, algunas vinculadas a las activi
dades de la Administración de la po
licía secreta. No testimoniará ante la co

misión Watergate hasta la semana pró
xima.

Pero el jurado ya tiene en su poder un 
conjunto de documentos confidenciales que 
el Presidente aei jurado Sam Ervin des
cribió como un plan realizado con menta
lidad "Gestapo”, para espiar al pueblo ame 
ricano en general o al menos a aquellos 
que discrepen con la Administración”

El Presidente Nixon negó que el plan 
hubiera sido aplicado, pero Newsweek supo 
que partes del plan de la policía secreta 
fueron llevadas a cabo. Había además múl
tiples cargos sobre que los agentes de la 
Administración habían actuado contra 
blancos que incluían pacifistas, la institu
ción Brookíngs y la NAACP Legal Defensc 
Fund.

El Presidente había basado su supervi
vencia argumentando que su gente lo ha
bía traicionado y esgrimiendo su inocen
cia con respecto a los escándalos, pero su 
posición en el caso fue dañada por una 
nota del Washington Post muy difundida 
que sugería que el equipo de acusadores 
pensaba que no se había contestado inte
rrogantes suficientes cómo para justifi 
car un interrogatorio a Nixon. "No hay 
ningún boom oculto”, dijo una fuente al 
Post. Mas bien había un conjunto de Le
chos que generaban Interrogantes respecto 
al rol del Presidente en Watergate.

El articulo agregaba que 1 s acusadores 
creían tener evidencias suficientes, como 
pr i enjuiciar a Haldeman, Ehrlichman, 
Deán y al Procurador General John Mit- 
ehell. Pero —según el Post-- los investi
gadores no creían que la Constitución per
mitiera que un Presidente rpoyado fuera 
llamado ante un gran jurado.

La respuesta de la Casa Blanca a esta 
historia del Washington Post fue violenta. 
El Secretarlo de Prensa de la Presidencia 
Ronald Ziegler denunció esta versión como 

irresponsable y sensacionalista. Declaió 
además que seria “constitucionalmente in
correcto” para Nixon contestar preguntas 
sobre Watergate.

Ziegler dijo que el asesor de la Casa 
Blanca J. Fred Buzhardt había llamado a 
Cox para decirle que "el Departamento de 
Justicia descubriría cómo sucedió y lo ase
guraba que no volvería a pasar". Cox res
pondió fuertemente. Ordenó a los acusa
dores federales "que debían abstenerse cíe 
cualquier afirmación, comentario o espe
culación sobre cualquier aspecto de la in
vestigación”. Y agregó con precisión: “Yo 
preparé esta llamada con anterioridad a 
la llamada de Mr. Buzhardt”. Y privada
mente Newsweek supo que Cox sugirió qui 
la Casa Blanca se abstuviera de pedirle 
que se investigara.

HUMILLACIONES
A Casa Blanca pudo haber estado 
entrenando sus músculos p^ro cuan- 

_Jao Haldeman y Ehrlichman apare
cieron ante una4 sub-comisión del Senado 
referente a operaciones de inteligencia, su 
presencia estaba debilitada. "No puedo 
creer que éstos §ean los dos rudos tipos- 
de los cuales solíamos oír hablar", maní • 
testaba un senador a otro. "Ellos están tan 
humillados que me producen lástima”.

Sin embargo, los senadores eran un poco 
menos caritativos con respecto al testimo
nio de Haldeman y Ehrlichman en dos 
puntos claves.

El primero referente a una entrevista 
en la Casa Blanca el 23 de junio de 1972 
entre ambos y el entonces director de la 
CIA Richards Helms.

De acuerdo a Ehrlichman, Nixon en esos 
momentos sabia (6 días después explotó lo 
de Watergate) que el FBI estaba inves 
tigando los canales de los fondos de Wa
tergate a través de México.

En esa reunión Haldeman instruyó a 
Walters para que le comunicara al FBI 
de la inquietud del Presidente con respecto 
a que la indagatoria pudiera dañar las 
operaciones secretas de la CIA en México. 

Helms y Walters le habían dicho a la sub
comisión pue ese peligro no existía y Helms 
había jurado que él entregó ese mensaje 
al actual director del FBI L. Patrick Gray 
III, el día antes de la reunión en la Casa 
Blanca.

Pero en su propio testimonio la semana 
pasada, Ehrlichman sostuvo que el 23 de 
junio el General Walters había estado in
seguro sobre el punto, "nos habían dicho 
claramente que en ese momento no había 
conexiones mexicanas”.

Ehrlichman exclamó: "Eso habría ter
minado el asunto en lo que a mi concer
niera”.

Aun cuando Walters suministró esas ase
veraciones, unos 10 días más tarde, el Pre
sidente de acuerdo a Ehrlichman eligió n< 
creerles.

Nixon dijo: “La CIA estaría cometiendo 
un error si pretendiera que una investi
gación no revelara alguna de sus opera
ciones corriéntes”, recalcó Ehrlichman. “El 
dijo que esperaba que el General y otros 
jerarcas de la CIA no estuvieran encu
briendo a sus subordinados”.

El Presidente afirmó sustancialmente: 
“un hombre comete un grave error al en
cubrir a sus subordinados”.

El segundo punto rebatido del testimo
nio del General Robert E. Cushman —un 
director de la CIA y ahora comandante 
del Cuerpo de Mariners—. Cushman había 
jurado que Ehrlichman los instruyó para 
darle asistencia de la CIA a E. Howard 
Hunt, el ladrón que violó la oficina del 
siquiatra Daniel Ellsberg en 1971.

"Puedo decir tajantemente que no ten
go ni siquiera el mínimo recuerdo de ha
berlo dicho asi”, déclaró Ehrlichman. Para 
avalar su aseveración presentó copias de 
un memorándum de enero de 1973 en don 
de Cusnman dijo que no recordaba quien 
hab.a dado la orden.

MEMO
ERO esa defensa se vino rápidamen
te al suelo, cuando Cushman llamó a 
una conferencia de prensa. Algunos

meses atrás informó, redactó un memo 
p

re 
pa- 
-»io
que

randum para el acusador de Watergate 
Earl Silbert, en el cual sugería que Ehr
lichman requería ayuda para Hunt.

William Colby, en ese momento el N? 3 
en la agencia y que ahora es el que de 
signa los directores, le dijo a Cushman 
que le mandara el memo a Ehrlichman en 
.vez de a Silbert. Ehrlichman objetó el Uso 
de su propio nombre y puesto que la me
moria de Cushman en relación al inci
dente era vaga en ese momento, asintió en 
suprimir la referencia.

Pero cuando Ehrlichman produjo la 
escripción del memorándum la semana 
sada para refutar el testimonio del v»r 
General, Cushman estaba fur^-

En la conferencia de prensa unció
una revisión de los registros de la CIA 
había sacado a luz un memorándum con
firmando su versión de la historia. Ehr. 
lichman seguramente había pedido a lá 
CIA que ayudara a Howard Hunt. Un ma 
riner furioso gruñó: “no trate de menti
roso al Comandante”.

Ei testimonio de Haldeman esencialmen
te reflejaba el de Ehrlichman. "Primero 
puedo afumar categóricamente y me gus
ta hacerlo que en ningún momento y de 
ninguna manera yo sugerí, dirigí o parti
cipe en ningún ocultamiento de la investi
gación Watergate”, insistió el Primer jefe 
del equipo de la Casa Blanca. En cuanto 
a Ja investigación mexicana Haldeman 
surgió con una razón adicional para ha 
ber ordenado al FBI que se replegara: po
día exponer la actividad de la CIA en la 
Bahía de Cochinos. Haldeman no 
este repliegue mental y un senador 
que parecía una pequeña treta.

explicó 
afirmó

habían
CONFLICTOS

Por lo tanto los senadores no 
sido para nada persuadidos por Haldeman 
y Ehrlichman. John Pastore de Rhou.* is- 
land se quejo de “inconsistencias n lorias 
tn el testimonio”. “Es obvio que alguien 
esta íTiientiendo”. dijo una fuente del Con
greso, y se dijo que el Comité fue unánime
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en la opinión de que Helms. Walters y 
Cushman tenían la verdad de su lado.

Contundentemente las noticias van arro
jando sombras sobre otros asociados de 
Nixon.
A Frederick C. La Rué, un jefe importante 
en la campaña de apoyo, se le atribuló 
haberle dicho al jurado de Watergate que 
había gastado Alrededor de 250.000 dólares 
para comprar el silencio de los hombres 
que irrumpieron contra las oficinas prin
cipales del Comité Nacional Demócrata. 
Eso llevó la suma gastada en los encubri
mientos del caso Watergate a unos 460.000 
dólares.

Otra versión periodística dijo que John 
Deán le había dicho a los investigadores 
generales que Herbert W. Kalmbach, ei 
principal abogado personal de NIxon ha 
bia aprobado levantar 200.000 a 400.000 dó
lares de los fondos de la campaña de 1968 
para oponerse a la candidatura de George 
Wallace durante el período gubernamental 
de 1970 en Alabama.

Se dijo además que el FBI estaba inves 
tlgando una contribución Ilegal no decla
rada de 50.000 dólares a la campaña de 
1972 de NIxon hecha por la Cooperativa 
de Granjeros de Lehigh Val’.ey.

Pero aún peces mas grandes podrían 
caer en esta red. C. Arnholt Smith, con ■ 
tidentc presidencial y cuntí i juyente a la 
campaña, de larga trayectoria, fue acusado 
por la Comisión de 
un fraude al banco 
conglomerado de la 
les él controlaba.

El SEC dijo que
Smith y otros defensores excedían los 100 
millones. (Un vocero de Smith dijo que 
los caigos eran infundados). Fue revelad» 
que Smith había contribuido con 350.0í'0 
dolares-a la campaña de Nixon de 1972. Ei 
Comité para la 
ñero había sido

Seguridad de intentar 
de San Diego y a un 
Westcoart, a les cua-

las demr.ndas contra

reelección dijo que el di
devuelto.

í

PROPIEDADES

A PESAR de que no venían al caso 
en el asunto Watergate llegaron las 
preguntas embarazosas sobre las propie
dades de Nixon en San Clemente —Caü- 

tornia— y Cayo Vizcaíno —Florida—. La 
Casa Blanca finalmente admitió la sema
na pasada que el gobierno había gastado 
alrededor de 100.000 dólares arreglando la 
propiedad de -San Clemente. Algunas do 
las mejoras, tales como nuevos portones o 
una pantalla a prueba de balas para la 
piscina, lueron claramente relacionadas a 
la protección de la persona del Presidente. 
Pero si hubiera habido una razón valedera 
para gastar los dólares de los impuestos, 
en instalar un nuevo sistema de cale
facción la Casa Blanca no estuvo rápida 
en proporcionarla.

