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de la Unidad Popular y al afianzamiento mejor

Volta
♦ ♦

Movimiento Revolucionario Oriental
FRENTE AMPLIOcon el *

Viernes 23 abril Hora 20

SEDE
1

ta,

Secretario Gral. 
José Díaz, se 

celebración del

MUNICIPALES SOCIALISTAS: se reu
nirán él próximo 19 de abril a las 15 hs. en 
Casa del Pueblo a fin de considerar impor- 
tantos temas político-sindicales.

Nacional del Partido Socialista del Uru- 
EXPRESA:

El pasado miércoles se efectuó en Casa 
del Pueblo una nueva charla a cargo del 
compañero Vivían Trías, en la cual partici
paron numerosos compañeros integrantes de 
la Brigada Socialista de Ancap.

del Partido Socialista de Chile como la fuerza 
política 
cuente 
común 
nista.

Socialista, comp. 
motivo de la 

Trabajadores, por radiotelefonía

revolucionaria marxista- leni-

HOY VIERNES HORA 20 Y 30 
INAUGURACION LOCAL 10 Y 11 

PARTIDO SOCIALISTA 
CIPRIANO B|IRO y ROUSSEAU 

LA UNION

Su segundad 
revolucionaria 
garantía para que el proceso de libera-

cion nacional culmine en la construcción 
cialista.

39) Su renovado compromiso de luchar 
memente dentro del Frente Amplio

El próximo 30 de abril el 
del Partido 
dirigirá con 
Día de los 
al pueblo.

de que esta clara opción 
del pueblo chileno es la

más pujante, expresión de su conse- 
línea de unidad y lucha basada en una 
concepción

VIERNES 16 - HORA 20 y 30

Reapertura Local Seccional 10 y 11

M. R. O

2 16/4/71

Pacificando

El Poder Ejecutivo, actuando en 
Consejo de Ministros, 
miércoles de noche la prohibición 
total de informar sobre la actividad 
de las organizaciones armadas que 
actúan en nuestro país, prohibición 
que incluye por supuesto la mención 
de las mismas, de las acciones que 
lleven adelante, de sus opiniones 
políticas, etc. Este decreto va mu
cho más allá del famoso de las siete 
palabras, luego derogado. Ahora, 
terminada la temporada turística,

decretó el

incredulidad la no- 
de Roberto Florio, 
toda la vida, de to- 
vida. Compañero que

INFORMACION
el Poder Ejecutivo pone en vigen
cia una medida más grave, que es
pera dé resultados políticos que be
neficien a la clase dominnte. Es 
pretender tapar el cielo con un 
harnero. La prohibición aparejará 
quizá resultados contrarios a los que 
persigue la mentalidad represiva que 
pergeñó el decreto. Aunque quizá 
no impida que a su amparo se pre
tendan consumar atentados contra 
la prensa de izquierda, para impe
dirle llegar al pueblo con el escla-

recimiento de los negociados y es
cándalos en los que están compro
metidos los hombres del pachequis- 
mo. ' ' 2

pueblo se informe 
los problemas po- 
Un paso adicional 
del Estado policial.

Seguramente el objetivo es éste; 
impedir que el 
libremente sobre 
Uticos y sociales, 
en la edificación
En poco tiempo en el Uruguay sólo 
se podrán leer las novelas de corin 
Tellado, previamente censuradas.

Hemos recibido con 
ticia ' del fallecimiento 
compañero socialista de 
da su joven y fecunda 
para nosotros quiere decir lo más, denomi
nación que comprende a aquel con quien nos 
identificamos en las ideas, en la concepción 
del mundo y de la vida, en la amistad pro
funda, entrañable. No hay palabras para des
cribir el dolor que nos produce la muerte 
de éste hombre joven, cuyos cuarenta años 
de vida fueron una entrega permanente a 
ía comunidad. Siempre el mismo y siempre 
mejor. Desde adolescente fue socialista, ha 
muerto siéndolo y seguirá siéndolo de por

Frente a las recientes elecciones municipales., 
realizadas en Chile, con una aplastante victoria 
de la Unidad Popular de la que emergiera nues
tro hermano Partido Socialista como la prin
cipal fuerza política de la izquierda, la Direc
ción 
guay,

19) Su ferviente saludo a este nuevo avance

Roberto Florio
siempre en nuestra memoria. Constantemente 
junto al pueblo, en la defensa de su causa,• _
—Roberto Florio fue dirigente estudiantil en 
Paysandú, su ciudad natal y la nuestra—, 
dirigente fundador de la Federación de Es
tudiantes del Interior, dirigente del Centro 
de Estudiantes de Ciencias Económicas y 
de la Federación de Estudiantes Universita
rios del Uruguay. Profesor de la Universidad 
del Trabajo, integró las organizaciones gre
miales como dirigente nacional. Participó en

Congresos Nacionales del Partido Socialista, 
fue dirigente departamental en Paysandú y 
en Mercedes, 
de hace

donde se 
unos años.

por encima de 
hombre bueno.

había afincado des*

Pero
tue un
Machado 
palabra bueno’*. Hombre y socialista,

todo Roberto Florio 
Como decía Antonio 

bueno, en el buen sentido de la 
que es 

decir revolucionario. La única herencia que
deja es la mejor que un ser humano puede 
dejar, la de una imagen que quedará viva 
en la memoria de quienes fuimos sus com
pañeros. A su compañera e hijas nuestra 
fraternal solidaridad.

Una semana de intensa militancia y ca
pacitación fue la que desarrolló en Tu
rismo, gran cantidad de compañeros socia
listas en los campamentos instalados en to
do el interior de la república. Intercambio 
y experiencias, alta solidaridad, capacitación 
política, son tan sólo aspectos de un saldo 
altamente positivo. El próximo jueves 22 se 
efectuará en Casa del Pueblo a las 20 hs. 
un balance de las experiencias y funciona
miento de los campamentos.

TRIUNFO EN CHILE
fir- 
de 

unidad popular en tomo a la línea socialista y 
nacional que nos ha caracterizado, por una am
plia política de unidad y lucha en todos los 
niveles del enfrentamiento y por una América 
Latina libre y socialista; •

DECIMO ANIVERSARIO 
INAUGURACION DE SU NUEVA

Maldonado 1076 
casi Río Negro

Teléfono
98 03 80

Falleció inesperadamente en la j 
ciudad de Maldonado el compa-j 
ñero Volta Edye, ejemplar com-1 
pañero, carnet NQ 35 del Partido 1 
Socialista, que durante toda su 
vida militó en nuestras filas, ju
bilado de secretario del Liceo De
partamental, muy estimado por to
da la población 
generaciones de 
vieron en él un 
amigo.

Siempre estuvo 
desde los tiempos
donado ser socialista era cosa ra
ra, nunca defeccionó y mucho 
menos cuando el partido estuvo 
ilegalizado, etapa muy fecunda 
en su departamento, donde se 
crearon y crecieron las brigadas 
obreras de la construcción y otros 
gremios. Cuando nada hacía pre
ver 
los 
de

El miércoles 21 del corriente se iniciará 
en Casa del Pueblo y -continuará todos los 
miércoles un ciclo de charlas públicas. La 
iniciación estará a cargo del comp.Vivian 
Trías, que disertará sobre el tema “Coyun
tura Política y Frente Amplio”.

Próximamente se inaugurará el local nú
mero 2 de los compañeros socialistas del 
Dpto. de San José; el mismo está ubicado 
en el barrio Cementerio, y es intensa des
de ya la acción que despliega la nueva or
ganización partidaria.

CIPRIANO MIRO Y ROUSSEAU

Hablarán:

RAUL LEGNANI por la Juventud Socialista
ROLANDO Viera - dirigente sindical
REYNALDO GARGANO, por el Comité E. Nacional

Sin tregua y con lucha
¡ADELANTE, SOCIALISTAS!

y por muchas 
estudiantes que 
colaborador, un

con el partido, 
en que en Mal-

tan irreparable pérdida para 
suyos y el partido, lo sorpren- 
la muerte, pero quedando vi

goroso
que hoy recoge su hijo,

quien 
nuestra 
militante, junto a toda su fa
milia.

su pensamiento sooialis- 
a 

queremos hacer llegar 
emocionada solidaridad

La dirección nacional del Partido Socia
lista envió al Comp. Secretario Gral. del 
Partido Socialista de Chile el siguiente te
legrama de felicitación con motivo de las 
elecciones municipales: “El Partido Socialis
ta de Uruguay expresa hermano Partido cá
lidas felicitaciones nuevo y formidable triun
fó socialista y de Unidad Popular, indica
tivo opción revolucionaria vuestro pueblo. 
JOSE DIAZ. Secretario General.

Hoy, viernes 16, en acto público se inau
gura un nuevo local del Partido Socialista 
correspondiente a las seccionales 10* y 11* 
en Cipriano Miró y Rousseau, en el mismo 
harán uso de la palabra un representante de 
la Juventud Socialista, Rolando Vieira, mi
litante Sindical, y el dirigente nacional Rey- 
naldo Gargano.

Se encuentra a la venta en Casa del Pue
blo el número cuatro de la revista “Temas 
Socialistas” que incluye los siguientes temas 
“Uruguay 70” “Nuevos avances de la mo
vilización” y “A propósito de problemas de 
organización** de Lenin y Rosa Luxemburgo.



editorial De los negociados al registro de vecindad
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LA capacidad de asombro de la gente 
ha tenido necesidad de desarrollarse 

turismo. En 
Relaciones Exterio-

común 
en los 
veinti-

ha tenido necesidad de 
días previos a la semana de 
cuatro horas, el Ministro de 
res Peirano Fació renunció, y el mismo día el 
Poder Ejecutivo dispuso la intervención y pos
terior adquisición del Banco Mercantil, propie
dad de la familia del ministro renunciante. Para 
todos quedó absolutamente claro que la decisión 
gubernamental había sido adoptada mientras el 
renunciante ejercía su cargo, y la propia renun
cia era una prueba concluyente de la impli
cancia. ¿

El Banco Mercantil del Río de la Plata, aso
ciado menor del Chasse Manhattan (Banco Roc- 
kefeller), fue el conductor de la operación de 
extranjerización de la banca privada uruguaya, 
el que luego de la absorción de otros bancos 
menores, se asoció a los consorcios monopolistas 
internacionales para controlar la industria fri
gorífica, el que cobijado en las palancás guber
namentales que sus personeros controlan, con
siguió girar por su cartera, casi la cuarta parte 
de las exportaciones totales del país (50 millones 
de dólares para el presente año, según lo con
fiesa el Dr. Juan Carlos Peirano Fació, Presi
dente del banco y hermano del ex ministro).

QONTO, para llevar adelante esta política de 
absorción, con el respaldo total del Banco 

Central, que cubrió hasta la suma de 6.000 mi
llones de pesos el giro del Banco Mercantil, 
cuando el capital y las reservas de éste alcanzan 
solamente a la décima parte. Tratamiento pri
vilegiado hasta el exceso, que naturalmente la 
banca estatal no tiene para con los pequeños 
y medianos productores, a quienes niega crédi
tos y lleva a la ruina haciéndolos caer en los 
tentáculos de los grandes monopolios. Obsérvese 
que el Banco Central de hecho financió, con 
los 24 millones de dólares que le permitió girar 
en exceso al Mercantil, el grueso de los negocios 
de un clan financiero ligado a la banca norte
americana en forma expresa, al detentar éste 
una parte importantísima de su capital accio
nario. De hecho, los recursos nacionales producto 
del esfuerzo de todo el pueblo, sobre el que se 
descargan la congelación salarial y un brutal 
encarecimiento del costo de vida, han sido pues
tos al servicio de los negocios de grupos mono- 
pólicos. En otras palabras, proporciona a la oli
garquía banquera y a la banca Rockefeller los 
medios para que nos robe. Ni siquiera invierten 
sus .propios recursos para saquear nuestra eco
nomía. Se los proporcionamos nosotros.

FSTOS hechos permiten volver comprensibles 
para las grandes masas de población golpea

das por la crisis, los mecanismos de que se sir
ven las clases dominantes para llevar a cabo su 
explotación. La oligarquía tiene en sus manos 
el poder político y controla todo el aparato esta
tal, para usarlo en su directo beneficio. Esto de 
hoy ha ocurrido siempre, sólo que en forma más 
disimulada. La banca estatal siempre dio un 
trato privilegiado a la oligarquía, pero en las 
épocas de bonanza asistió también a los peque
ños y medianos productores de la ciudad y el 
campo, incluso atendió con créditos al consumo 
popular. Cuando la crisis se manifestó con toda 
su crudeza, las cosas variaron radicalmente. La

oligarquía asumió las riendas del poderpropia
—se acabaron las intermediaciones de los polí
ticos profesionales— y llevó adelante desembo
zadamente su política. Sin ninguna clase de pre
juicios, sin escrúpulos, seguros de sus intereses 
y de la necesidad de defenderlos, usa el poder de 
que dispone. La oligarquía actúa claramente co
mo una clase: para sí; la crisis la ha empujado, 
además, a terminar con las mistificaciones de la 
democracia burguesa y del Estado que funciona 
por encima de los intereses de las clases sociales. 
Su comportamiento es todo un ejemplo para los 
explotados. De esta forma han ejecutado la po
lítica de congelación salarial, la extranjeriza- 
ción de la banca y de los entes industriales y 
comerciales del Estado, han liquidado al Frigo
rífico Nacional y tomado el control de la indus
tria 
del 
nes 
der 
cía 
política económica oligárquico - imperialista.

de la carne, etc. Han ejecutado la receta 
Fondo Monetario, llevando las contradiccio- 
sociales al rojo vivo, desatando desde el po- 
una escalada represiva, una ola de violen- 

contra el pueblo, que es la contracara de la

ASI vinieron encadenadas las medidas de se
guridad con las devaluaciones charlonianas, 

con la congelación salarial; la movilización y la 
resistencia popular a la represión de la oligar
quía y a su política económico - social, han trans
formado a las antes excepcionales Medidas de 
Pronta Seguridad en algo permanente. Llevamos 
ya tres años de estado de sitio, al amparo del 
cual se han cometido los más incalificables atro
pellos, se han gastado decenas de miles de mi
llones de pesos para instrumentar la represión 
del pueblo, mientras no se ha destinado nada a 
la atención de la salud y la educación popular, 
a las inversiones reproductivas que puedan sacar 
al país del atolladero. Las clases dominantes 
invierten para mantener el atraso y la depen
dencia, que son las claves sobre las cuales se 
asienta el régimen del privilegio.

Las políticas ensayadas en todos los terrenos 
no han tenido otro objetivo que el de perpetuar 
el control de la oligarquía de quinientas fami
lias sobre la economía nacional, y abrir un an
cho campo a la penetración y el saqueo de los 
monopolios imperialistas. No se ha propuesto, 
esa clase dominante, aportar ninguna solución 
real a los problemas que afectan al pueblo, y es 
por ello que toda la propaganda oficialista acerca 
del freno que se ha puesto al proceso inflacio
nario no ha sido suficiente para engañar a una 
masa trabajadora que se empobrece día a día, 
que ve cerrarse las fuentes de trabajo, que ve 
desmoronarse con estrépito la superestructura 
social montada por el batllismo en el tiempo de 
las vacas gordas. El castillo de naipes de la po
lítica de “estabilización” se desmorona a me
dida que transcurren los meses, y la crisis es
tructural siempre presente aporta, día a día, 
profundas contradicciones en medio de las cua
les se enriedan hasta los más voraces grupos 
monopolistas nacionales. Es lo que ha sucedido 
con el grupo Ferrés primero y ahora con los 
Peirano Fació, lo que no implica 
te— el empobrecimiento de estos clanes, sino 
simplemente que pierden en beneficio de otros 
que concentran en sus manos la hegemonía fi
nanciera de la plaza, la parte más sustanciosa 
de la torta. El previo “vaciado” de los bancos, 

naturalmen-

que en los hechos es un simple traslado de los 
intereses en peligro a plazas más seguras, ase
gura que con las pérdidas cargue el Estado, que 
en este caso sí funciona como un aparato del 
que forma parte toda la nación, para pagar el 
costo de los negociados y aventuras financieras 
de la oligarquía. Cuando la cosa no da para más 
aparece el Banco Central bancando el desfalco, 
nacionalizando bancos 
deudas.

fundidos para pagar sus

“Monthy”, Mailhos, Banco
SE ha operado una escalada en materia de 

negociados. A lo de “Monthy”, Mailhos, Banco 
Francés, ha seguido los del Banco de Cobranzas 
y del Sociedad de Bancos y ahora el Banco Mer
cantil. A medida que la crisis se agudiza, los 
negociados proliferan en el seno de la oligar
quía. El absoluto desprestigio que la puesta en 
claro de estas cosas ha traído para la oligar
quía, aislándola cada vez más, quitándole b’se 
social en forma constante, la impulsa simultá
neamente a acentuar la represión. Las luchas 
sociales y políticas de los últimos años h?n pro
fundizado la conciencia política del pueblo; la 
visualización del deterioro moral de los prohom
bres del régimen acentúa en él la necesidad de 
profundos cambios económicos y sociales que sólo 
son posibles si hay radicales cambios políticos. 
La certeza de que corren peligro sus intereses ha 
ambientado el montaje de un verdadero estado 
policial. Ya no son suficientes las Medidas de 
Seguridad, la supresión de garantías, los alla
namientos masivos, las detenciones por meses en 
cuarteles, la censura de prensa y la clausura de 
los diarios opositores. Es necesario censar po
líticamente, ideológicamente a la población para 
controlarla mejor. En cada hogar hay, para la 
oligarquía, una célula subversiva en potencia, si 
en ese hogar hay un trabajador, un estudiante, 
o simplemente una mujer o ün hombre dignos. 
Es el fascismo. Es el Registro de Vecindad, que 
organiza la delación y la vigilancia policial per
manente, que ambientará si se le deja consumar 
toda clase de atentados contra los hogares del 
pueblo. No es raro que los jóvenes “pitucos”, los 
“niños bien” de la clase dominante hayan puesto 
al servicio de este intento sus esfuerzos. Esa 
“Juventud Uruguaya de Pie”, que está más bien 
de rodillas ante el amo extranjero, es la que 
aspira a convertirse en la guardia negra del ré
gimen oligárquico. El Ministro del Interior pien
sa, además, financiar los gastos que demande 
el montaje de este aparato de control político y 
delación policial con un impuesto a ‘Qa seguri
dad”. Quiere que los esclavos paguen las cadenas 
y los látigos.

EL pueblo debe organizarse para resistir esta 
otra punta de la política de la oligarquía. 

Es necesario que esa inmensa corriente de pue
blo que respalda al Frente Amplio se convierta 
en una muralla de resistencia y en una columna 
movilizada para esclarecer y organizar a otros 
sectores de la población. Como siempre, será pre
ciso demostrarle a la minoría privilegiada que 
los orientales somos ingobernables por el des
potismo, por el garrote. Que nuestra idiosincra- 
cia rechaza la delación y el fichaje policíaco. Que 
sabremos parar y derrotar al fascismo redivivo 
de los De Brum y compañía. Y que al hacerlo 
vamos a profundizar nuestra lucha contra este 
régimen explotador y opresor.

Declaración del Frente Amplio sobre el registro de vecindad
Ante el anunciado proposito del 

P. E. de implantar el Registro de 
Vecindad y otras medidas de re
presión política, que ratifican la 

conducta antipopular y regresiva 
del actual gobierno, el Frente 
Amplio declara su firme decisión 
de combatir por todos los medios 

a su alcance, cualquier nuevo in
tento de avasallar los textos cons
titucionales y limitar, aún más, 
los retaceados derechos y garan-

tías individuales, y denuncia la 
represión ya iniciada contra quie
nes enfrentan este tipo de me
didas, i



En estos días la antigua Estación Central descorrió sus grue
sos portones como siempre, pero encontró ante sí un espectáculo 
diferente, inusual. Muchedumbres- heterogéneas, apresuradas, ansio
sas colmaban sus espacios, formaron interminables cotes, logran
do con ello traer el recuerdo de tiempos más felices para el ente.

“El ferrocarril es nuestra fuente 
de trabajo y patrimonio de todo el 
pueblo”, afirman maquinistas, em
pleados, guardavías y encargados de 
estación repartidos por todo el país.

“Este año deben arbitrarse solucio
nes que permitan su normal funcio
namiento”, señalan al observar el 
deterioro progresivo de las instala
ciones y el material rodante. “Es el 
medio de transporte más barato y 
efectivo que tenemos”, puntualizan.

EL ORIENTAL escuchó la palabra 
de trabajadores del riel, planteó in
terrogantes y encontró múltiples res
puestas. El descorrer el manto de 
aparente indiferencia, permitió en
contrar hechos señalables, algunos 
conocidos y otros manejados a ni
veles menos observables.
ACTUALMENTE AFE cuenta con

2.964 kilómetros de vía, conce
bidos con criterio empresarial y to
mando en cuenta los intereses bri
tánicos dominadores del mercado 
mundial en la segunda mitad del 
siglo pasado. El propio estado uru
guayo subsidió con un 7% anual so
bre un capital ficto de 5.000 libras 
esterlinas por kilómetro de vía ex
tendida. Esto es, no se promocionó 
las distancias útiles, alargando con 
ello los recorridos para beneficio di
recto de las empresas británicas. 
Por otra parte, el trazado sirvió tam
bién intereses foráneos y no los na
cionales; hasta hoy día se cuenta 
con un solo punto de cruce del Río 
Negro y no existe tampoco ninguna 
línea transversal. La única realizada 
—Durazno - Trinidad— ha sido eli
minada en virtud del deterioro de 
un puente.