Mas intrigante aún fue la presencia re
currente del viejo amigo de Nixon Robert 
Abplanalp, el millonario de las válvulas 
aerosol en las aventuras del Presidente en 
las propiedades veraniegas. Se supo* alre
dedor de 15 días atrás que había finan
ciado la compra de los bienes de San Cle
mente, 246 acres, prestando al Sr. Nixon 
625.000 dólares para el negocio y compran
do la porción no necesitada de tierras a 
uh pr ció atractivo. La última semana se 
supo que el abogado de R.A. y además 
asociado W. G. compró dos lotes frente al 
agua en Cayo Vizcaíno que compró a Ni
xon el último diciembre en 150.000 dóla^c 
Los Nixon compraran estas tierras años 
atras por 53.100 dólares.

Por le? tanto, algunas quejas acompaña
ron el anuncio la última semana que A. y 
G. fueron importantes tenedores de valo
res en un banco de Yonkers (Nueva York) 
que recibió su permiso federal en 1971. 
No hubo el menor signo de ilegalidad en 
todo esto. Pareció charo que el Presidente 
estaba sacando beneficios persc ion 
su asociación con hombres de fortuna, y 
en el medio de las revelaciones Watergate 
las historias difícilmente favorecían su si
tuación. Historias perniciosas probable
mente continuaran aflorando mientras 
dura el caso Watergate. Y justamente pa
ra estar en el lado seguro los políticos re
publicanos estaban ya poniendo distancia 
entre ellos mismos y la Administración. 
Ninguno estaba en un punto tan débil co
mo Spiro Agnew. En un discurso en Cle
veland y en entrevistas con Detroit News 
y el New York Times, Agnew defendió al 
Presidente en términos amplios, mientras 
cuidadosamente aseguraba su propia in
dependencia y la del Partido Republicano. 
•‘Confío en que serio como es el asunto 
Watergate no tendrá efectos permanentes 
en las chances electorales de nuestro Par
tido”, declaró en Cleveland. Durante su 
entrevista con el Times expresó la espe
ranza que la investigación fuera acelerada, 
••quisiera todo esto ordenado, y acabar con
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esto”, dijo.
Hubo llamados dentro del comité Ervin 

para precisamente saltar los testigos me
nores y llegar rápidamente a la pregunta 
si el* mismo presidente estaba o no en
vuelto. La sugerencia fue primeramente 
presionada por un demócrata, Hermán 
Talmadge, de Georgia. La semana pasada 
.su abogado mas conspicuo, Edward Gur- 
ncy, de Florida, un republicano que ha 
permanecido en el escenario lento hasta 
chora. Los espectadores estuvieron rápidos 
tn afirmar que él estaba jugando al acu
sador de la Casa Blanca, que los nixonta
ños. querían cortar el revelado de lentes y 
pequeños- pero perniciosos detalles de los 
jugadores menores y llegar a los testigos 
más fuertes de la defensa, Haldeman y 
Ehrllchman, están prontos para permane 
rer.

PLAN

UN INFORME la semana pasada y 
otro plan anterior republicano, para 
mantener los rumores que se esca
paban de la mano. Nlcholas Horrock, de 

Ncwsweck, se enteró que cuando el co
mité Ervin estaba siendo organizado, el 
vicepresidente, el senador Howard H. Ba- 
ker, de Tennessee, conferenció con el pre
sidente Nixon. El tema, de acuerdo a las 
fuentes del Senado, fue “cómo debía ser 
manejado el comité” y un papel guía para 
SU discusión fue preparado por John Deán, 
en ese entonces todavía consejero del Pre
sidente. Uno de los escenarios por enton
ces en circulación entre los ayudantes d¿ 
la Casa Blanca 'Sugirió preguntar al ante
rior senador de New York, Kenneth Kea- 
ting, ahora designado embajador en Israel, 
paia ser consejero minoritario del comité 
Eivin.

El plan, supo Newsweek, iba a tener un 
formidable amigo en el panel; si la ma
yoría democrática parecía tomar una línea 
demasiado partisana este hombre podrió 
denunciar las tácticas del . comité en la 
televisión nacional y después poner en es
cena un retroceso dramático. Pero Kca- 
ting aparentemente jamás fue llamado a 
cumplir esta tarea, y Baker hasta ahora 
no ha dado signos de ser una planta de 
Ja Cusa Blanca en el panel.

Baker en verdad se ha opuesto en acor
tar camino en la pregunta de la implican
cia de Nixon, y en lo mismo decidida
mente ha estado Sam Ervin. “Hubiera de
seado ir directamente a las preguntas cru
ciales”, dijo Ervin. “Nosotros queremos de
sarrollar el caso lógicamente, no menu
dencias sobre cesas grandes”.

Archibald Cox, también estaba defen
diendo un acercamiento cuidadoso y deli
berado. Cox conferenció con el consejero 
mayoritario del comité, Sam Dash. Ambos 
denegaron a Washington Post el informe 
de que Cox quería que los murmullos se 
acallaran y estaba preparado a ir a la 
corte a hacer eso. Pero Cox no disimuló 
sus temores de que las revelaciones del co
mité podían hacer imposible perseguir a 
alguno de los que habían actuado más 
tarde. Dijo que su charla con Dash se tra
taba sobre todo de varios métodos para 
reducir el daño. Los comentarios recomen
zarán esta semana con testigos tales como 
los oficiales Robert Reisner y Húgh Sloan, 
G. Gordon Liddy, quien puede adoptar * 
un silencio pétreo, y el secretario anterior 
de Liady, Sally J. . Harmony. Deán y el • 
anterior de campañas, Jeb Stuart Magru- 
der, han sido asegurados en su inmunidad 
por los testimonios ante el comité. Pero 
el juez de Watergate, John Sirica, la últi
ma semana aprobó el pedido del departa
mento de Justicia por una demora en 20 
días en sus apariciones. Los acusadoies 
generales estaban también negociando con 
Deán sobre la inmunidad. La última se
mana le ofrecieron una oportunidad.

Deán probablemente se presentará a una 
sección cerrada del comité la semana pró
xima para testimoniar, y podrá volver □ 
la vida pública inmediatamente.

Los investigadores aún esperaban sin 
una concesión de inmunidad total que 
Deán decida derramar su historia entera 
en la posición de que tiene más para ga
nar que para perder, entre otras cosas 
contará al comité que Hald -man y Ehr- 
lichman sabían tan bien cono él de que 
no había razón de seguridad para conti
nuar la acción del FBI en México que el 
propósito real del movimid.to fue para 
cubrir el caso Watergate.

También hubo una especul .ción de que 
Deán tenga aún más documentos se rtcs 
para soportar sus cargos. Cualquiera sea el 
caso, el testimonio de Deán y otros testi
gos sería más que suficiente para golpear 
duro la Administración Nixon y «el país 
entero frente a las pobres realidades Wa
tergate.
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COMENTARIO INTERNACIONAL

"MUY VALIENTES
99Y FIELES

- por CARLOS MACHADO

LA semana pasada 
terminó Sihanuk su 
visita oficial por 
Albania. Haxhl Lleshi, 

presidente d e 1 Consejo 
Ejecutivo, Mehmet (Mo- 
hamed) Shehu, presiden
te del Consejo de Minis
tros, y Enver Hoxha, 1er. 
secretario del Partido Al- 
bano del Trabajo, despi
dieron al príncipe revo
lucionario con muestras 
de marcada solidaridad y 
evidencias de logros eco
nómicos reveladores. Esa 
misma semana los tres 
dil igentes . asistieron, en 
la pequeña capital de Al
bania, a la primera ope
ración de producción de 
unas planchas de acero 
termo rreslstente — un 
compuesto de nípuel y 
cromo que puede resistir 
temperaturas de 900 gra
dos— en una fábrica de 
máquinas agrícolas. E n 
Nderlysat concurrieron a 
la inauguración de una 
central eléctrica local. 
E n Tirana anunciaban 
que el 70 % ds la pro
ducción agraria de vera
no será recogida con má
quinas modernas.

Alcanza recordar que 
en el 47, proclamada la 
República Popular pocos 
meses atrás, empezaba a 
correr por Albania la 
primer locomotora de fe
rrocarril con .un siglo 
completo do retraso res
pecto al continente para 
medir esa transforma
ción. Hoy los créditos 
chinos apuntalan ensayos 
tecnológicos adelantados. 
Un combinado de super- 
fosfatos en Ljatch. Una 
planta metalúrgica mo
derna pn Elba^san.-Una 
fábrica de abonos en Fier. 
Una empresa textil im
portante en Berat. ,

Apegada a las cos
tas adriáticas, Al bahía 
(“Shquperi” —la tierra 
de las águilas— en el 
idioma nacional, el tos
co, con su extraño dia
lecto que se llama gue- 
go) cubre una superficie 
que no alcanza siquiera a 
30 mil quilómetros cua
drados —poco mas que 
nuestro departamento de 
Tacuarembó— cubiertos 
de montañas y pantanos.

Des millones y cuarto 
de albanos (más un mi
llón, quizás, en Yugosla
via) heredan una, larga 
tradición histórica muy 
singular.

Ilirios montañeses mar
ginados d e 1 desarrollo 
histórico de Crecía, so
metidos apenas al poder 
conquistador romano, se 
asimiliaron con los re
cién llegados válacos (es
lavos) en el siglo VI. Re
sistieron cien años a los 
turcos. Jorge Castriota 
(el legendario “Scander- 
beg”)_ personifica, cinco 
•siglos atrás, la resisten
cia nacional de Albania

t»

frente a los invasores. 
Una dura epopeya. So
metidos, al fin, asumie
ron los credos -y- valores 
culturales del mundo mu
sulmán (el 65% de los 
albanos, hoy, adhieren al . 
Islam).

ARRIBARON a la in
dependencia con la 
crisis balcánica de 

la preguerra (1912). Vol
vieron a perderla arras
trados a la guerra inter
imperialista. La recupe
raron al llegar la paa. 
Un jefe de gobierno, Ah- 
med Zogú, se coronó mo
narca en los convulsio
nadas años posteriores, 
con el nombre de Zog. 
Apetencias fascistas ace
chaban de cerca su trono?

E) 6 de abril 
39, tres barcos 
por órdenes de 
ni atracaban 
Durazzo. El “Duce” re
clamaba conducir la po- 
lític externa del reino y 
“ordenar,” s u comercio 
exterior.

Rechazadas esas pre
tensiones atacaron el 7 de 
abril desembarcando tro
pas en Durazzo (Durres), 
Valona, S. Juan y Santi 
Qurranta (puerto rebau
tizado con el nombre de 
Edda, hija mayor del 
‘'Duce”, por los invaso
res . El 8 de abril ocu
paban Tirana y el rey 
se refugiaba primero en 
Estambul, para alcanzar 
más tarde Versalles y 
Londres'. Un c i payo de 
turno ofreció la corona 
de Albania al monarca 
italiano (Víctor Manuel 
III, un títere de Musso- 
linv) El “Duce” aprove
chaba para definir con
ceptos sustanciales de su 
pensamiento: “Que no se 
nes hable de fraternidad, 
hermandad o cualquier 
parentesco bastardo con 
nuestra familia del Me
dite cráneo, porque las re
laciones entre los Estados

sólo son relaciones de 
fuerza. Geográfica, histó
rica. política y militar
mente. el Mediterráneo 
es un espacio vital italia
no”. Y en un desborde de 
lrraclonalismo: “Es sabi
do que consideramos a la 
paz como catastrófica 
para nuestra propia ci
vilización”.

fUE larga la lucha 
de la resistencia. La orga
nizó el Partido del Tra
bajo fundado en esos 
tiempos, clandestinamen
te, por algunos comunis
tas yugoslavos (Vukma- 
novich-Tempo, Popovich, 

- Jovanovich, Mugosa). E. 
Hohxa, maestro y funcio
nario de la legación mo
nárquica en Bruselas —33 
años en el 41, cuando in
gresó al P.U.— tomó la 
conducción. Condujo a 
su partido a la victoria. 
A la liberación nacional 
y social.

Las disputas con la di
rección yugoslava unos 
años después y las pu
jas primero encubiertas 
y abiertas más tarde con 
los dirigentes soviéticos 
(con sus repercusiones 
internas) generaron tras
tornos en el duro proce
so de transformación pos
terior.

Con empecinamiento, 
Albania rece la heren
cia stalinista j cuestionó 
la crítica surgida de Mos
cú. Atacó
Jruschov, Kossy^uin y 
Brejnev. “ 
sus lazos 
ganismos multinacionales 
del “campo” socialista 
Mantuvo, solamente, con
tactos con la China.

Kardelj, el yugoslavo, 
recordaba palabras cam
biadas con Stalin unos 
años atrás: •

—¿Cuál es el origen do 
los albaneses? «pregunta
ba Stalin)

—Descienden de los ili- 
í ios.

— Recuerdo q u o 
me dijo que estaban 
parentados con los 
eos.

—Sí. es verdal!. 
—Parecen ser un 

blo primitivo y más 
atrasado.

—Pero son muy valien
tes y fieles.

-•Tí, pueden ser fieles 
como perros; esa es una 
do las características eje 
1 o.s pueblos primitivos 
Nuestros “chuvashi" (un 
pueblo de la estepa sibe
riana» eran del mismo ti- 
jl). Los zares rusos re
clutaban do allí su guar
dia personal.

Fidelidad probada e n 
estos años. Enfrentando 
cercos y -dificultades, con 
pocos recursos. Cobre, 
cromo y betún natural* 
Un poco de petróleo. Un 
poderoso amigo. Y un 
partido parido en años 
de tormenta.

_____________________/

duramente a

el oriental

del año 
italianos, 
Mussoli- 

frente a 
Duce”

Rompió todos 
con los or-

Tito 
em- 
vas-

pue
blen
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TAMBIEN LA ESTRATEGIA SUB IMPERIALISTA
Y NEO COLONIAL DEL BRASIL

La política externa de los generales brasileños, que también 
suele llamarse de la “Diplomacia Blindada”, inauguró en el año 
1972 una vasta ofensiva diplomátcia en dirección al continente 
africano.

La Operacción Africa, que se transformó en el acontecimien
to del año de la política externa, fue coordinada en dos frentes, 

se encar
de Africa 
Dahomey

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Itamaraty) 
gó del viaje de Mario Gibson Barbosa por ocho países 
negra (Nigeria, Senegal, Camerún, Zaire, Ghana, Togo, 
y Costa de Marfil).

Por otro lado, los tecnócratas del Ministerio de Hacienda 
proyectaron la ofensiva en dirección al colonialismo portugués y 
al radicalismo sudafricano.

por Rolando Lage

•3]

La aparente incompatibilidad de estas 
dos políticas mereció un debate’ en el 
interior del régimen, trabado entre el 
Itamaraty y ei sector tecnocrático, y lle
garon a ser divulgados —cosa rara en 
un sistema tan cerrado— cuando el ase
sor para asuntos internacionales del Mi
nisterio de Hacienda, Villar de Queiroz, 
afirmó en mayo que Brasil penetraría 
en Africa a través de los “puntos natu
rales”, las colonias portuguesas.

El embajador Jorge de Carvalho e Sil
va (Itamaraty), dando a entender que 
una asociación con el moribundo colo
nialismo portugués representa una polí
tica suicida en Africa, desautorizó fas de
claraciones del asesor de Delfim Neto 
(ministro de Hacienda), negándole ca
rácter oficial.

La posición defendida por el Itama- 
raty, en relación a los mercados afri
canos a través de los países llamados 
independientes, no significa un reohazo 
moral al colonialismo

Su verdadera motivación responde a 
las necesidades de la burguesía tradicio
nal, exportadora *de café, que tiene in
terés en mantener vigente los acuerdos 
de la Declaración de Río de Janeiro 
(1961), donde fue suscrita la política ca
fetalera brasileño - africana.

Brasil y los países africanos produc
tores de café (visitados por Gibson) tie
nen interés común en mantener un clima 
que fue llamado de “competencia legal” 
y que permite una favorable cotización 
de precios en el mercado internacional.

Pero el café está siendo sustituido por 
las manufacturas como producto princi
pal de exportación ‘de Brasil. Lo ante
rior corresponde a la hegemonía con
quistada por los monopolios industriales 
y por el capital industrial - financiero 
(nacional e internacional) en el desa
rrollo del capitalismo en Brasil.

La creciente necesidad de exportar ma
nufacturas, resultado del mercado inter
no “limitado” por la política de superex- 
plotación, genera la política externa 
agresiva y pragmática, que tiene su co
rrespondencia en Africa junto a los mer
cados de la burguesía colonialista y ra
cista ’de Portugal y Africa del Sur.

Así, Emilio Garrastazú y Marcelo Cae- 
taño han establecido una estrecha y fra
ternal cooperación que se refleja en la 
creación de empresas binacionales y el

o:
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establecimiento de la ciudadanía dual 
que desde setiembre disfrutan tanto portu 
gueses como brasileños.

Este ingenioso ardid de derribar las 
barreras de la nacionalidad permite dar
le carácter legal —conforme denuncias 
(leí Frente de Liberación de Mozam
bique— al creciente número de militares 
brasileños que, enmascarados en la con
dición de portugueses naturalizados, son 
alistados en los ejércitos lusitanos que 
combaten en las “provincias de ultramar”.

También con -Africa del Sur, Brasil 
viene desarrollando excelentes relaciones 
económicas y fundamentalmente políti
cas, que se expresan en el apoyo suda
fricano a las pretensiones brasileñas de 
conquistar una parte del territorio an
tartico y establecer con Portugal una 
fuerza de tareas conjunta para el pa
trulla je del Atlántico Sur “amenazado* 
por las naves soviéticas que operan en 
el Indico’1.

ET viaje^dc Gibson, por lo tanto, obe
deció a esta política, y durante su gira 
por los países independientes de Africa 
abogó en favor del colonialismo portu
gués.

La idea de promover la autodetermi
nación de las colonias africanas —antes 
de que ella resulte en victoria de las 
fuerzas patrióticas que luchan en Gui
nea, Cabo Verde y Mozambique— llevó 
al régimen de Marcelo Caetano a buscar 
otra forma de colonialismo más eficaz 
económicamente y menos oneroso políti
camente, sobre todo ahora, frente a las 
presiones descolonizadoras *de Naciones 
Unidas.

El papel de Brasil en esta empresa que
dó claramente definido en los pronun
ciamientos de Gibson durante su viaje. 
Más de una vez, el canciller brasileño 
destacó el papel de “mediador*’ que se 
proponía Brasil para enfrentar la cues
tión colonial.

Esta política de “buena voluntad” im 
presa por el Itamaraty, vuelve a poner 
a la orden del ‘día la vieja pretensión 
brasileña de heredar las colonias portu
guesas de Africa.

Los planes de los militares brasileños 
cuentan con el respaldo de los países 
de la OTAN (principalmente Estados 
Unidos, Francia e Inglaterra), los cua
les están preocupados en extender la zo
na de aplicación del Tratado hasta los 
mares del Atlántico Sur, donde Brasil 
juega el papel clave. Leopold Sedar Sen- 
ghor. Presidente del Senegal, se pronun
ció a favor de la comunidad “luso-afro- 
brasileña”, lo que hace creer que la idea 
marcha hacia una concretización, ya que 
un pronunciamiento de esta gravedad 
hecho por un país africano considerado 
hasta entonces, “anticolonial”, debe con
tar con bases muy concretas y presiones 
eficientes.

En este sentido, cabe destacar los con
tactos "secretos” que los militares bra
sileños vienen manteniendo con sus co
legas de la OTAN, incluso recibiendo 
ayuda militar “extraoficial de este or
ganismo. a través de sus países miem
bros —especialmente Inglaterra y Fran
cia—, con vista a armar la Marina de 
Guerra de Brasil para el patrullaje del 
Atlántico Sur.

Es sintomático el pronunciamiento del 
capitán Gerard de Castelbajac, coman
dante del portahelicópteros francés Jean 
ne d’Arc, que ha realizado operaciones

el oriental
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conjuntas con la armada brasileña (di
ciembre de 1972).

Destacó el oficial francés que el cierre 
del Canal de Suez transformó al Atlan? 
tico Sur en área vital para el transporte 
de petróleo y, por consiguiente, señaló, 
Ja Marina brasileña es pieza clave para 
la protección de la nueva ruta interna
cional del transporte petrolero, conocida 
como “ruta del Cabo”.

La declaración de Castelbajac se su
ma a otros pronunciamientos públicos de 
oficiales brasijeñoj, portugueses e in
cluso sudafricanos en el mismo sentido.

En agosto pasado, el coronal portu
gués Hermes de Araújo, de visita en 
Brasil, deefndió la formación urgente de 
una alianza entre Brasil, Portugal y Re
pública Sudafricana para la “defensa” 
del Atlántico Sur.
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Destacó 
ligro que 
preocupa 
Atlántico 
actual de _

También el canciller sudafricano, Ed
gar Müller, en visita a Brasil a princi
pios del año pasado, acentuó esta pre
ocupación e incluso llegó a proponer una 
reunión conjuntare les estados mayores 
militares de los dos países para exami
nar la cuestión de la defensa de la parte 
sur del Atlántico.

La estrategia geopolítica y neocolonial 
del régimen de Garrastazú en su política 
africana y latinoamericana pone de re
lieve la cuestión de las “responsabilida
des compartidas’!’, conferidas por Richard 
Nixon al Brasil y ahora llevadas a la práctica.

que “Occidente ignora el pe- 
corre el Atlántico Sur y se 

solamente con la defensa del 
Norte, refiriéndose a la zona 
aplicación del Tratado.