LAS CARRETERAS PARALELAS '

TODAVIA queda en el recuerdo de 
la gente la política oficial de 

construir carreteras paralelas a las 
vías. Diccha actitud —que puede ca
lificarse con benevolencia de primi
tiva— encontró apoyo en argumen
taciones simplistas: el ferrocarril era 
inglés.

En la década del cuarenta, la orien
tación de la administración tuvo só
lo una meta: subsistir. No se invir
tió un peso, no se compró un solo 
tornillo, más que lo necesario para 
el mantenimiento del servicio. Luego 
sobrevienen las dificultades de pago 
del imperio inglés —que culmina en
tonces su declinación—y nuestro país 
nacionaliza los ferrocarriles. Antes 
al servicio <de una política extrana
cional, el ente constituirá desde los 
años cincuenta en un reducto más 
de las maniobras políticas, de buen 
escalón para futuros candidatos. La 
crisis de todas maneras, se precipi
tará en los últimos diez años. Una 
rápida enumeración permite seña
lar algunas de las situaciones más 
contradictorias:

—una serie de organismos del es
tado mantienen con AFE una deuda 
que asciende a los 130 millones de 
pesos. De ellos, 80 corresponden al 
Ministerio de Defensa por traslado 
de sus funcionarios. Es decir, se uti
lizan los servicios pero no se paga.

—el ministerio de Finanzas no vier
te los recursos proyectados y apro
bados por el Parlamento destinados 
al desarrollo del ferrocarril.

—el fracaso de la operación de re
paración de las locomotoras diesel 
General Electric que ryrastran 1.000 
toneladas. AFE posee 75 de dichas

2do. llamado de los presos del CGIOR

UN COMP
Los presos políticos del CGIOR de

nuncia su condición de presos de 
la dictadura, personificada aquí en 
el Jefe del Cuartel Coronel Alonso 
Gallardo, fiel representante de la 
política represiva de Pacheco.

Mientras en Punta Carretas, en la 
cárcel de Cabildo, en dependencias 
de la Marina y en la Escuela Carlos 
Nery, centenares de hombres y mu
jeres están encerrados el gobierno 
de Pacheco Areco dice que este 
noviembre en el Uruguay habrá elec
ciones libres. Mientras allanan, cie
rran diarios, atacan a la enseñanza 
y a los gremios, torturan, asesinan, 
dicen que hay garantías y derechos 
individuales, dicen que hay democra
cia. Todo el furor represivo del ré
gimen se vuelca contra los que en 

APOLILLO POR HAROLDO
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máquinas, pero sólo funcionan 25. 
Se preveía el envío a EE. UU. de seis 
motores en el 70 y de doce para este 
año. A la fecha se enviaron sola
mente cuatfo. Dos de ellos ya vol
vieron y los otros esperan una finan
ciación que nunca llega.

—se insiste en la construcción y 
modernización de carreteras super
puestas, cuyo caso más notorio lo 
constituye la Ruta 5.

—las penurias financieras del fe
rrocarril ofrecen la contrapartida de 
los muchos canales abiertos para el 
desarrollo carretero. “Ello es la con-

■ OMISO MILITANTE
las peores condiciones, en los gre
mios, en los barrios, en la capital y 
en el interior de la República, a todo lo 
largo del movimiento popular, pelean 
sin tregua contra la dictadura. Todo 
está cada día más claro. Más eviden
te la impotencia de las clases domi
nantes. Más seguro nuestro triunfo. 

-Más abierto el camino por el que 
hay que andar. La exigencia de nues
tra libertad, la lucha imprescindible 
por la libertad de todos los presos, 
va enancada al enfrentamiento ge
neral contra la oligarquía y el im
perialismo, única vía de liberación 
para el pueblo uruguayo. La espada 
de la dictadura también alcanza a
cientos de miles de orientales que a 
diario se ven postergados en esta

secuencia del sometimiento del p*ús 
a las directivas del monopolio inter
nacional del transporte”, señalaron 
a “El Oriental” trabajadores del ente.
Por otra parte, cabe señalar que 
misiones de estudio analizan de tan
to en tanto nuestros ferrocarriles. 
Sin embargo, ninguno de los orga
nismos financiadores internacionales 
ha prestado allí un solo peso.

—existe, por último, un plan de 
reducción de servicios y modificacio
nes en vía de ejecución. En la últi
ma Rendición de Cuentas, por medio 
del artículo 130, se suprimió el tra
mo Maldonado - Punta del Este. To
davía corren por allí trenes, pero 
con una simple resolución adminis
trativa puede desaparecer en cual
quier momento. Este singular apor
te al turismo realizado por el Estado 
promotor del turismo, no buscó si
quiera el aval del propio directorio 
del ente. Su justificación tiende a 
encontrarse, sin embargo, con razo
nes muy concretas esgrimidas por el 
importante “grupo Litman y alre
dedores”, manejadores de importan
tes negocios en la zona. De acuerdo 
a lo trascendido, el grupo habría ob
tenido ya la financiación de una 
autopista enjardinada que uniría las 
dos ciudades. El banco prestamista 
señaló, a su vez, sus condicionantes: 
la supresión de la línea férrea. Esto 
eliminaría la necesidad de la ex
propiación de terrenos necesarios y 
valorizaría los circundantes. Un ne
gocio redondo, como se puede apre
ciar. ‘ i

tierra de Artigas, que este régimer
podrido pretende convertir en una 
inmensa cárcel La situación exige,
desde dentro y desde fuera de las 
cárceles de la dictadura, el compro
miso militante con una lucha qué 
será dura y que será larga, a la que 
no detendrán ni la persecución ni la 
tortura. Como dijimos en nuestro 
llamado del 14 de marzo: “No frena
rán la lucha. Ni con la represión, 
ni llenando los cuarteles. Afuera si
guen las huelgas, las manifestaciones, 
la lucha de la gente perseguida. 
Adentro, la rebeldía está, présente, sé 
defiende la dignidad. Adentro y afue
ra luchando por la libertad, por la 
definitiva”. En eso estamos.

Presos políticos del CGIOR
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LA clave de laLA_ clave de la actual situación 

política uruguaya radica en la 
contradicción insanable en que se 
debate el gobierno, como expresión 
política del sistema oligarco - impe
rialista. En el artículo anterior, ana
lizamos en detalle dicha contradic
ción, pero conviene que la resuma
mos, precisando algunos aspectos de 
la misma, como punto de partida de 
nuevas reflexiones complementarias.

1) Las actuales oligarquías lati
noamericanas no poseen más opción 
económica que las directivas del Fon
do Monetario Internacional.

Durante la Segunda Guerra Mun
dial y en la Inmediata postguerra, 
sectores de las clases dominantes 
(burguesía urbana e industrial) im
pulsaron un modelo desarrollista con 
acento en la industrialización y en 
el crecimiento de ciertos cultivos 
agrícolas.

£1 imperialismo lo consintió por
que la guerra de redivisión primero 
y el esfuerzo de reconstrucción des
pués, absorbieron lo fundamental de 
sus energías.

Insertos 
sus crisis, 
periencias 
go Perón 
Vargas en

en sus contradicciones, en 
fue que prosperaron ex
como la ae Juan Domin
en la Argentina, Getulio 
Brasil, Juan José Arévalo

en Guatemala, Paz Estenssoro en 
Bolivia o Luis Batlle Berres en Uru
guay. .

Desde mediados de la década de 
los 5ü, las cosas volvieron a su qui
cio. La “norteamericanización” de la 
economía internacional remontó vue
lo y el imperio recuperó firmemente 
las riendas del mercado mundial.

A fines de los 50, se hacen osten
sibles los déficits en la balanza de 
pagos ae USA y se lanza la ofensiva 
dei F.M.I. que cubre todo el con
tinente, salvo Cuba, y que no es más 
que un aspecto de la orgánica inte
gración de nuestras economías a la 
estructura universal orientada desde 
WaU Street.

Las fórmulas fondomonetaristas, 
con sus devaluaciones y estabiliza
ciones depresivas alternadas, es la 
política que más conviene al impe
rialismo y es la única que pueden 
aplicar las oligarquías nativas aso
ciadas, cuya supervivencia depende 
de la solidez de aquél. El endeuda- 
miento externo ha venido a consoli
dar esa estricta e irreversible de
pendencia. Como las deudas no se 
pueden pagar, hay que refinanciar
las una y otra vez y no hay refi
nanciaciones si el síndico de la banca 
imperial —léase Fondo Monetario— 
no otorga su aval.

2) En la segunda mitad de los 
años 60 y a medida que la crisis del 
Imperio se desenvuelve inexorable
mente, el recetario del F.M.I. se 
torna, naturalmente, más rígido.

Las condescendencias, las “tram
pas” que se les pasaba por alto a 
nuestras clases dominantes son ina
pelablemente canceladas.

Esa rigidez asfixiante —restricción 
crediticia, desnacionalización de la 
economía avasallada, congelación de 
salarios— no puede implantarse sin 
su correlato político insoslayable: 
Poder Ejecutivo fuerte, represivo, dic
tatorial.

Brasil y Argentina son pruebas 
irrefutables de ello.

El Uruguay sigue sus pasos desde 
fines de 1967 y según el modelo ar
fe • " ■
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co, por científicamente fundado que 
esté, puede ser desbaratado en ho
ras por la irrupción de un imponde
rable exógeno o endógeno.

Por ejemplo: ¿qué pasaría si Ar
gentina devalúa “salvajemente” su 
moneda?

O ¿qué ocurriría si estalla un grave 
y prolongado conflicto gremial 
una industria fundamental como 
frigorífica o en la banca?

cer el gobierno dentro de los ca
rriles í oiráomonetaris las ae los cua
les no pueae sanr?

Atado como esta, incrustado como 
esta, ligado como esta en el sistema 
imperialista soio puede reeditar su 
receta de 1958: 
mente”, congelar
la nos por un largo lapso y, por su
puesto, proiundizar la represión.

Pero el Uruguay de 19 71 no es el 
Uruguay de 19ós. ix) que el país asi
milo resistiendo, pero con un po
tencial ue respuesta incapaz de íre- 
nar la política oligarca, hoy no ío 
toleraría. Y, lo que es mas impor
tante, tiene fuerzas, organización y 
experiencia combativa como para no 
tolerarlo.