COREA 1950-1953
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Curca marcó el inicio de la estampida yanqui. 
Más tarde, la historia se repetiría en Viet Nam.

/^ORRIAN los afios de la amenaza atómica y la histeria maccarthys- 
ta en Estados Unidos. La "doctrina Truman" —fouuolada en 

marzo de 1947— cernía sobre el ámbito internacional los preceptos 
de la nueva política norteamericana: la "Guerra Fría"

Terminada la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Estados 
Unidos, Harry S. Truman,
zaba una cruzada afiticomunisto a 
venimiento de la República Popular China, 
cido aún más «los cimientos de la maquinaria 
americana. En el norte el general MacArthur trataba de atenazar 
la pujanza de los movimientos antimperialistas, y de elaborar una es
trategia de contención en el Pacífico. En el Sur, los ejércitos colo
nialistas franceses combatían contra los patriotas indochinos. Este 
era el panorama asiático que preludiaba la agresión a la República 

» Popular Democrática de Corea.
La* península de Corea, dividida provisionalmente en dos zonas mi- 

I litares a ambos lados del paralelo 38, se transformó en foco de pe
renne tensión. En el Sur, las tropas de ocupación norteamericanas, 
camufladas con la bandera de la ONU, socavaban el trabajo de la 
Comisión internacional encargada de crear un gobierno coreano uni
ficado.

Muy pronto el gobierno norteamericano 
instalar en la porción sur de la península un régirpen "separado 
reaccionario, bajo la jefatura del títere Syngman Rhee. Ante esta 
maniobra, el mariscal Kim 11 Sung y sus compañeros de armas pro
clamaban el 9 de setiembre de 1948 la República Popular Democrática 
de Corea.

Semanas antes de iniciarse el conflicto militar, el régimen sudco
reano convocaba a "elecciones". En medio de la supresión de todas 
las organizaciones democráticas y de una represión sin igual, Syngman 
Rhee obtenía menos del 20 por ciento de los votos populares. El go
bierno pro-nc rteamericano del Sur estaba al borde del colapso.

En aquella oportunidad un representante de la oposición declaraba 
a la prensa: "La Constitución ha sido inutilizada. Temo que se desate 
el terror, el crimen y quién sabe qué más. Ninguno de los funciona
rios del gobierno está capacitado para sostenerse en el cargo”.

El domingo 25 de junio de 1950 estallaba la guerra. Washington 
se apresuraba a declarar que se había producido una invasión sor
presiva “desde el Norte” del paralelo 38

Poco antes de comenzar el conflicto, Syngman Rhee había solici
tado al Pentágono el envío de aviones de combate. El pedido fue 
acompañado con las siguientes palabras: "mayo y junio pueden ser 
el período crucial en la vida de nuestra nación". El 10 de mayo, e.» 
ministro de Defensa sudcoreano, capitán Sihn Sung Mo, ofrecía una 
conferencia de prensa en la que decía: "las tropas de Corea del Norte 
se están movilizando en son de guerra hacia el paralelo 38 y hay pe
ligro inminente de invasión desde el Norte”.

John Foster Bulles, enviado especial del presidente Truman y con
sejero del secretorio de Estado norteamericano, abandonaba Washing- 
lon el 14 de jimio y se dirigía a Corea del Sur. Según su viaje 
estaba encaminado a "trabajar la paz”, pero en su portapapeles se 
escondía la trama de la 

Foster Dalles, el gen 
Defensa ■norteamericano, y el general Ornar Bradley, jtíe dei Estado 

z Mayor Conjunto de Estados Unidos. Al término de las conveccio
nes entre el emisario de Washington y -los demás jerarcas del Pen
tágono y la Casa Blanca, Duües se limitaba a presagiar una '•ac
ción positiva” por parte de Estados Unidos “pera preservar bi paz en 
el Léjano Oriente”.

La mi 
reunía en Washington con sus secretarios de Defensa 
principales consejaos y los jefes de las diferentes an

I
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la guerra. El 22 de junio se reunían en Tokio, 
eral MacArthur, Louis Johnson, secretorio de

Entre el 25 de ¡unió y el 27 de julio se celebra en lodo el mundo el mes de Solidaridad con la Repú
blica Popular Democrática de Corea. La fecha marca el inicio de la brutal agresión yanqui de 1950 con
tra la parte norte del territorio de la rica península asiática y conmemora la victoria alcanzada por el he 
roico pueblo coreano el 27 de julio al firmarse el armisticio de Panmunjon. Durante tres años los patrio
tas coreanos resistieron la barbarie de los imperialistas yanquis que arrojaron 18 mil bombas por kiló
metro cuadrado tratando de convertir en cenizas al invencible pueblo que al mando del Primer Minis
tro Kim II Sung defendió su soberanía y su independencia. La República Democrática de Corea fue el 
primer país que logró una estruendosa derrota del imperio más grande de nuestro tiempo. Hoy al cabo 
de 20 años la R.P.D.C. ostenta un índice formidable de desarrollo económico —que no tiene antecedentes 
históricos en tan poco tiempo— y señala como mojón principal los esfuerzos que se realizan para lograr 
la reunificación pacífica de su patria, injustamente dividida por el imperialismo y sus títeres del Sur.

Mayor Conjunto. La declaración emitida hacía referencia a "una agre
sión no provocada", y ofrecía apoyo al régimen de Seúl "a través de 
la acción cooperativa del personal norteamericano que está en Corea, 
así como mediante pasos dados para expeditor y aumentar la asisten 
cía del tipo de la que se viene proporcionando dentro del Programa 
Defensivo de Asistencia Mutua**.

Mientras tanto, Washington presionaba a las Naciones Unidas a que 
tomara una determinación. En base a los informes "llegados desde el 
terreno de los hechos*', la ONU recomendó la designación de un "me
diador neutral que negociara la paz". No hubo que salir en su bús 
queda. Instantes después, bajo la bandera del organismo internacio
nal, los soldados norteamericanos invadían Corea. El Pentágono dispu
so brindar "protección” al régimen de Syngman Rhee, ordenando que 
las fuerzas aéreas y navales estadounidenses intervinieran en el asun
to. Más adelante, el general MacArthur era nombrado Comandante 
Supremo de todas las fuerzas de tierra, mar y aire de la "República 
de Corea’*. De esta manera se terminaba de dorar la píldora: Estados 
Unidos se hacía de luz verde para actuar en Corea.

Poco después de producirse la agresión al territorio del Norte, ei 
Ejército Popular de Corea se lanzaba al contraataque Al cabo de 
una semana, ios ejércitos de Syngman Rhee perdían terreno vertigino
samente. Ante esta situación, fueron llamadas en su auxilio "tropas 
de choques’’ que Estados Unidos tenía destacadas en Japón. Pero la 
participación directa de los soldados norteamericanos no conseguía 
nada: la 24 División del Ejército de Estados Unidos, considerada como 
una unidad de combate "selecta”, era totalmente aniquilada en el área 
de Taejon, y su comandante hecho prisionero.

Agosto de 1950 marcaba el inicio de lo que sería el fin. Las fuer
zas norteamericanas habían sido empujadas hasta una pequeña por
ción de terreno en el extremo sur de la península. El Pentágono orde
nó el envío a Corea de la flota del Mediterráneo, que inmediatamente 
entraba a operar junto a la del Pacífico. Era movilizada una numerosa 
fuerza terrestre, aérea y naval, en un esfuerzo por contener el avan
ce del Ejército Popular.

En setiembre, las tropas norteamericanas desembarcaban .en 
chon. El primero de octubre la Tercera División del ejército sudcorea
no avanzaba a través del paralelo 38 hacia la costa oriental de la pe
nínsula; al día siguiente, la División "Capital" atacaba en el flanco 
oriental, mientras que la Sexta División lo hada par el centro. Un so
plo de alivio refrescó momentáneamente te guerrera del general Mac 
Arthur, quien había vaticinado poner fin a la guerra antes de Pascuas. 
Pero a fines de ese mismo afio, el Ejército Popular pasaba nueva
mente a la ofensiva.

Los reveses acumulados por las tropas norteamericanas, las unida
des mercenarias y el ejército sudcoreano, crecían día a día. Un pe
riódico estadounidense calificaba las derrotas sufridas en el frente 
como "las mayores de la historia del Ejército de Estados Unidos". En 
1951 era destituido el general MacArthur; un afio después resultaba 
derrotado en tas elecciones el Partido Demócrata. Lo que antes había 
sido concebido por los círculos financieros neoyorquinos como una 
nueva inyección que inoculara vid” a la economía norteamericana se 
convertía en un atolladero inferna».

Tres afios, a lo largo de los cuales se pusieron un juego los más 
modernos armamentos norteamericanos y se bombardeó y masacró 
indiscriminadamente a la población civil, eran inútiles para Estados 
Unidos: por primera 
por el suelo sus pretensiones de gendarme internactofud.

El 27 de julio de
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1953 el general Marta Ciarta firmaba d Acuerdo 
de Armisticio en Panmunjon. La victoria del pueblo coreano era ful
minante. Marta Chuta exclamaba: "Me be ganado la poco envidiable 
distinción de ser, en la historia, d primer jefe militar de Estados Uní- 

■ ■os que firma un armisticio sin victoria’*.

M í

el oriental

Kim II Sung, líder co
reano, el triunfador
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•nuevas elecciones
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Este mediodía en Casa Rosada presentaron sus renuncias a la Presidencia y Vice-Presidenoia de la República, Héctor José Cámpora y Vi
cente Solano Lima, para dejar de esta manera abierto el camino al jefe supremo del Movimiento Justicialista, Juan Domingo Perón, hacia la 
primera magistratura del vecino país.

JUNTO con ellos el gabinete en pleno entregó sus 
renuncias al Parlamento, el que siguiendo las nor
mas constitucionales en la materia nombró como 
presidente del gob.erno provisional -al hasta ayer Presi

dente de la (Jamara ue ! mutad. s, Raúl Lastiri. quien tie
ne el compromiso de, llamar a nuevas elecciones dentro 
de los próximos cuarenta días.

LA RENUNCIA DE CAMPOLA

COMO un paso concreto, profundamente meditado, 
hacia la «unidad nacional, definió su renuncia esta 
,iu..drVííada <i n r f.-.te - espacio de solamen
te cincuenta días ejerció la Presidencia en Argentina. 

Cámpora afirmó que volvía a lg lucha partidaria con 
ía misma lealtad dé siempre y dijo que estaba seguro

de que las Fuerzas Armadas respetarán la 
y lo que quiere el Pueblo.