El ejemplo de lo que podría pasar 
está a la vista en la Argentina que 
se encuentra en idéntica situación; 
cuyo gobierno gira en la misma con
tradicción, en el mismo torbellino 
que ya se ha tragado 
íes - presidentes.

en 
la
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a dos genera-

LAS OPCIONES A LA VISTA
I

¿Popularidad o Aventura Golpista? 

gentino administrado por el Tte. Gral. 
uuan Carlos üngania y por el Mi
nistro - empresario Krieger Vassena. 
Aunque el verdadero analice de di
cha política 
ciara . i, 
Dr. Amilcar Vasconceiios 
cionano del Fondo, Mr, Beeza.

En nuestro país ía aplicación es
tricta se realiza aesae el períouo 
abril - junio de 1968. Consiste en una 
devaluación porcentual de gran mag
nitud —el peso uruguayo iue deva
luado un 100% en noviembre de 1907 
y un 25% en abril de 1968— y en 
un largo periodo oe implacable con
gelación salarial. Ello solo es posible 
en el marco oe una agresiva política 
represiva que el ¿Uruguay 
tado durante tres anos.

3) Pero dicha política 
formado profundamente a 
Ha elevauo considerablemente la ca
pacidad de lucha de sus clases opri- 
jnidas, ha madurado a saltos de siete 
leguas la conciencia política popular, 
ha provocado respuestas nuevas or
ganizadas cada vez más eiicaces, ha 
empujado al centro de la escena a 
grandes masas antes indiferentes o 
conformes, etc.

Y, por otra parte, ha agravado tre
mendamente la crisis estructural. A 
los datos manejados en nuestro úl
timo artículo, podemos agregar otros: 
el gobierno ha tenido que socorrer 
a la desfalleciente industria textil 
con 1.070 millones de pesos de cré
ditos, la encuesta Galiup pone en 
evidencia 
yos desea

4) Por 
cuentra con que a pesar de la 
gelación”, 
ende, los costos de producción nan 
subido un 48,13% desde 1969 a la 
fecha, mientras la paridad del dólar 
se mantiene siempre a $ 250.

O sea, se vuelve a presentar el 
insoportable desfasamiento entre el 
tipo de cambio y el alzaren los costos 
de producción que precipitó las de
valuaciones de 1965, 1966, 1967 y 
1968. Ya hemos documentado cómo» 
las presiones devaluacionistas de la 
banca, de la industria frigorífica, etc. 
empiezan a manifestarse desembo
zadamente.

En tal encrucijada, ¿qué puede ha

y tal como lo aenun- 
el ex Ministro de Hacienda 

es el íun-

ha sopor-

ha trans
ía nación.

que el 34% de ios urugua- 
emigrar etc.
último, el gobierno se en- 

“con- 
el costo de la vida y, por

LA COYUNTURA POLITICA
¿QUE consecuencias

1 z-1 i «a

contradicción básica?
1) Políticamente el Uruguay vive 

un rápido cambio de correlación de 
fuerzas. Si hay alguien que lo dude, 
que mire de nuevo las fotos del mitin 
del Frente Amplio ael 26 de marzo 
o recuerde el impacto del paro ge
neral ael 19 de abril.

2) Las tendencias visibles son a 
la polarización de fuerzas: oligarquía- 
clases explotadas. La expresión po
lítica de ía misma: reeleccionismo - 
Frente Amplio.

Ya son muchas y relevantes las 
voces de ambos partidos tradiciona
les que claman por un entendimiento 
bipartidario para enfrentar al F.A. 
en noviembre. El Dr. José Pedro Ara- 
mendía lo reclama, sin ambajes, des
de las páginas de “La Mañana”.

3) Los gerentes políticos de nues
tras clases dominantes nunca en
frentaron una situación de esta ín
dole, en que estén realmente cues
tionados los fundamentos del siste
ma. Ello es causa de sus vacilacio
nes, de sus histerias, de sus ambi
güedades, dé su conducta errática-, 
de las sustituciones febriles de elen
cos ministeriales, de la prolifera
ción de candidaturas presidenciales 
(8 en el p. Colorado).

Entre diciembre y marzo rehabili
taron partidos políticos proscriptos 
y clausuraron “Ya”, agredieron a la 
Universidad con sucesivos allana
mientos al Hospital de Clínicas, etc. 
y el Ministro de Cultura gestiona en 
el Parlamento la aprobación de una 
ley para sustituir a los actuales in
terventores de Secundaria, etc.

La resultante es un panorama po
lítico inestable, hipersensible, muy 
fluido, movedizo, imprevisible. Nadie 
está en condiciones de pronosticar 
a corto o mediano plazo; aunque el 
pronóstico a largo plazo (no tan 
largo) esté cantado.

Ello se acentúa, todavía, por la 
pequeñez de nuestro país y por su 
condición de Estado Tapón entre 
Brasil y Argentina, que lo exponen 
a presiones exteriores y directas ca
paces de alterar profundamente y 
en instantes, su coyuntura política.

Vale decir, que cualquier pronósti-

£ políticas deri
van de la dinámica de aquella

* • • TENIENDO en cuenta lo expresado, 
no es imposible, por supuesto, 

considerar las opciones políticas gu
bernamentales a la vista.

El coloradismo oficialista está em
peñado en una reforma constitucio
nal que posibilite la reelección del 
Sr. Jorge Pacheco Areco y que es 
políticamente inviable. Baste pun
tualizar que se requerirían 750.000 
votos el último domingo de noviem
bre. Esto lo sabe todo el mundo y, 
naturalm ente, los reeleccionistas. 
¿Qué buscan, entonces? Las opiniones 
son diversas y encontradas.

a) Amparados en la tendencia a 
la polarización de la política uru
guaya y en la cual un sector impor
tante ae la inaecisa pequeñoburgue- 
sia derivará hacia la aerecna, amén 
de que la oligarquía reconoce en Pa
checo a su dirigente más apto, pro
curan copar la mayoría dei Partido 
Colorado tras la imagen del Presi
dente que se convertirá en su jete 
de hecho, aunque en la Casa ae Go
bierno actúe otra figura. Situación 
propicia para preparar el retorno en 
1976.

b) Buscan plebiscitar la “popula
ridad” del Presidente, obtenienao en 
noviembre la votación más alta para 
su candidatura, aunque la reforma 
no salga. Sobre esa base se propi
ciaría una aventura golpista.

Obsérvese que en ambas interpre
taciones es necesario que haya elec
ciones.

Y, por ahora, nos parece evidente 
que existe un plan electoralista en 
marcha.

El P.
cado proyecto de 
al Parlamento y 
los pasivos para 
las revaluacíones 
puesta era invariable y altanera: sin
la aprobación del proyecto no hay 
recursos, la responsabilidad es del 
Parlamento.

Hasta que, sorpresivamente, el P. 
Ejecutivo, por decreto, financió un 
aumento del 1Q% para las pasividades 
que ya se cobra este mes.

Son insistentes los rumores de que 
habrá ajuste salarial para julio.

Los créditos del Banco de la Re
pública que fueron radicalmente cor
tados a fines de febrero, se reabrie
ron, súbitamente, a comienzos de 
marzo.

Se insiste en la revaluación del 
oro, que permitirá disponer de un 
caudal formidable de dinero de aquí 
a noviembre.

Informantes que tienen por qué 
saberlo aseguran que la remoción 
de Peirano Fació y la anunciada del 
Dr. Charlone, son efectos de la pue
blada del 26 de marzo. Este 
medidas son habituales en 
electorales uruguayos. Y, 

(Pasa a la

Ejecutivo envió un compli- 
reforma jubilatoria 
ante el reclamo de 
que se les paguen 
adeudadas, su res-

tipo de 
los años 
natural- 
pág. 14)
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Por tierra y libertad 1
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■ A última semana de_ abril _ arri
bará a Montevideo la Quinta 

Marcha de los trabajadores cañeros 
del departamento de Artigas, luego 
de haber salvado las mismas peri
pecias que en las cuatro marchas 
anteriores, jalonaron el largo camino 
de más de 600 kilómetros que sepa
ran la ciudad de Bella Unión de la 
distante capital. La misma fatiga 
compartida por igual por hombres, 
mujeres y niños, el mismo heroísmo 
de los que, como quería Bertold 
Bretch, luchan toda una vida por el 
triunfo de la causa de la justicia, 
son los rasgos que pueden asimilar 
esta experiencia revolucionaria a las 
cuatro anteriores llevadas a cabo 
por los “peludos” de Bella Unión, pero 
fundamentalmente, es la vigencia de 
los postulados cañeros
bilidad de la burguesía puesta 
prueba a lo largo de 10 años de lu
cha por la tierra— lo que funda la 
semejanza de esta marcha, con las 
que le precedieron.

La presencia de los trabajadores 
de la UTAA en Montevideo actuará 
—igual que en oportunidades ante
riores— como revulsivo dentro del 
clima sindical capitalino, y es por 
esta razón, sin duda, que igual que 
en oportunidades anteriores, la poli
cía hizo lo posible para evitar su 
concreción. Los trabajadores cañeros 
llegan para la celebración del 19 de 
mayo. Su presencia dará encarna
dura a sus reclamos, a los seis pun
tos que explican la razón de ser de 
la marcha misma: Por la tierra, por 
una oficina de trabajo, por las he-

la insensi- 
a

rramientas para trabajar esa tierra, 
por los créditos para poder explotar
la. por la libertad de los presos po
líticos y por vivienda para los tra
bajadores. Seis puntos que el gobier
no ha contestado a su vez: no dando 
la tierra expropiada al clan latifun
dista de los Silva y Rosas, reserván
dola para su clientela política; no 
concretando el proyecto de oficina 
de trabajo, que garantizaría los de
rechos de los trabajadores; no dan
do herramientas; manteniendo las 
cárceles y los cuarteles atiborrados 
de presos políticos, en algunos casos 
por el único delito de manifestar 
su discrepancia con el actual gobier
no, y por último, estafando las espe-

— * « a A «■ •

en el papel

EL

PUEBLO

I *

I

ranzas de lis trabajadores que aspi
ran^ con legitimidad 
hasta los más cavernarios reconocen 
el derecho a la vivienda decorosa— 
a abandonar los rancheríos donde 
deben cobijarse con su familia.

Pero este primero de mayo tiene 
una significación diferente al de 
1968, apando los cañeros estuvieron 
por última vez en Montevideo. Mil 
novecientos setenta y uno bien pue
de ser un año de despedida para 
los gobiernos de la oligarquía. Y la 
presencia de los cañeros actuará de 
acicate, sin duda, dando la pauta 
de combatividad que los caracteriza, 
para que en esta celebración los 
trabajadores estén en la calle, en una 
movilización que ya se prevé de pro
porciones formidables.

La lucha de los cañeros es la lu
cha de las vanguardias. Vanguardia

LOS PARA/» QUIENES
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de la lucha de los trabajadores rura
les, los cañeros representan hoy la 
decisión de lucha revolucionaria in
conciliable con las soluciones de cor
to trecho. Es la lucha de los deses
perados de la tierra, los que sufren 
en la piel las arbitrariedades de pa
trones que “chamuyan” en gringo 
pero que día a día se parecen más a

la lu-nuestros patrones 
cha sin pausa de 
dido a la conciencia de que todos 
los males sociales arrancan con el 
capitalismo y morirán con él. La lu
cha de los verdaderos revoluciona
rios, al fin. x'i...

Por eso, en Montevideo hay un 
puesto de combate para ellos.

De Brum, otro Ministro que se "quema”

L I
ftsi como el ministro del Interior 

De Brum amenaza con implantar 
definitivamente el engendro fascista 
llamado “Registro de Vecindad”, di
versas fuerzas populares se hallan 
abocadas a estructurar un movimien
to de resistencia ante tal eventua
lidad.

Lo cierto es que De Brum viene 
prometiendo desde hace rato su pues
ta en práctica. A las experiencias 
piloto realizadas en Artigas y en cier
tas zonas de nuestra capital ha su
cedido una verdadera ola de tras

cendidos, que alcanzaron su pico cul
minante durante la Semana de Tu
rismo. La presente semana fue inau
gurada con una información prove
niente del mismo De Brum, según la 
cual, en el correr de la misma ele
varía finalmente al Parlamento el 
paquete de proyectos orientados a la 
“lucha antisediciosa” y que ciertas 
medidas serían aplicadas mediante el 
expediente de decreto, sorteando así 
la instancia parlamentaria.

Según la opinión de ciertos espe
cialistas en temas jurídicos y cons
titucionales, al Poder Ejecutivo sólo 
le queda el camino del decreto para 
implementar el “Registro de Vecin
dad”, ya que tal iniciativa no lo
graría andamiento en las cámaras; 
pero aun así, recurriendo a la vía 
del decreto, el P.E. estaría cayendo 
en un franco abuso de poder, confi- 
existencia dé los famosos túneles de 
jurando un nuevo atentado a la

Constitución.

Del momento que la Comisión Per
manente denegó el pedido del P.E. 
de dejar sin efecto las libertades 
individuales, los asesores del minis
tro De Brum se abocaron a la tarea 
de lograr idénticos fines mediante 
otros medios. De ahí que la san
ción del “Registro de Vecindad” por 
decreto sería uno de ellos. Pero a 
las cuestiones formales se agrega el 
problema de cómo y mediante qué 
mecanismos logrará De Brum ha
cerlo aplicar.

De acuerdo con lo trascendido, el 
Ministro conversó con el Director 
General de la Defensa Pasiva para 
lograr el concurso de este organis
mo; asimismo se habló de la reac
tivación de los oficiales de reserva 
con el mismo objetivo. Y por último, 
del ofrecimiento de la autodenomi- 
nada “Juventud Uruguaya de Pie” 
(un grupo fascista) para dedicarse 
a las tareas de relevamiento domi
ciliario.

Al mismo tiempo que corren los 
rumores y los trascendidos, ciertos 
observadores consideran que todo es
to podría ser otra gran cortina de 
humo, otro gran “bluff” del minis
tro, recordando que desde que asu
mió la cartera prometió la concre- 
tización de gigantescos ‘operativos de 
rastrillaje.

Según estos observadores, que por 
otra parte no descartan el propósito 
del ministro de poner algún día en 
práctica el “Registro”, los rumores 
originados desde su secretaría se ins

cribirían dentro de la guerra sico
lógica actualmente desatada por el 
P.E^ No obstante las opiniones, es 
indudable que la ciudadanía tendrá 
que seguir manteniéndose vigilante, 
organizándose desde ya para luchar 
y enfrentar los propósitos fascistas 
del pachecato.

instrumentada 
de Estado. Ul- 
recordarle a la 
significaría la 
del “Registro”:

En otro orden de cosas, no sería 
imposible que Pacheco prescindiera 
de De Brum en las próximas sema
nas. Evidentemente, un releyó del 
actual ministro del Interior no im
plicará un cambio sustancial en la 
política antipopular 
desde xesa secretaría 
timo y principal, es 
ciudadanía lo que 
puesta en práctica 
violación del domicilio, violación del 
secreto profesional, violación de los 
derechos individuales, fichaj e exhaus
tivo y sistemático de todos aquellos 
que hoy día se alinean con el Frente 
Amplio como fuerza política oposi
tora.

Jorge A. Guerra I
Otro atentado
Otro atentado contra las libertades 
públicas se ha cometido con la de
tención del periodista chileno Or
lando Contreras encargado de la 
agencia Prensa Latina en nuestro 
país. En efecto, el día martes apro
ximadamente a las 16 y 30 horas un 
nutrido grupo de funcionarios de la 
policía política se hizo presente en 
el local en que funciona esta agen
cia cubana de noticias, en la calle 
Florida, allanándola. En ese momen
to Contreras no se encontraba en la 
agencia, llegando al lugar cuando 
los agentes habían iniciado una re
visación minuciosa del local, siendo 
detenido y trasladado a dependen
cias policiales.

Posteriormente se supo que la Po
licía estaba interesada en conocer la 
forma en que Prensa Latina había 
logrado un resonante reportaje 
que fuera distribuido por esa agen
cia a lo largo de todo el mundo.

Este atropello, además, no tiene 
Iotro sentido que el de demostrar la 

torpeza de quienes se encuentran al 
frente de la policía política, y per
mite entrever que se continúa en 
la misma tesitura ocntra la prensa, 
que se iniciara con las clausuras de 
diarios, la detención de periodistas 
(como el caso de E. Pierri), y cul
minara con el malón contra “YA” 

Nuestra solidaridad militante con 
Contreras, y los demás compañeros 
de Prensa Latina, en este momen
to en que les toca vivir en carne 
propia la represión de la dictadura. 
Es de destacar que el miércoles,, lue
go de 24 horas de reclusión, Con
treras quedó en libertad.
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"La consolidación en puestos cla
ves del Gobierno de los más desta
cados representantes de la ultra- 
derecha golpista, directamente vin
culada al imperialismo y la más 
clara demostración del respaldo que 
Pacheco Areco le brinda a la “ros
ca”, para que lleve adelante todo ti
po de maniobras, negociados y esta
fas, son algunas de las consecuencias 
más importantes que se pueden sa
car de la reciente reorganización mi
nisterial, que ahora parece que abar
cará también otras carteras”. Estas 
afirmaciones hechas públicas desde 
el periódico "Ya obrero” dejan bien 
clarificada la problemática nacional 
vivida en los últimos días, luego que 
el Estado pagara los platos rotos 
de otra maniobra realizada por el 
clan Peirano, que funciona en la 
órbita del grupo Rockefeller, adqui
riendo el Banco Mercantil, luego de 
que el mismo fuera "vaciado”, de
positándose en el extranjero varios 
millones de dólares.

Indudablemente la medida estuvo 
destinada a encubrir las maniobras 
de ese clan, por lo que no era posi
ble que el principal responsable del 
mismo continuara al frente del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores. 
Justamente un día antes a la com
pra por parte del Estado del Banco 
en quiebra se produjo la reorgani
zación ministerial en base a la que 
fueron sustituidos además del can
ciller, los Ministros de Defensa Na
cional e Industria y Comercio. Así, 
por obra y gracia de esta situación 
regresó al gabinete el ultra-fascis
ta Federico García Capurro, declara
do enemigo de la autonomía Univer
sitaria, autor del COSUPEN, y des
tacado 
pando 
cional, 
Borba.

Mora Otero, nuevo Ministro de Re
laciones Exteriores, conocido por su 
obsecuencia al servicio de los EE. 
UU., cuando ocupara el cargo de Se
cretario de la OEA, promotor de las 
sanciones a Cuba, máximo instru- 
mentador de los justificativos de la 
intervención imperialista a la Repú
blica Dominicana cómplice de los 
yanquis en todas y cada una de 
medidas que adoptaron contra 
intereses latinoamericanos. En el
so del conflicto en Santo Domin
go, él mismo trató de sobornar, por 
orden de la Embajada de los Estados 
Unidos, al propio Coronel Caamaño, 
líder en ese momento del levanta-

miembro de ORPADE, ocu- 
la Secretaría de Defensa Na- 
en sustitución del General

las 
los 
ca-

PEIR AN O: millones

nanciando estas actividades y los 
negocios de ellas derivados.

La depresión que se adueñó del 
país, como resultado de la pretendi
da estabilización de la moneda que 
Pacheco se empeña en mantener, 
provocó que el Banco de los Peira- 
no, que había pasado a un primer 
plano entre sus similares privados, 
se encontrara con que enormes ma
sas de dinero colocadas no retorna
ban. Se contrataron préstamos a 
corto plazo y largo interés en el ex
tranjero, y poco a poco la institución 
entró en una difícil situación. Fa
vorecido en principio por la política 
del Gobierno que él mismo integra
ba, Peirano Fació, por obra y gracia 
de las contradicciones del régimen, 
se convirtió

pésimo negocio para el Estado, ya 
que tendrá que hacerse cargo del 
pasivo de 6.100 millones de pesos, 
cuando sólo con 5.900 millones po
día haber nacionalizado toda la 
Banca Privada, según el monto de 
los patrimonios declarados.

exterior

miento antimperialista, tal como 
fuera informado por la prensa de 
todo el mundo.

A estos dos personajes recurre Pa
checo para reorganizar su Gabinete, 
mientras los culpables de la más 
grande estafa contra el país conti
núan al frente de sus empresas y 
Bancos, medrando con los sufrimien
tos del pueblo.

EL DERRUMBE DEL MERCANTIL

Desde el Gobierno, Peirano Fació, 
primero como Ministro de Industria 
y Comercio, y luego como Canciller, 
estimuló varias actividades, que de 
entrada se enlazaron con su Banco, 
a su yez estrechamente unido’ a los 
Rockefeller a través de "Inversora 
Balboa”, perteneciente al .Chase 
Manhattan. De los 120 millones de 
pesos que constituyen el capital del 
Banco Mercantil, 20 pertenecen a 
dicha "Inversora”, la que a su vez 
influye sobre los 33 millones que co
rresponden a altos funcionarios del 
Banco. El resto, es controlado por la 
familia propietaria: 27 personas, 
madre, hijos, hermanos, cuñados y 
sobrinos, que en conjunto poseían 
aun la mayoría de las acciones, los 
Peirano.

El Poder Ejecutivo, por iniciativa 
de Jorge Peirano Fació, estimuló la 
expansión de los cultivos de arroz y 
las exportaciones de carne. El Banco 
Mercantil, como no podía ser de otra 
manera, estuvo en primera línea fi-

en su propia victima.