GOBIERNO, PUEBLO Y 
FUERZAS ARMADAS

SI bien en la víspera la ciudadanía 
vio sorprendida por los anuncios que 
confirmación er

Constitución*

argentina se 
hoy tuvieron 

7 confirmación en los hechos, no escapó a los obser
vadores que algo “grande” se venía gestando en los últi- 

das. Las cu otes v prolongadas entrevistas cL 
Cámpora con Perón en la casa del veterano caudillo, así 
como las sostenidas por éste con los altos mandos mili
tares centraron la atención y la expectativa de todos, 
aunque no se esperaba un desenlace de tanta trascen
dencia.
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De la reunión celebrada por Perón con el Coman
dante en Jefe del Ejército, Gral. Raúl Carcagno, el pa
sado martes, se extrajo la clara intención del líder jus- 
ticialista de establecer en forma definitiva una. unión 
estable entre gobierno, pueblo y Fuerzas Armadas. Es 
decir de asentar las bases de un amplio entendimiento 
para la creación de un gobierno cívico-militar. Se espe
raban cambios importantes en el elenco ministerial y se 
comenzaron a barajar nombres, pero hace cuarenta y 
ocho horas nadie podía suponer que Cámpora abando
naría la primera magistratura.

PERON A LA PRESIDENCIA

LA rT-ey de ^cefiL*»
so de vacancia de la Presidencia, esta será asu

mida por el Vice-Presidente y que si éste a su vez re
nuncia, el cargo será ejercido provisoriamente- por el Pre 
putados.✓ *

Jet debió partir anoche con destino al "exterior,*la pre- 
L-astii1 r'n e» c • o de 
un n?e n do t'-o q pqr’p’-tt»

Cámpora anunció que dicho llamado a emociones se 
producirá antes de cuarenta días, a la vez que subrayó 
que sería su más grande anhelo que Ricardo Balbín, lí
der de la Unión Cívica Radical que lo esrrltó en las 
pasadas elecciones, accediese a integrar la fórmula pre- 
sidenc al con Juan Domingo Perón.

Trascendió que en ese sentido’ se vienen llevando a 
cabo febriles negociaciones, aunque hasta el momento se 
desconoce la decisión de Balbín.

rT-ey de
_ _____________________ ___ _____________ ____ _ ___

________ _________L Z ■ J-IU
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UNA VIA MAS DIRECTA

PESE a lo anunciado ‘por el ex Presidente, no se 
descarta la posibilidad de que el Parlamento de
cida modificar la Ley de Sucesión vigente y dec1- 
dir que en lo sucesivo, en caso de acefalía del Presidente 

y Vice-Pres dente de la Nación, el msmo Parlamento se 
encarru de d^s- - irlos

En tal caso, el veredicto final sería el mismo, Perón 
a la Presidencia y Balbín a la Vice-Presidenca.

I

JUVENTUD r-

ENTREVISTA PERON-BALBIN

EN medios «allegados a la Unión Cívica Radical, se 
confirmó está mañana que el anciano líder del sec
tor, Ricardo Balbín se aprestaba a entrevistarse 

Domingo Perón. Al término de dicha reunión, 
de estas fuentes, se conocerá la decisión de 
aceptar o no el ofrecimiento que para ocupar

SOCIALISTA y
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con Juan 
se afirmó 
Balbín de 
la Vicepresidencia se le hace de tiendas oficialistas.

De llegarse a este acuerdo, la Argentina sería go
bernada en el futuro por las dos fracc ones más im
portantes. En las pasadas elecciones del 11 de marzo, 
el FREJULI (Frente Justiclallsta de Liberación) había 
obtenido el cincuenta por ciento de ¡os sufragios, en 
tanto que la Unión Cívica Radical, que lo escoltó, un 
poco más del veinte por ciento.

a
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BUENOS AIRES, 13, - 

AFP - Todos los efectivos 
del ejército de tierra fue
ron acuartelados anoche 
en todo el 
trascendió en 
trenses.

La medida
a los efectivos de la Ar
mada y de la Fuerza Aé
rea, debido a que esas

país, según 
medios cas-

no alcanza

RUCCI: La C.G.T. apoya 
lo actuado

fuerzas no tienen a su 
cargo la seguridad en la 
zona d e Buenos Aires, 
que es responsabilidad 
del ejército.

Por otra parte se indi
có que anoche se realizó 
una reunión del Consejo 
de Almirantes, donde, se
gún trascendió, se habría 
analizado la situación del 
país.

Con respecto a la Fuer
za Aérea no se tienen no
ticias de que se hubiesen 
reunido los altos mandos.

la 
la
la
18

ABAL MEDINA

había 
Cám- 
pala- 
rozan

Por su parte el Secreta
rio General del Movi
miento Nacional Justicia- 
lista, Juan Abal Medina, 
criticó severamente 1 a s 
declaraciones de Villalon, 
a quien calificó de “aven
turero”. Dijo que 
agraviado al doctor 
pora, aunque sus 
bras “ni siquiera
la imagen del Presiden
te”.

Con respecto al anun
cio de que el General Pe
rón, será llevado a la pri
mera magistratura d e 1 
país, expresó que ello 
“significa la defensa y el 
acentuamiento del proce
so de Pacificación, la in
tensificación de la lucha 
antimperialista, el afian
zamiento de la unidad

nacional y el reencauza- 
miento del proceso revo
lucionario”.

El 25 de mayo, —agre
gó— el peronismo llegó 
al gobierno, con la asun
ción del General Perón 
como Presidente de los 
argentinos, se concreta 
llegada del pueblo a 
toma del poder.

“Es esta, —dijo— 
culminación de los
años de lucha que viene 
librando el pueblo argen
tino, teniendo como nor
te permanente la recon
quista del poder”.

“La llegada de Perón al 
poder, —afirmó— es un 
hecho de perfiles revolu
cionarios que n o pue
de menoscabar a figuras 
queridas por el pueblo 
peronista como el compa
ñero Héctor Cámpora, 
pieza fundamental en es
te proceso de victoria en 
el que jugó el rol de bri
llante conductor táctico”. 
' Sobre la fórmula Pp- 
rón - Balbin, anunciada 
ayer en distintos medios 
para regir los destinos del 
país, Abal Medina con
cluyó diciendo que sería 
un gran aporte a la uni
dad nacional. Las fuerzas 
Armadas están actuando 
en forma patriótica y re
volucionaria y por lo tan
to su acción es concor
dante con esas premisas"

*

l

’ ■
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CAMPORA-PERON: En los hechos se invierten los pla
nos de esta fotografía. Tomada en una de las últi

mas entrevistas sostenidas por ambos

<

POR CLAUDE JUVENAL, ENVIADO ESPECIAL DE LA A.F.P.
Lorenzo Márquez, Mozambique, ¡ul., 

13 (AFP). — Las fuerzas armadas por
tuguesas estacionadas aquí se negaban 
a comentar las noticias publicadas en 
Londres sobre una matanza de hom
bres, mujeres y niños, sospechosos de 
simpatizar con la independencia del 
país.

N Mozambique (Africa Oriental) 
viven más de 7.00Ü.090 de per
sonas, en su mayoría negras

Desde hace años los partidarios de la 
independencia combaten contra las au
toridades de Portugal.

Según revelaciones del sacerdote 
Adrián Hastings, publicadas por el 
“Times ’ de Londres hace dos días, las 
tropas portuguesas mataron a sangre 
fría y con sadismo a varias centenas 
de habitantes de una alaea, totalmente 
indefensos.

QUEMADOS VIVOS

EL relato denuncia que soldados 
portugueses violaron mujeres an
tes de matarlas, cogieron niñis 

pequipños por los pie.< ,v los estrellaron 
contra el suelo: abrieron el vientre a 
una mujer embarazada, fusilaron y 
quemaron vivas a otras personas.

Las tropas portugur-sas luchan desde 
setiembre de 1964 contra los partida
rios ae la independe, cia dirigidos por 
el Frente de Liberación de Mozambique 
(FR ELIMO).

Dos provincias, Nuassa y Cabo Del
gado, en el extremo norte de Mozam
bique, están consideradas por los por
tugueses como controladas por el FRE- 
LIMO y todas las personas que habitan 
allí son consideradas como enemigas.

Así lo explicó en rueda de prensa el 
Comandante de esta base militar si • 
tuada al norte del país.

Agregó que sus tropas parten del 
principio de que la población civil 
—que antes vivía en pequeñas aldeas— 
ha sido reagrupada en grandes aldeas 
controladas por las autoridades portu
guesas.

“todo
TODOS SON ENEMIGOS

N consecuencia —dijo— 
lo que se mueve en esas dos pro
vincias. ahora inhabitadas, per

tenece al FRELIMO”.
La aviación portuguesa bombardea 

cotidianamente la región y la infanU- 
ria patrulla disparando inmediatamente 
contra cualquier persona que aparezca 

y que no se rinda después que se le 
exija, agregaron los militares.

Según los portugueses, los hombres y 
mujeres que allí viven, ’en pequeñas 
aldeas de siete u ocho chozas, son to
dos militantes del FRELIMO. nc vivo 
en grandes aldeas sino en grupo.; fami
liares de hasta un máximo de diez 
chozas.

FUERA DE CONTROL 
PORTUGUES

E
n la provincia de Tete, dende se 
construye la gran represa de 
Cabora Bassa, las tropas portu
guesas aún no han logrado reagrupar 

a estos núcleos familiares en grandes 
aldeas que faciliten su control.

Es en esta provincia donde se efectuó 
la matanza que el sacerdote Hastings 
denunció, pero donde según los milita
res portugueses, no existe ninguna al
dea excepto la de Macumbura:

En esta provincia de Tete, los com
batientes de la independencia son prác
ticamente invisibles y menos numero
sos que en las dos provincias del norte.

Las tropas portuguesas se hallan 
empeñadas en hacer que los habitantes 
abandonen los lugares que habitan pa
ra ^agruparlos en las aldeas prepara
das para ellos.

Al mismo tiempo, los portugueses 
tratan de ganar la simpatía de la po
blación negra para que ésta denuncie 
a los militantes del Frente de Libera
ción de Mozambique.

REPERCUSIONES 
EN LA O.N.U.

El Secretario General
ACIONES UNIDAS, N.Y., 13. 
(AFP).
de la O.N.U., Kurt Waldhcim 

convocó al Encargado de Negocios de 
Portugal en las Naciones Unidas, paia 
expresarle su inquietud ante ¡as noti
cias relativas a la matanza ccmctid i 
por tropas portuguesas en Mozambique

*
Un portavoz de la ONU declaró que 

Waldheim pidió al representante por
tugués discutir el tema, durante la no
che del jueves, con el Secreiario Ge
neral Aajunto de las Naciones Unidas 
Tang .(China), Encargado de Asuntos 
de Descolonización.

■■■
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El Diccionario de la Lengua Española, 
decimoctava edición, Madrid, 1956, pági
na 591, define la palabra estructura de 
la siguiente manera: (Dei lat. structura). 
f. Distribución y orden de las partes de 
un edificio. 2. Distribución de las partes 
del cuerpo o de otra cosa. 3. fig. Distribu
ción y orden con que está compuesta una 
obra de ingenio; como poema, historia, 
etc. Por su parte, Jean Pouillon en un 
lúcido trabajo titulado “Un ensayo de 
definición” se propone abordar el con
cepto de estructura y reconoce que "la 
noción de estructura —aun en las obras 
que se le consagran expresamente— rara 
vez se define de manera directa”. En 
primer término, corresponde rechazar las 
definiciones que suministra el Dicciona
rio, o sea el uso establecido, que servirían 

. má$. bien para designar lo que los es- 
i ruptura listas denominan "una organi

zando es posible captar su 
no, como uno entre otros.

' záéi^n”, que no es inteligible por sí mis
ma «^mientras uno se limite a describirla 
aparte de "uaJqilier otra. Sólo se vuelve 
inteligible 
arreglo h
porque es la única forma de plantear el 
problema de su significación”. La distin
ción es importante, y sigue siendo fuente 
de numerosos equívocos por parte de quie
nes olvidan que "el estructuralismo pro
piamente dicho comienza cuando se ad
mite que es posible confrontar conjuntos 
diferentes, en virtud de sus diferencias 
(que se trata entonces de ordenar) y no 
a pesar de ellas”. Un paso más allá, 
Pouillon puede decir va que "el estructu- 

2J?"ralismo no fine simplemente el orden, 
sino que fundamenta ( él el dinamismo 
práctico” y que nada io arraiga “en un 
^ampo que k sea propio, fuera del cual 
io podría c ".irse válidamente. Por lo 

contrario, peoría sostenerse que ningún 
campo le está .prohibido, y no porque re- 
suelv;. los problemas, sino porque puede 
abordarlos”.

Es posible que Roberto Umansky (ar
quitecto, 31 años!, al realizar las made
ras que ahora expone en galería Losada 
Artes y Letras, Colonia 1340, no haya to
mado contacto con el pensamiento estruc- 
turalista, aunque su profesión —parti
cularmente en el campo del urbanismo— 
lo conduzca, casi directamente, por ese 
camino. Es que desde que empezó a tra
bajar la madera hace cuatro o cinco años, 
Umansky recorrió etapas vertiginosas 
aunque ordenadas en función de una 
idea que. se fue desenvolviendo y madu
rando al mismo tiempo. Se inició en el 
duro y relegado oficio del arte de la ma
dera, un material poco apto para la ex
presión individual, con su predominio en 
los momentos de vigencia de ideales co
lectivos donde tiene una específica fun
ción decorativa, esto entendido como una 
adecuación a las estructuras ambientales 
y arquitectónicas.

Como pocos artesanos nacionales —qui
zá el único— empleó la madera con un 
criterio utilitario (lámparas, mesas, cajas) 
donde combinaba las artes del plano con 
su punto de vista único con las del volu
men, pergeñado esculturas con un tron
co único. Frente a la ofensiva de los ma
teriales sintéticos, el abuso de los pro
ductos cármicos que degradan la sensibi
lidad y neutralizan el placer del usuario, 
retomar la vieja técnica de la carpinte
ría y de la ebanistería significa, una feliz 
opción y una consciente formulación de
instalarse en el .mundo
De aquellos pasos primer

contem ráneo
, Umansky fue

derivando hace los grandes paneles sepa
rados o moduladores de ambientes inte
riores. Como a los árabes, para Umansky 
la madera es el único material digno y 
de suprema distinción. Por eso ahora, en 
pasado en una muestra que presentara 
un proceso que se había iniciado el año 
en el Palacio Salvo,, resuelve conquistar 
nuevamente el plano, el punto de vista

único: apoyándose en planchas de ma
dera maciza (caoba, peterlbí, eedro, lou- 
ro, álamo, peroba, ciprés) va debastando 

‘sucesivos planos —hasta cuatro— donde 
cada uno de ellos se haya subordinado al 
sistema total. O sea que las composicio
nes resultantes no son simplemente aso
ciaciones acumulativas sino que confie
ren al todo propiedades de conjunto dis
tintas a los que cada elemento. Aquí es
tá el principio de la gestalt y también del 
estructuralismo. Umansky opera de acuer
do a cuatro series; 1) Interacciones, en la 
cual se dan dos estructuras a diferentes 
«niveles; la primera y la segunda son sin 
color y están definidas por el propio ma
terial, por su calidades texturales, mien
tras que las otras pueden llevar color; 
2) Integraciones, si en la anterior había 
un juego de oposiciones dialéctivas muy 
definidas, aquí se produce una comunita
ria unidad, una sumatoria de integracio
nes. 3). Abstracciones .donde los elemen
tos están definidos por la ortogenalidad 
de la composición (como la ilustración), 
con la serenidad de sus ritmos, pautados 
por símbolos emergentes y decididos; 4) 
Tensiones modulares integrales, con un 
predominio lineal, situaciones laberínti
cas, que remiten situaciones urbanísticas, 
a contextos sociales.

En las cuatro series hay algunas pie
zas que parecen más logradas (3, 4, 8, 
10, 13,-14, 15, 17, 18) que otras, donde los 
ritmos conseguidos a golpe de formón se 
advierten más firmes y tensos, donde la 
idea cuaja con mayor libertad y convo
ca una participación activa del contem
plador. Bajo la aparente y superficial 
monotonía con que puede impresionar a) 
público distraído, hay aquí una variedad 
amplia y sutil; bajo el aparente juego 
formal, hay una alusión permanente a 
situaciones reales, símbolos fácilmente 
detectables que los títulos proclaman sin 
ninguna ambigüedad. — N. D. M.

% 
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La música de películas es lo que atrae 
mayormente el interés popular, parecen 
opinar los directivos de la empresa Son- 
dor. Dos de los tres discos entregados pa
ra esta página, contienen material toma
do de las bandas sohoras de films que 
hoy por hoy —y gracias a "Oscares” sa
biamente distribuidos— disfrutan del fa
vor del público.

Uno de ellos contiene la banda sonora 
de “LA NARANJA MECANICA” (Co- 
lumbia CBS 19262, monofónico), interpre
tada por Walter Carlos, un especialista 
del Sintetizador Moog, que ya había da
do excelentes muestras de sus habilida
des en un LP anterior titulado “Bach 
Electrónico”. Ahora este intérprete pare
ce estar animado por un espíritu más au
daz. Aquí, el cuarto movimiento de la no
vena sinfonía de Beethoven, la Obertu
ra de “Guilermo Tell” de Rossini y un 
extracto del "Funeral de la Reina María” 
de Purcell, están tratados con más re
cursos electrónicos y efectos sicodélicos 
que aquel Bach. Los puristas discreparán 
profundamente —y les damos la razón—, 
pero "La Urraca Ladrona" está verdade
ramente bien lograda.
El otro LP se titula, simplemente, “AQUI 
CINE (Columbia CBS 19253, estereofó- 
nico), y contiene algunos trozos pegadi
zos de canciones y temas que cualquier 
distraído anda silbando por la calle. Ray 
Conniff, André Kostelanetz, Barba Strei- 
sand, Johnny Mattis, Caravelli y otros 
famosos, se disputan obras del calibre de 
"El Padrino” (tema de amor, claro), “Lo- 
ve Story” (el tema de amor, por supues
to), “Cabaret”. "Funnv Girl”. "Verano

•ai

•a

del 42” y otros surcos entradores y fácil
mente dirigibles. El disco tendrá induda
ble éxito de venta y repite el tema cen
tral de "La naranja mecánica"’ por Wal
ter Carlos, el mismo que fuera comentado 
líneas arriba.
• “LOS MAS GRANDES EXITOS DEL 

ALTIPLANO” (Columbia CBS 19208, 
estereofónico) están hermosamente can
tados por El Chango Nieto, un intérprete 
cuya voz de registro grave tiene senti
miento y calidez. Acompañado por el con
junto de Angel Palacios, Nieto se desen
vuelve con buen gusto y firme entona
ción a través de carnavalitos, cuecas, 
danzas, huaynos y yaravíes y aunque el 
disco .tiene clara finalidad comercial, la 
sinceridad del intérprete le confiere un 
sello de innegable autenticidad. "Alboro
zo coya”, "Coplas Tarijeñas”, "La boli
viana” y "Canción del derrumbe indio” 
son algunos de sus buenos surcos.

Muy heterogénea, como todos los me
ses, es la producción de la empresa dis
quera Gioscia. He aquí algunos de los LP 
recientemente editados por la citada fir
ma.

La Cantata opus 78 “ALEXANDER 
NEVSKY’ de Serguei Prokofiev (Angel 
SUAL 12554, estereofónico) 
lo mejor. Por supuetsto que 
viada, pero la selección es 
cluye "Arriba, pueblo ruso”, 
das en Pskov”, "Rusia bajo el yugo de 
Mongolia" y "La batalla en el hielo”— y 
la versión de la Orquesta sinfónica de 
Londres dirigida por el pianista germa
no André Previn, más los coros conduci
dos por Arthur Oldham, contiene la dosis 

es, de lejos, 
figura abre- 
buena —in- 
"Las cruza-

de entusiasmo y dramatismo que la obra 
del maestro ruso exige. El prensado es 
aceptable y la estereofonía también.

En el terreno de la música popular, la 
típica rioplatense aparece ’con “CASAS 
VIEJAS: FRANCISCO CANARO” (Odeon 
URL 20953, monofónico), pero cabe des
tacar una vez más que podría (debería) 
estar mucho mejor representada. Se con
tinúa con la exhumación de la frondosa 
(numéricamente), exitosa (comercialmen
te) e inútil (en cuanto^ a la evolución es
tilística del tango se refiere) discografía 
de un Canaro, cuyas obras envejecen rá
pidamente (“Créase o no”, "Punto bra
vo” y "¿Dónde hay un mango?”, por 
ejemplo). Sin embargo, hay algo résca- 
table entre la hojarasca y son las voca
lizaciones de Charlo en cuatro de estos 
impotables catorce surcos.

•3
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ENCUENTRO DE 
TAPICERIA

La Asociación Cristiana de Jóvenes 
y el Taller Montevideano de Tapices, 
formulan un llamado a todos los que 
permanente o esporádicamente hayan 
incursionado en cualquiera de las téc
nicas del tapiz, s participar en ‘el Pri
mer Encuentro Nacional de Tapicería 
que tendrá lugar en la sede de la A. C. 
de J. situada en la calle Colonia 1870 
y que será Inaugurado el 11 de octubre 
de 1973.

El objetivo fundamental de este En-

Vocalizaciones de otro género figuran 
en el LP “EL GUARDIAN DEL CASTI- 
ILO” (Probe SPL 40509, mono-estéreo), 
en el que cuatro cantantes negros agru
pados bajo el rótulo de “The Four Tops”, 
dedican sus esfuerzos a la llamada 
"soul”, exacerbada y extrovertida. Lásti
ma que los buenos cultores del estilo —ta
les como Aretha Franklin— saben matizar 
y expresarse más brillantemente que es
tos “bops” empalagosos, cuya medida y 
calculada excitación termina por mono- 
ionizar todo el interés. En, el tema "El 
amor te hace humano” hay aceptables, 
solos de órgano eléctrico y de saxo so
prano, pero es'poca cosa.