No obstante, hacicendo jugar sus in
fluencias su 
llones y medio de dólares correspon
dientes a las exportaciones, que de
bía haber volcado inmediatamente 
en el Banco Central. Esta cifra es 
la manejada oficialmente; sin em
bargo en corrillos se afirma que en 
verdad el Mercantil se habría que
dado con más de 12 millones. Para
lelamente el Banco Central le otor
gaba un crédito con 3.100 millones 
de pesos, con lo que la deuda se ele
vó a más de 6.100 millones. El ca
pital y las reservas del Banco as
cienden a 1.600 millones, por lo que, 
obviamente la quiebra era total y 
definitiva: sólo el pasivo con el Ban
co Central superaba casi cuatro ve
ces al capital y las reservas.

Pero, pese a todo, el Mercntil si
guió operando, merced a las influen
cias del Canciller Peirano y a los te
mores del Gobierno de una crisis 
bancaria sin precedentes. Pero la 
piedra del escándalo estalló, cuan
do el Sendor nacionalista Wilson 
Ferreira Aldunate denunció, tratan
do de capitalizar opinión para su pre
sunta candidatura, la situación, ob
teniendo una interpelación al Mi
nistro de Economía y Finanzas, el 
caduco César 
de juzgar la 
Central.

La situación 
v Pacheco no
Peirano del Gabinete y decretó la 
expropiación del Banco Mercantil. La 
medida destinada obviamente a 
tar el pánico, respalda a quienes 
nen negocios con el Mercantil, 
ro, indudablemente, constituye

Banco retuvo tres mi-

Charlone, con el fin 
conducta del Banco

tomó estado público, 
esperó más: separó a

evi- 
tie- 
Pe- 
un

Otros detalles del problema han 
trascendido también públicamente, 
mostrando la verdadera índole de 
este régimen: el grupo Rockefeller, 
ante la situación comenzó la eta
pa de "vaciamiento” del Mercantil, 
trasladando los capitales de una de 
sus empresas filiales, la Standard 
Oil, hacia el Banco Comercial. Otros 
inversores importantes hicieron lo 
mismo. La consecuencia fue inme
diata: el descubierto del Mercantil 
en la Cámara Compensadora 
Cheques se elevó de 
nes de pesos diarios, 
salvados con aportes 
tral.

de 
20 a 120 millo- 
que iban siendo 
del Banco Cen-

familia PeiranoMientras tanto la 
remitía gruesas sumas de dinero a 
la Argentina, que eran absorbidas 
por la “Organización Veiox”, dedica
da a la hotelería y al turismo.

LAS OPCIONES

El proceso aún no ha terminado. 
Es relmente difícil que la oligar
quía pueda absorber incólume un 
golpe de esta potencia, sin adoptar 
medidas de reacondicionamiento. Sin 
duda la integración en el Gabinete 
de estos dos personajes ultra-gorilas 
está encaminada hacia ese objetivo, 
que indudablemente provocará, dada 
la poca capacidad de maniobra que le 
está quedando a este Gobierno, hon
das repercusiones sociales. Sin duda 
las próximas horas serán de suma 
importancia, quedando en claro infi
nidad de las incógnitas de que está 
cargado el presente.

Se descuenta, por supuesto, en pri
mera instancia una nueva modifica
ción de los titulares de varios Mi
nisterios, entre los que, claro está, 
se encontraría Charlone. Reacondi
cionar al régimen es la consigna del 
momento, y el Gobierno la lleva ade
lante con suma rapidez. El pueblo 
no debe quedarse 
dose en la lucha, 
camino, lograremos 
saria para castigar
personajes, que sólo viven para me
drar a costillas del pueblo.

atrás, organizán- 
Sólo así, en ese 
la justicia nece- 
a estos siniestros

yN la madrugada del miércoles 7 de abril, 
™ una patota —organizada y numerosa— re

corrió las calles céntricas de Artigas, emba
durnando con alquitrán toda la propaganda del 
Frente Amplio; culminaron su acción destructo* 
ra, con un ataque al local del Frente, que su
frió importantes daños en su fachada.

Además distribuyó profusamente un obsceno, 
infamante y calumnioso volante impreso contra 
el F. A., suscrito por un denominado "Movi
miento de Resistencia Democrática" (sic) que 
anuncia atentados a personas y bienes de los 
dirigentes del Frente.

No es esta la primera aparición de este 
grupo. En días anteriores, partiendo del Comi
té Reeleccionista, ubicado en el centro de la 
ciudad, recorrieron la calle principal de Arti
gas, cuando estaba más concurrida, y destru
yeron propaganda del Frente, agredieron de pa
labra a varios compañeros socialistas, quienes 
sólo por casualidad, lograron evitar la agresión 

de hecho, de la numerosa patota que actuaba 
armada, ebria y exaltada.

Eran conducicdos por conocidos maleantes con 
abultados antecedentes criminales, pero además 
intervenía un edil reeleccionista, ex-presidente de 
la Junta Departamental.

Cuentan con total impunidad, actúan en las 
más concurridas y vigiladas calles de Artigas, 
y la policía desaparece a su paso, quedando la 
patota dueña de la ciudad para realizar sus 
desmanes.

Se han hecho repetidas denuncias, indivi
dualizado a los culpables en cada caso, sin 
resultado alguno. Además han actuado a esca
sos metros de lugares celosamente vigila-» 
dos por la policía: por ejemplo a 50 metros 
de la casa del Jefe de Policía y del Consulado 
brasileño. Sólo un ciego podría no Jiaberlos vis
to, pero la policía de Artigas, no ha logrado 
aún "individualizar a los delincuentes".

La violencia fascista no es novedad en Ar
tigas. Anteriormente, con variadas excusas las 

mismas o similares fuerzas protagonizaron so
nados episodios. Artigas, reino del latifundio y 
del atraso, feudo de Pereira Reverbel y de los 
Riani, cuna de ORPADE y de la Juventud 
Uruguaya de Pie, fue siempre campo propi
cio para toda acción reaccionaria. • *

Hoy la excusa es la historia que despierta 
el secuestro de Pereira Reverbel, pero la causa 
verdadera y profunda hay que buscarla en el 
miedo de la derecha oligárquica, que ve ame
nazados sus privilegios de clase con el avance 
del Frente Amplio y la unidad popular.

La profunda crisis del imperio, que permite 
la marcha liberadora de los pueblos latinoame
ricanos, expresada en el ejemplo de Cuba re
volucionaria, del Perú nacionalista, la acción 
del pueblo boliviano que busca su camino, y el 
triunfo de la Unidad Popular en Chile, au
menta el pánico de la oligarquía nativa, que 
después de haberle quebrado —con Pacheco 
Areco— el espinazo a la democracia burguesa, 
lanzan hoy sus patotas de lumpens a la calle, 

desembocando en el más crudo fascismo.
Estos métodos —naturalmente— no detendrán 

el proceso de clarificación política del pueblo 
uruguayo, que la crisis, la represión y la res
puesta popular han acelerado y que se mani
fiesta en Artigas, con un desarrollo numérico 
y organizativo sorprendente del Partido So
cialista y del Frente Amplio.

Los atropellos de los mercenarios de la oli
garquía, tuvieron un efecto contrario al busca
do. El acto realizado en respuesta al atentado 
demuestra que, el pueblo de Artigas no le teme, 
ni se acobarda frente a la violencia reacciona
ria. Al llamado del Frente Amplio, lanzado in
mediatamente después de los hechos, un público 
numeroso, indignado y en actitud combativa, 
condenó los atropellos y a sus responsables di
rectos e indirectos, y • reafirmó su decicsión de 
continuar la lucha popular antioligárquica y 
antimperialista^ denunciando a quienes, mien
tras gritan "paz", "orden", "progreso", utili
zan la violencia para defender sus privilegios,, e 
instauran la ley de la selva en Artigas.
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elmarzo del 97, en 
del levantamiento

ani- 
del

(TL 5 de 
versarlo 

otro Aparicio, Saravia, con sus hom
bres, cruzaba la frontera nuevamen
te. Son 380, esta vez. Tienen 600 
armas y pocas municiones. Antes del 
amanecer, repasan la frontera, hacia 
Brasil, y vuelven a cruzar por otro 
lado, buscando impresionar al ene
migo. “Mi intención fue que los es
pías que tenía Idiarte Borda sobre 
la frontera, le noticiaran que habían 
invadido dos gruesas columnas, no 
siendo más que una”, comentó.

Gálvez lo presenta como conduc
tor, con unos pocos trazos. “En la 
marcha se multiplica: trata de que 
su gente no destroce las chacras, 
anima a los que se rezagan; vigila 
a las caballadas y a sus cuidado
res; indica el camino que han de 
seguir las carretas y observa cómo 
son conducidas, sobre todo en los 
pasos de los ríos; dirige el cruce de 
los ríos y arroyos y ve si están bien 
los enfermos y los heridos. En los 
campamentos, asiste a la limpieza 
de los cañones y al recuento de las 
balas; dicta notas y cartas y se 
preocupa del alimento y del vestido 
de la tropa. No le faltan condicio
nes de organizador y es, además de 
jefe y. conductor de hombres, padre 
de sus muchachos, como gusta lla
mar a los soldados. No tiene mucho 
espíritu militar, ni fuerte sentido 
de la disciplina y de la jerarquía... 
en realidad es un montonero, pero 
un montonero genial”.

es-

QON él, caudillos regionales. To
dos estancieros. Veteranos del 

levantamiento de 1870. Amilivia, 
pañol que luchó con Oribe y se alis
tó después con Aparicio, tiene 83 
años (“está al frente de la infante
ría, y para hacerla avanzar, se qui
ta su boina de vasco, la arroja ha
cia adelante y grita: hasta la boina!, 
agregando alguna interjección”). 
Agustín Urtubey ya pasó los 80 (“pa
rece reseco, hecho una pasita, y 
está muy sordo”; alega que no sien
te las balas por eso). Basilio Mu
ñoz ya cuenta 83. Fortunato Jara 
(que también combatió con Oribe), 
tiene 78. Celestino Alonso ya perdió 
la cuenta. Don Nicasio Trías pasa 
de los 70. Manuel Rivas es octoge
nario. Pedro Francia tampoco se 
acuerda con exactitud, ni recuerda 
las veces en que combatió; “lo que 
sé decir es que siempre he servido 
contra los gobiernos”. Bernardo Be
rro (hijo del presidente asesinado) 
tiene 63. Hay además doctores, pro
fesores, periodistas. Y gauchos, por 
supuesto (“peones, esquiladores, do- 

r.

18a. NOTA

madores, reseros”). No faltan los 
mulatos, ios indios y los negros. 
“Analfabetos y heroicos, mugrien
tos y admirables”, como define Gafa 
vez. En. total, porque se multiplican 
las incorporaciones, ocho mil 
rrilleroS. Equipados de lanzas, 
de desjarretar. “Este soldado
de desparretar. “Este soldado lleva 
una carabina, aquél un trabuco de 
tiempos de Oribe; uno carga su ar
caica tercerola- otro un remington o 
un wínchester, sin faltar algún máu- 
ser

gue- 
hojas 
lleva

moderno”.
su fuerza se suman los hombresA

que desembarcaron, desde Buenos 
Aires, junto con Diego Lamas (Luis 
Alberto de Herrera, con ellos).

El gobierno, a su vez, moviliza seis 
grandes divisiones, al mando de 
Muniz, Máximo Tajes, Arribio, Villar, 
Benavente y Melitón Muñoz. Suman 
veinte hombres. Disponen, 
del telégrafo 
ció Saravia, 
colorado, es 
de Guardias 
división de
cinco varones al combate. Fueron 
cinco, también, los hijos de Apari
cio que se movilizaron con la re
belión.

además, 
y del ferrocarril. Basili- 
hermano del Caudillo, 
designado Comandante 
Nacionales y jefe de la 
Treinta y Tres. Llevó

Se cambiaron seis cartas entre los 
hermanos.

^PARICIO fue duro: “No pretendo 
hacerte un cargo por tus opi

niones políticas. Cada cual es due
ño de pensar a ese respecto como le 
parezca más conveniente a los in
tereses públicos, pero sí te lo hago, 
y muy fundado, por tu actitud en 
la actual contienda civil. Desde la 
guerra de 1870 permaneciste retira
do y sin ocuparte de otra cosa que 
de tu trabajo; pasó por el país la 
tiranía erigida en sistema; a ésta 
ha sucedido el robo, también siste
mático ... Cualquiera que no supiese 
que personalmente eres un hombre 
honrado, creería que si no te gustan 
los opresores, no te disgustan los 
rateros. Lo estás probando”. Y ad
vierte, tajante: “por lo pronto so- 
mo extraños el uno al otro... no 
te acuerdes más de mi nombre”.

Basilicio contesta con varias pre
guntas que llevan respuesta: “¿Có
mo entiendes el amor a la patria? 
¿sublevando gente dispuesta a des
conocer la propiedad particular...? 
¿Sumiendo el país en la anarquía 
y en el caos para edificar sobre sus 
ruinas? ¿Esa es, por ventura, la es-

cuela que nos legaron nuestros bue
nos padres al dedicacrse constante
mente a acumular los medios de pre
cavernos de la pobreza...? Estás 
empobreciendo al país, lanzando la 
riqueza pública y privada a úna 
ruina fatal”.

Merece la respuesta, desde Cara 
guatá. “Mientras Bernardo Berro,
mientras Giró, mientras el probo 
Atanasio Aguirre, mientras los pre
sidentes del partido que hoy está en 
armas cuidaban la hacienda públi
ca... los gobiernos a que tú te re
fieres han hecho lo contrario...
sube hoy a 130 millones lo que debe 
el país, cuando en -tiempos de Be
rro el país debía tan sólo 2 millo
nes ... Es por eso, hermano, que es
toy en dónde estoy, y aquí estaré al 
morir. En el bando de los adminis
tradores de buena fe, en el partido 
de las probidades presidenciales, 
junto a aquellos que suben y bajan 
pobres del poder. .. ¿Tú crees servir 
a la 'patria en el puesto que ocu
pas? Pues no la sirves, sirves tan 
sólo a un círculo... una camarilla
sin ley ni patria (...). No soy yo, 
hermano, no es mi partido, los que 
hemos convertido en sistema el frau
de electoral; los que hemos saquea
do la riqueza pública... los que he
mos engendrado el pretorianismo en 
el cuartel y él utilitarismo (...) Tú 
me dices que eres soldados de un 
gobierno constituido, olvidando que 
la fue mal. Yo te preferiría solda
do de la nación, del derecho, de la 
libertad, de honradez administrati
va”.

EL. Caudillo termina con defini
ciones: “La Patria es la digni

dad arriba y el regocijo abajo; la 
Patria no es el grupo de mercade
res y de histriones políticos que han 
hecho de las prerrogativas del ciu
dadano nubes que el viento lleva”. 
El hermano aconseja, sin poder re
batir: “No aspires a presentarte co
mo inspirado! ¡Acuérdate del Justo, 
del Redentor del mundo!” (?)

La proclama inicial de Saravia 
trazó los objetivos: decencia y liber
tad. “La libertad no existe en abso
luto (...) Realízanse negocios de 
empréstitos ruinosos y operaciones

financieras ridiculas, con el objeto 
de cobrar la coima”.

Con esas dos banderas, desparra
man su fuerza los rebeldes. Saravia 
se mueve entre Rivera, Meló, Treinta 
y Tres y Minas, acercándose, luego, 
a 25 leguas de la capital; Lamas lo
gra juntarse cocn él, antes de fin de 
mes. Ha vencido en Tres Arboles, ya. 
Pero la rebelión ha sufrido un re
vés (Arbolito), que le costó la vida 
a “Chiquito” Saravia (“lo ultimaron 
con un hachazo que le dividió la ca
beza, un tiro en el cuello y una 
herida en el pecho, de lanza”). Se 
suceden los enfrentamientos: Ce
rros Colorados, Cerros Blancos (allí 
Florencio Sánchez estuvo con Sara
via), Cuñápirú, Guaviyú, el sitio del 
Caudillo contra Salto, el extraño 
combate en Hervidero, la lucha en 
Tarariras y Aceguá.

gN la capital, la celosa censura de 
prensa ocultaba las dificulta

des de Borda. Acevedo relata que un 
diario buscó propagar las noticias 
instalando un fonógrafo en su re
dacción (el primero qug se conocía). 
“Una tarde se preseiftó un grupo 
de mazorqueros y descargó sus re
vólveres sobre el aparato, en la 
creencia de que la voz emanaba de

una persona oculta debajo de la car
peta que cubría la mesa”.

Surgieron, finalmente, los compo
nedores. Borda desestimó el aveni
miento, con intransigencia. Hasta 
que se produjo el atentado que le 
cortó la vida, de un balazo.

Relatemos los hechos.
25 de Agosto: aniversario de la 

declaración de la Florida. Idiarte 
Borda asistirá ai Te Deum, en la 
Iglesia Matriz. La prensa opositora 
censura duramente al gobernante. 
Carlos M. Ramírez escribe en “La 
Razón” un largo editorial Acusa al 
presidente “por su intransigencia 
y por su obcecación”. Dice que se 
mueve “con el ánimo deliberado y 
siniestro de hacer imposible la paz”. 
Lo retrata con severidad: “imperio
so, irritado, rajante; fija su condi
ción a guisa de ultimátum y exige 
respuestas perentorias, sin admitir 
el más tímido conato de discusión”. 
Lo acusa de tener “palabra soberbia 
y ja ctanciosa”. Define su objetivo: 
“concluir la guerra' por la guerra”. 
Y termina con este relato elocuente: 
“En los primeros siglos del cristia
nismo, San Ambrosio, obispo o ar
zobispo de Milán, cerró la puerta del 
templo al emperador Teodosio, exi
giéndole que antes de penetrar en 
el recinto sagrado se purificase de la 
sangre derramada en Tesalónica.
Han pasado ya los tiempos de ar
diente fe, y los prelados no se yer
guen, vencedores, sobre los omnipo
tentes de la tierra, pero hoy, a la 
hora del te-deum, cuando el señor 
Idiarte Borda suba por las gradas de 
nuestra catedral, se oirá en los es
pacios la voz ahogada de todo un 
pueblo que le grita: “antes de ir a 
posar las rodillas en el almohadón 
de terciopelo rojo, ve a purificarte 
de la sangre que ha hecho y hace 
derramar tu obcecada intransigen
cia”. “El Día”, por su parte, no fue 
menos severo: “Esta tarde, tal vez 
a la misma hora en que se esté li
brando alguna batalla sangrienta, y 
seguramente a la misma hora en 
que estén impagos ocho presupuesto^ 
el señor Idiarte Borda y sus amigos
asistirán én la catedral a un te
deum, ceremonia de regocijo. Irán 
luego a la Casa de Gobierno, en mar-

cha triunfal, repartingados en ber
linas descubiertas, bajo salvas de 
cohetes, con las notas del himno, pa
ra ver al ejército, desde los balco
nes, desfilar a sus pies. Después 
lunch, a gran champagne, entre los 
entorchados del Cuerpo Diplomático. 
A la noche, función en el Solís, fun
ción de gala! Seguramente el señor 
Idiarte Borda no considerará, al 
acostarse, que ha perdido su día... ”

‘ Pocos legisladores, algún em
pleado, y tal vez ningún particular”. 
Así dijo la prensa, al otro día, so
bre la concurrencia al acto religio
so. “El Dr. Soler avanzó desde el 
fondo del altar mayor, envuelto en 
sus ropajes de plata y oro, la mitra 
encasquetada, el báculo en la mano, 
rodeado de una nube de subalter
nos y encarándose con el Sr. Idiarte 
Borda, lo bendijo largamente”.

QESPUES, el atentado. “A las_2 y
50, al retirarse de la Catedral

S.E. el Sr. Presidente, el individuo 
Avelino Arredondo disparó úñ^ bala
zo dé revólver sobre el Sr. Presiden
te, causándole una herida mortal. 
El hecho ocurrió en la calle de Sa- 
randí, enfrente del número 331 (...) 
El Exmo. iseñor arzobispo (Mariano 
Soler) que marchaba a su lado en



el séquito, dio al Sr. Presidente la 
absolución y escuchó sus últimas pa
labras que fueron estas: estoy muer
to’1. Asi lo relató la versión oficial.

La prensa, al otro día, informaba 
que el “lunch” en el Palacio Estévez 
toe celebrado igual. Con la mesa 
servida, sabida la noticia del asesi
nato, quienes estaban aguardando a 
Borda consumieron, con apuro, vi
tuallas y bebidas.

“La Razón” no comento los he
chos, negándose a juzgar al homi
cida, “por no violar ei decreto que 
prohíbe en absoluto comentar la si
tuación actual”. Cuando le reprocha
ron la actitud, editorializó para jus
tificar: “Cuando se arrebata a la 
prensa, aun en fuerza de la necesi
dad, el derecho de dirigir censuras 
a los poderes públicos, sean cuales 
sean sus actos, implícitamente que
da relevada del deber de censurar
los actos en que haya una hostili
dad criminal contra ios poderes pú
blicos. Si habéis apagado la antor
cha, mal podéis extrañaros de que 
no alumbre a nadie”.

“El Día” fue duro también. “El 
destino o el azar ha sido blando 
¡jara el señor Idiarte Borda, depa
rándole un fin inmediato, privándolo 
del tiempo necesario para reflexio
nar siquiera sobre las causas de su 
infortunio”.