E. H.

cuentro es propiciar un acercamiento 
entre los tapiceros nacionales que per
mita valorar los logros alcanzados por 
esta artesanía en un momento de in
dudable auge, conocer a sus cultores y 
sus técnicas, y posibilitar el contacto 
con el público a aquellos que por di
versos motivos no hayan tenido acceso 
a galerías o exposiciones artesanales.

Las bases para el Encuentro pueden 
ser solicitadas personalmente o por co
rreo en la sede mencionada. j
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TEATRO
COMPAÑIA ITALIANA. Está pre
sidida por dos grandes de la escena 
peninsular Anna Proclemer y Gior- 
gio Albertazzi, un nombre difundido 
por el cine desde El último año en 
Marienbad y llegó con el firme pro
pósito de debutar en nuestro prin
cipal escenario. Si lo logran, se po
drán apreciar dos espectáculos: Pí
lalo sempre de Albertazzi y Collage 
numero 5, ambos con dirección de 
Ruggero Rimlni. (Solís, hoy a las 18. 
sábado a las 21.30, domingo a las 
18 y 21).

•H

•W

- PLASTICA
• LILIAN LIPSCHITZ. Artesanía en 

plata y objetos de aluminio, éstos 
ejecutados en talleres Lanbach. — 
/Karlen Gugelmeier).

• JORGE NIETO. Pinturas realizadas 
en el corriente año. (Karlen Gugel
meier).

• RUBEN ZINA FERNANDEZ. Con 
ésta muestra de orfebrería en plata, 
su autor, por la precisión técnica y 
el sobrio y firme impulso imagina
tivo que preside cada una de las pie
zas, se coloca en la primera fila de 
los artesanos del género. (Galería U)

• ROSA RAMIREZ. La autora,’ joven 
discípula de García Reino, denomi
na a ésta su primera exposición 
“Búsqueda 73”, pero en realidad tie
ne upa intención memoriosa y pesa- 
tlsta, una búsqueda del tiempo y las 
personas perdidas. Hay buena inten
ción (que puede conducir a malas 
obras) en el uso del coUage y el em
pleo de la espátula, convocando* co
lores cálidos, muy .trabajados, pero 
el conjunto se resiente por la confu
sión, y la ambigüedad. (Estudio A)

• EDUARDO ANDREOLI. Nacido en 
Tacuarembó en 1949, con algunas 
exposiciones individuales que la me
moria se resiste a registrar, se pre
senta con detestables serigrafías en 
colores y unas curiosas xilografías 
(en color, en blanco y negro) que 
por momentos parecen -querer apun
tar hacia una entona^ón popular 
con su narrativa directa, decidida
mente anecdótica. (Subte Munici
pal, sala menor).

• BRAMANTE ENTRE HUMANISMO 
Y MANIERISMO. El Instituto Ita
liano di Cultura- y la Comisión Na
cional de Artes Plásticas presentan 
una exposición histórico-crítica so
bre el artista y su tiempo, organi
zada y realizada por el Comité Ita
liano para las celebraciones Bra- 
níantescas en ocasión del Congreso 
Internacional de estudios sobre Bra
mante que tuvo lugar en Milán y 
en Roma en 1970. Donato Bramante 
(1444-1514) fue, junto a Miguel An-t

. gel, la personalidad más significati- 
va del “cinquecento” en Roma: La

arquitectura se abre hacia grandes 
espacios sin perder por ello su arti
culación sobria, decidida y luminosa. 
A través de numerosas fotografías y 
algunas maquetas se intenta recom
poner el itinerario del autor. lásti
ma que el montaje, contrariando el 
sentido de la muestra, conduce a la 
confusión. (Subte Municipal).

•M

* CARLOS PIERI. Luego que el ofi
cio de ilustrador le arrebató, así co
mo el de* escenógrafo, las mejores 
posibilidades operativas en el cam
po del dibujo, vuelve en la plenitud 
de su talento: 17 obras fechadas en- 
abierto canto expresionista, riguro- 
tre 1972 y 1973, un exasperado y 
abierto canto expresionista, riguroso 
y violento, tensamente dramático 
como el de la realidad de que se 
nutre. (Galería U).

* ARDITTI, GALLARRETA, TABA- 
REZ. Tres discípulos del Taller Ed
gardo Ribeiro, documentan los peo
res estigmas de esa escuela: 'la mul
tiplicación hasta la saciedad de es
tereotipos formales. (Trilce).

* V ANIVERSARIO DE COPERNICO. 
Una selección de fotografías, afiches 
(de espléndida concepción, ya tra
dicional de la escuela polaca) y li
bros que registran la vida y obra del 
autor de la teoría heliocéntrica, evo
ca con elegancia, y homenajea con 
elocuencia al célebre astrólogo. (Bi
blioteca Nacional).

LIBROS
* MARXISMO, PSICOANALISIS Y 

SEXPOL, por varios. Es el primero 
de una serie de dos tomos donde se 
recogen artículos escritos en las dé
cadas del 20 y del 30 y compilados 
por Hans Peter Gente con especial 
agudeza: el enfrentamiento que en 
aquellos años oponía el marxismo al 
psicoanálisis y al movimiento de po
lítica sexual (Sexpol) a través de 
discípulos directos de Reich como 

Leistkow y Teschitz, Siegfried Bern-
feld, Otto Fcnichel, Sapir, Stern- 
berg, Fromm, au*,res de ieconocida 
autoridad y, en todo caso, intensos 
polemistas. (Granica Editor, Colec
ción Izquierda Freudiana, Buenos 
Aires, 1972, 253 páginas, distribuye 
América Latina)

* LA REVOLUCION CULTURAL 
CHINA, por Giovanni Blumer. El 
autor, un estudioso alemán conoce
dor de los procesos históricos de las 
sociedades contemporáneas, ofrece 
una visión compacta y demistifica
dora, amplia y lúcida del proceso de 
la revolución cultural china llevada 
a cabo entre 1965-67. Entre las ava
lancha de textos aparecidos última
mente sobre el problema, este es uno 
de los más serios y calificados. (Edi
ciones Península, Barcelona, 1972, 
427 páginas, distribuye América La
tina). •

* SOBRE EL COLONIALISMO, por 
Karl Marx y Friedrich Engels. Como 
bien dice en el prólogo Alberto E. 
Díaz, esta antología de escritos di
versos no obedece ni puede tener 
una coherencia o respuesta sistemá
tica al problema del colonialismo, ya 
que fueron escritos por los fundado
res del socialismo en diferentes épo
cas y con variantes ópticas de un 
variante mundo como lo fue el de 
la segunda mitad del siglo XIX. Pe

ro el interés radica en la puesta en 
contacto con el pensamiento mar- 
xlano y la plena, vigencia de sus 
previsiones profr/idas. (Cuadrnos 
de Pasado y Presente, Córdoba, Ar
gentina, 34G páginas, distribuye 
América Latina).

CINE /

♦ EL TATUADO. Recurre a la vejez 
adiposa de Jean Gabin y a los Ine
xistentes recursos cómicos de Louis 
de- Funés, para intentar una sátira 
sobre distintos modos de entender la 
vida; el todo es una gritería que re
curre al golpe y porrazo como única 
comicidad. (California).

• LIZA, AMOR PARA LA ETERNI
DAD. El descenso del director Mar
co Ferreri se torna particularmente 
evidente en esta suerte 'de alegoría 
contemporánea sobre la incomuni
cación y que apenas si sobrepasa los 
niveles aceptables de lindos paisajes 
tecnicoloreados. E1 aburrimiento, 
derivado de la falta de imaginación, 
es la norma. Con Catherine Deneu- 
ve y Marcello Mastroianni, hermo
sos e inexpresivos. (Central).

DISCOS
* ARGENTINISIMA, VOLUMEN 4 

(Microfon PROM 351, mono esiereo- 
fónico). El presente LP sigue la lí
nea de las “ensaladas” que tratan 
de abarcar mucho y terminan apre
tando poco, dejando en el escucha 
una sensación de frustración (el ar
tista no está representado por el 
tema deseado) o el deseo de escu
char más de un mismo intérprete. 
El resultado es Irregular, con pun
tos altos en Los Cantores de Quilla 
Huasi (“Puerto de Santa Cruz’’), la 
firme entonación de Víctor Heredia 
(“De dónde soy”), el cantar com
prometido de Carlos Di Fulvio (“¿Se 
acuerda. Doña Maclovia?”) y no tan 
altos en la excesiva sentimentallna 

de Aldo Monges (“Qué voy a hacer 
con esta canción”) y en “Soledad”, 
poco representativo de Los Qlima- 
refios.

• ¡QUE TANGOS... Y QUE MILON
GAS! (Philips 6347084, monofónico). 
Hay un cierto estilo de música rio- 
platense que puede definirse como 
“internacional”, precisamente por su 
característica de ser consumible por 
público de diferentes nacionalida
des? Ya son varios los discos en los 
que “André y su conjunto” transi
tan con la típica a cuestas, mante
niendo el ritmo habitual y envol
viéndolo con un ropaje instrumental 
fácilmente digerible en, por ejemplo, 
países europeos. De forma agrada
ble, con bu en gusto, figuran aquí 
versiones de “Milonga sentimental”, 
“La puñalada”, “El penado cator
ce”, “El portefíito”, "Milonga del 
900” y otros clásicos..

♦ RANCHERAS Y VALSES: JULIA 
ELENA DAVALOS (Philips 6466007, 
morto-estereo). Un disco de Julia 
Elena es siempre bienvenido. Sobre 
su estilo, su cálida voz, su sentimien
to y su hermosa entonación, p?co 
queda por agregar. No hay más que 
recomendar calurosamente la audi
ción de este disco, atractivo de cal 
a rabo. Los temas elegidos se ade
cúan a la personalidad de la artista 
(Las margaritas, Desde el alma, 
Martín Pescador, La mentirosa, Ma-• 
te amargo, etc.) que las canta con 
sus deliciosos toques de humor, su 
cariño y sus delicadas inflexiones 
vocales. El acompañamiento, aunque 
convencional (guitarras, acordeón), 
es eficaz.

•M

♦ SOLAMENTE... BETO ORLANDO 
(Odeon SURL 20961, estereofónico). 
Después de sus éxitos Junto a lo3 
“Cuatro Soles”, aquí v’ieive Beto 
Orlando, solito, acompafi... 'or or
questa. El estilo de interpretación es 
el mismo de siempre, el que tanto 
andamiento tuviera entre las quin- 
ceañeras que se encargaron de ago
tar los LP anteriormente editados: 
música simplona, letras cursis hasta 
lo increíble, voz del Beto almibarada 
y empalagosa hasta el hartazgq No 
Importa. La venta está asegurada 
con sólo leer algunos títulos: Abrá
zame fuerte mi amor, Una paloma 
para mí amor, Himno al amor, Te 
llevo en lo profundo d~ mi ser Te 
reclamo en cada instante, etc., etc.

♦ ALBENIZ Y GRANADOS: JOSE 
ITURBI (Angel SUAL 12553 este- 
reofónico). Sobre todo los veteranos 
nostálgicos gozarán con estas obras 
interpretadas por Iturbi. El pianis
ta español, nacido en Valencia en 
18)6, (id cuenta aquí de algunas pa
ginas bastante popnlu» izadas de 
Isaac Albéníz (“Asturias , “SevüU”, 
“Córdoba”, y otras) y de Enrique 
Granados (las “Danzas Españolas” 
números cinco, diez y doce), y re;>-

. cata de ellas todo el sabr español 
y las ornamentaciones ar. j ’scas qte 
campean a lo largo de las ágiles 
partituras. Cabe señalar que en el 
comienzo de arr bas caras, las super
ficies no son lo suficientemente si- 
lenciosas y arrastran una crepita
ción que desaparece poco después.

♦ LOS PADRES DE LA BOSSA NO
VA (Odeon SURL 20957, mono-este- 
reofónico). Hace j)ocos meses apare
ció en el mercado uruguayo un LP 
de características semejantes a éste, 
tanto en el material como en su re
comendable calidad mu'--. Figu
ran aquí algunas de las ebr< ó maes
tras de la “bossa nova” y sus títulos 
e intérpretes dicen más que cual
quier comentario: “Chega de sauda
de” y “Desafinado” por Joao Gil
berto con Antonio Jobim; “Manhá 
de carnaval” por Luiz Bonfá; “Sam
ba de una nota só” por la Cora) ce 
Ouro Preto; “Garota de Ipanema” 
por Pery Ribeiro, etc. Hay una Ro
sana Toledo excesivamente senti
mental, pero es un pequeño bache 
dentro de la excelencia genera).

‘ LUIS PASQUET (Ayuí “Serie del 
Adoquín” A/M 11, monofónico). Ha
ce un año que Luis Pasquet se sumó 
a la aterradora lista de los emigi an
tes, luego de retornar por unos bre
ves años para “probar si podía so
brevivir” en su país natal. N> pudo 
hacerlo, pero antes de ausermrse 
registró estos doce estupendos rolos 

Carlos 
o De

> Aní-

de piano, con temas de Jusr. 
Cobián (El refugio), Franc» 
Caro (Esquelas, Loca bohemk 
bal Troilo (La última curda), Joa
quín Mora (Esclavo, Frío, Mó* allá, 
Margarita Gauthier) y otio auto
res. El disco gs muy recomendable 
desde todo punto de vista y los elo
gios corren por cijpnta de las notas 
de la contracarátula firmada por 
Amílcar Greco.

♦ RAIMON: LA NOCHE (Ayj? “Serie 
Pueblos’’ A/M 10, mor».*..«») Otra 
joya de la editora uruge. ya facua- 
bé. Aquí figuran diez canciones n t. 
puestas e interpretadas por ese en
tusiasmante trovador y miliU e ca
talán que hace dos años visitara 
Montevideo y Mar del Plat;.. Los 
registros fueron tomados precisa- 
mente en actuaciones públicas rea
lizadas en dichos lugares, y tienen 
la virtud de recoger con fidelidad 
toda la emoción, la común icatlvidad. 
la irresistible fuerza del ejecutante 
y la respuesta entusiasta de los pre
sentas. Raimón canta en catalán, pe
ro explica previamente el contenido 
de cada obra. Por otra parte, los tex
tos se transcriben en un folleto ad
junto. en versión original y su tra
ducción al castellano.
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¿hítééién va cambiando 
áVí nb^¿ -^iqncés - nó se t jauecjidffini

partido ¿ desdobla tribuna, , ¿
áSiiaJ^raJ 'señor a

Mesa Ejeéujiva Amplío?f
Nos recibió^sonriente' erf su casa. -Era ^mediodía» : un
«ttQma^ de^riCc^^n^dgffasera'. jnvadja.el ambcenie^Ese. 

piala -

todo lo que

mujer y co
la detención

EO: Como mujer, ¿qué opina de 
pasa? ' ‘ -

LL: Tengo que responderle como 
mo ciudadana. Me sorprendió un poco 
de Seregni pero en cierta forma era previsible dado
que está en una posición totalmente contraria a la 
linea del gobierno. Me siento orgullosa de su posi
ción. que es la posición de todos nosotros.

EO: Usted ha mantenido comunicaciones con él... 
LL: Hoy es el primer día (12 de julio) que 

recibo una carta de él. Noticias, usted sabe que 
las cartas pasan por censura; de manera que no 
le puedo decir más que... que está bien. No sé 
dónde está y tampoco han llegado a sus manos mis 
cartas del 10 y del 11. Presumo que debe estar fuera

• f

como un alto en el

más de un millón de personas que están enfren
tando la situación. '-Z /

EO: El gobierno esgrime argumentos p^ra con
vencer a la gente. Hay algunos que son de verda
dera calidad psicológica. ¿Alguno de esos argumen
tos la hizo dudar de sus convicciones en algún mo
mento? 5 Z-

LL- Yo pienso que el gobierno sigue esgrimien
do una cosa que fue muy usada en la vieja política 
que es pensar, que el pueblo no razona, que están 
frente a seres que no razonan. Hablan intentando 

ciertos slogans y 
inmediatamente desvir-

o

gentemeter en la cabeza de la 
ciertos principios que son 
tuados por el acontecer diario.

\ Cuando le dicen, por ejemplo, que todo ma 
bien y usted sabe que hay fábricas que no ti

Mk

fe

rcha P 
en en I 

materia prima, que trabajan con poquísimas horas I 
te obreros, que el costo dé vida aumentó a partir i 
del primero de julio y los sueldos recién coipen-1 
2arán a fcobrar el primero de setiembre, yo tengo 
la convicción de que día a día la gente que aún 
no esté convencida, naturalmente va a razonar que 
osas cosas que todos los días le presentan como 
realizaciones, como un panorama bueno y opti
mista, no es cierto.

EO: ¿Ha mantenido contacto con mujeres 
obreras?

LL: Sí, cómo no. Con las obreras de Juan La- 
caze, por» ejemplo, he tenido contacto muchas ve-

de Montevideo. Porque si no hubiera llegado in
mediatamente a sus manos todo lo que yo le he 
mandado. ->

.EO:¿Ha recibid^ saludos del exterior?
LL: Los mensajes han sido recibidos en la Mesa 

Ejecutiva del Frente. Personales, solamente éste que 
usted vio, y después visitas de gente amiga y gente 
que no es del Frente pero que está en la misma 
línea en este momento.

EO: Este es un momento particularmente duro 
y riesgoso. Usted parece muy tranquila. Hable de 
su tranquilidad,

LL: Estoy tranquila porque pienso que cuando 
la gente actúa convencida y tiene razones poderosas 
para estar en una lucha determinada, como en este 
caso, no hay nada que pueda atemorizarnos porque 
estamos dispuestos a seguir adelante y sabemos que 
aunque en algunos momentos pueda parecer que 
decae el espíritu es —y le voy a hablar un poco 
en términos militares, por algo hace 33 años que 
estoy casada con Seregni- 
camino para tomar fuerzas.

EO: ¿Cree que ha habido derrota?
LL: Creo que se ha detenido para tomar fuer

zas, nada más. Pero no se ha perdido ninguna lucha.
EO: ¿Qué opina de esta brega?
LL: Es la primera manifestación importante 

de un pueblo organizado. De una clase obrera ad
mirable, de empleados, amas de casa, de todas las 
capas sociales que están cada día y cada hora to- ces . . todas son admirables y tenemos mucho queB 
mando más conciencia de la obligación que tienen aprender de ellas. Nosotros...'yo personalmente,I 
de afrontar este momento. puedo decir que mi experiencia política es nueva. B

EO:Usted eso lo sabe por informaciones que tenía mi pensamiento pero no tenía actividad po-■ 
ltica antes del Frente, y el contacto con ellas me B 
ha hecho no sólo respetarlas sino que tengo el ■ 
convencimiento que tenemos mucho que aprender B 
de su experiencia de largas luchas. B

EO: ¿Su pensamiento político ha cambiado des- B 
de que su esposo el General Seregni comenzó estaB 
gran actividad en el Frente? ■

LL: A mí siempre me interesó la política. Nunca B 
actué activamente porque al estar casada con unfl 
militar a quien los reglamentos le impiden que B 
tenga participación activa en política, me limitaba B 
a mí también. No porque Seregni me lo impidiera. Z 
sino porque la situación política era • distinta, la | 
económica era distinta. Uno podía mantenerse un | 

gustado estar poco... no ajena, pero sin intervenir demasiado, i 
Pera' en los últimos tiempos la situación va cam-1

c 
ya no puede mirar el partido desde la tribuna, 
cómo lo juegan otros, porque tiene que participar. ) 
porque tiene que ayudar de acuerdo a sus posi-; 
bilidades.

EO: ¿Cómo considera que usted juega en este 
‘* partido”? ' ®SSj

LL: Como todos los militantes, poniendo hasta 
el mayo)* de los sacrificios para llevar adelante esta 
revolución que es nuestra revolución y es la revo
lución de todos los países latinoamericanos por li
belarse de esas pequeñas minorías que no repre
sentan nada y que dejarán de ser las duelas <jel 
pa<s. —.' •" •

recibe de militantes y gente deja dirección; ¿Ha 
hecho comprobacio’nes personales?

LL: No, no, también por comprobaciones per
sonales. A nivel de gente que tiene una militancia 
no demasiado activa pero una convicción profunda 
de la lucha que se está viviendo.

EO:¿Qué le ha dicho la gente? 
LL: Cada saludo es: “arriba y 

como una consigna.
EO: ¿La gente la reconoce en la
LL: Algunas veces sí.
EO: ¿Mucho o poco?
LL: Yo diría que poco...
EO:
LL: Me encanta. Siempre me ha 

entre los 'etcéteras”.
EO: ¿Usted se considera un ama de casa típica? biando en horas, y no en días, en horas. Entonce 
LL: “ '
EO:
LL: 

que tier.e el Frente es creatividad para inventar 
formas de lucha..;

EO: ¿Cree que el Frente está solo en la lucha?
LL: Ño, no. creo que en este momento se puede 

calcular no sólo el Frente sino el Partido Nacional, 
puede ser que alguna parte del Partido Colorado; 
pero no estamos hablando de votantes, que son mu
chos, sino de militantes. No olvide usted que de 14 
años a 18 hay un gran contingente en cualquiera 
de los tres grupos políticos. Eso significa que hay

¿Le gusta eso?

lo

adelante”. Es

calle?

Sí, cómo no. 
¿Qué puede pesar ahora?
Hay mil maneras de luchar. Precisamente
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