A la vez Avelino Arredondo, de 23 
años, declaraba “que se enorgulle
cía de ser colorado y de haber li
brado a su partido de quien usurpa
ba su representación en el gobier
no”.

Juan Lindolfo Cuestas, esa tarde, 
después de asumir el poder, decreta
ba Medidas de Seguridad.

“Un burócrata duro, cazurro y re
celoso”, define Real. Y Pivel com
plementa: “Hombre oscuro... fun
cionario bancario, receptor de adua
nas, organizador de la oficina de 
Impuestos Directos en tiempos de 
Latorre, ministro de Hacienda de 
Vidal y Santos; más tarde, de Jus
ticia y Culto. Hombre mediocre, con 
capacidad administrativa.... ” Se 
mantuvo seis años en el mando: 
presidente interino desde agosto del 
97 a febrero del 98, dictador por un 
año, y por fin gobernante “legal” 
hasta marzo del año 1903.

Negoció, de inmediato, la paz. Sa- 
rayia avanzó hasta Mosquitos y 
aguardó, sugerencias de Cuestas. 
Tramitó los acuerdos con el ocnsen- 
timiento de los subalternos. El Pac
to de la Cruz, como se le llamó, com
prometió al gobierno a reformar la 
ley electoral, concediéndole a las mi
norías representación. Le aseguró a 
los blancos el gobierno en seis de
partamentos y entregó a los rebel
des 200 mil pesos para resarcirlos de 
gastos.

QON seis departamentos controlados 
w (Maldonado, Flores, San José, Ri
vera, Cerro Largo y Treinta y Tres; 
destaquemos que tres son fronteri
zos), Saravia cogobierna. “Su cacsa 
está llena de politiqueros y revolu
cionarios. Gentes de todo pelaje lo 
visitan: doctores, señorones, estan
cieros, gauchcos pobres, federalistas 
riograndenses, agentes electorales, 
vendedores o compradores de ha
ciendas, pedigüeños, embajadores del 
Presidente, caudillos de todo el país, 
multitud de curiosos que quieren 
conocerlo (...) Su estancia es, ni 
más ni menos, un hotel. Allí los vi
sitantes tienen casa y comida, gra
tis. Hasta los turcos mercachifles se 
alojan en la propiedad del Caudi
llo. Tanta gente lo visita, que to
dos los días se carnea una res, cuan
do no dos, y seis u ocho capones”. 
Y alguien destaca, bien: “La Bolsa
subía o bajaba de acuerdo a la fiso
nomía que mostraba el mediador al 
bajar en la Estación Central, vol
viendo del Cordobés o de Meló. Fue

ron muchas conversaciones mano a 
mano, sin secretarlos ni taquígra
fos (con los emisarios de Cuestas); 
no hay constancias de lo que se di
jeron, pero en época de tantos so
bresaltos, la paz duró seis años”.

El golpe de febrero del 98 (al ter
minar los meses que restaban a 
Borda para completar su gestión), 
prolongando el mandato de Cues
tas, tuvo el consentimiento de Sara
via. El de Batlle, también: “Las ac
tuales Cámaras no gozan de un po
der legal... Por qué no se podía mo
dificar ese conjunto sacando a unos 
y poniendo a otros por medio de la 
fuerza, de manera que sus resolu
ciones no pudieran provocar el caos? 
En el terreno de perfecta ilegalidad 
en el que nos hallamos, un arreglo 
de este género no sería menos le
gal”. Se quitó la elección de las ma
nos de una legislatura surgida de 
los fraudes del colectivismo. Por 
acuerdo de los tres sectores concer
tados en la operación, se designa un 
Consejo de Estado con 58 colorados 
(entre los cuales, Batlle), 24 nacio
nalistas y 6 constituclonalistas. La 
misma proporción, para formar el 
nuevo parlamento, de acuerdo a lis
tas mixtas, y tras . modificar la ley 
electoral. La minoría no tendrá de
recho a representación, de no al
canzar, al menos, a la cuarta parte 
de los votos. Pero de superarla, le 
corresponde la tercera parte de los 
representantes. Régimen a regir con 
posterioridad, pues en esos comicios, 
como se anotó, un pacto electoral 
eliminó la lucha de partidos. Los 
“colectivistas” (herederos del colo- 
radismo más conservador), optaron, 
despistados acerca de su fuerza, por 
la insurrección. Dos veces los de
rrotan, en julio del 98 y enero del 
99. La elección presidencial de Cues
tas, para sucederse, no tuvo rival. 
76 votos en 77 (la unanimidad, sal
vo el hijo de Cuestas, que sufragó 
por Batlle).

Con un espinoso problema pen
diente para el mandatario: reparar 
los daños de la guerra; 2:200.000 pe
sos según reclamaciones de los dam
nificados (100 mil metros de alam
brados destruidos, 100 mil reses va
cunas, 80 mil ovinos, casi 20 mil ye
guas y 40 mil caballos requisados).

crecimiento de la población y 
de la inmigración (un millón de 

habitantes en 1900, superando ocho 
veces la cifra de 1850; los extranje
ros eran la mitad para la capital 
—el 45 % con exactitud— y no lle
gaban al 15 .% en todo el interior) 
servirá como base para repuntar 
económicamente; Normas proteccio
nistas favorecerán a nuestra pro
ducción (en favor de productores 
arroceros y remolacheros en 1900 .y 
de los ganaderos al año siguiente). 
La balanza de compras y ventas se
rá favorable. Abriremos, de nuevo, 
el mercado del sur del Brasil. El
comercio exterior estara por encima 
de 50 millones de pesos por año, de
bajo, solamente, de las ventas de 
Cuba y Argentina en este conti
nente.

Una prosperidad para pocos. En 
600 conventillos hacinados, habita
ban entonces casi veinte mil traba
jadores. Los panaderos estaban obli
gados a cumplir una jornada labo
ral que empezaba hacia las cuatro 
de la tarde y duraba hasta las diez 
de la mañana-<18 horas ininterrum
pidas!). Los dependientes de bares, 
almacenes y tiendas, trabajaban 16 
horas diarias. Los tipógrafos redu
cen a 14 las horas de trabajo, por
que se reconoce la dureza de la pro
fesión. Ganan, promedialmente, 20 
pesos al mes. “Trabajan como bes
tias”, escriben en “El Día”. Y de
ben enfrentar un presupuesto que 
según las cifras oficiales demanda
ba un gasto familiar fijado por arri
ba de 40 pesos.

Medicina en el Uruguay

situación sanitaria y habita- 
cional de nuestro país y la de

nuncia de sus responsables, es un 
tema del cual nos hemos ocupado 
frecuentemente. No podía ser de otra 
manera dado el engaño de nuestra 
“prensa seria”, que hace elogios con 
bombos y platillos de las escasas 
realizaciones del régimen, y preten
de ignorar la situación deplorable de 
la salud nacional, o cuando no pue
de menos que reconocerlo, la ana
liza con criterios absolutamente fal
sos y tendenciosos.

Una cosa es evidente ante todo: 
la salud está estrechamente vincu
lada al grado de desarrollo y la es
tructuración jurídico - económica de 
una sociedad. Habiendo sido nuestro 
país, uno de los más adelantados de 
Latinoamérica del punto de vista sa
nitario (diferencia que día a día va 
disminuyendo rápidamente),* las 
iras son igualmente elocuentes:

Cl-

en- 
por

—En el sector vivienda, nos 
contramos con que sólo un 40 
ciento del total puede ser considerado 
aceptable. Frente a esto tenemos un 
alto porcentaje de viviendas irrecu
perables, construidas con materiales 
de desecho y que alcanzan su ma
yor proporción en los rancheríos que 
se forman en las orillas del latifun
dio, como consecuencia de éste, con 
un 29 por ciento. Entre ambos gru
pos, está el amplio margen habita- 
cional, que sin ser considerado irre
cuperable, es de todos modos inade
cuado, por su extensión, ilumina
ción, ventilación, humedad, etc.

Realidad en cifras, por cierto muy 
diferente a la de los países “desarro
llados”, y con gran semejanza con 
la de los demás países sometidos a la 
explotación y al despojo por parte 
del imperialismo.

—Solamente el 56 por ciento del 
total de la población está servida con 
agua potable. En el área urbana 
(Montevideo y ciudades del interior), 
el porcentaje es de 75%, 
que en área rural, 
por ciento.

mientras
apenas llega al 12

esto, sólo el 40% 
alcantarillado pú-

—Vinculado con 
cuenta con red de 
blico, lo que una vez más alcanza 
sus valores más bajos en la zona 
rural, llegando al 54% en la zona 
urbana, con un máximo de 75% para 
Montevideo. El resto está servido por 
instalaciones de diferente grado de 
suficiencia, o carece totalmente de 
ellas.

—Todo esto inmerso en una pro
funda crisis económica y respondien
do a ella. Es indudable el deterioro 
del nivel de vida de los uruguayos, 
que comprende, entre otras cosas, en 
el plano que nos ocupa, la alimen
tación, conservación en buen estado 
de la vivienda y atención médica 
correcta. Y más importante aún, el 
grado cada vez mayor de desocupa
ción o disminución de las horas de

¿tito

hacia 
Mon- 
entre 

latifun-
a demás, 
con in
produce 
mascu-

trabajo y la migración interna 
los centros urbanos, en especial 
tevideo, como consecuencia, 
otras cosas, del anacrónico 
dio. Este último es culpable, 
de múltiples otros problemas 
cidencia sanitaria, ya que 
concentración de población
lina en edad activa con gran déficit! 
de presencia femenina, lo que pro
mueve un alto grado de desarraigo 
en el trabajador del campo y ele-¡ 
vados índices de prostitución en las 
rancheríos periféricos, con graves se-l 
cuelas de alcoholismo y enfermeda-l 
des venéreas. Completa el cuadro el 
incumplimiento de los laudos en los 
establecimientos rurales, la no in
demnización por accidentes o enfer
medades ocupacionales, como resul
tado de la ignorancia por parte de 
los interesados, de las disposiciones 
de la legislación laboral, de cómo 
hacerla cumplir y el temor de perder 
el trabajo.

—Todo esto y numerosos factores 
más, hacen inmensamente problemá
tico el desarrollo de una auténtica 
política preventiva en materia de sa
lud, lo que convierte el ejercicio de 
la Medicina, en lo que respecta a 
los sectores más golpeados, en un 
continuo poner parches o aun creer 
ponerlos sin hacerlo. Podrá, por ejem
plo, decírsele al paciente joven con 
varios hijos, desocupado y que debe 
realizar changas, que por la natura
leza de su afección cardíaca tiene 
que suspender toda actividad. Pero 
esa indicación ya lleva en sí el signo 
de la ineficacia y por qué no decirlo, 
el de la falsedad, ya que se sabe 
que no podrá ser cumplida. Lo mis
mo vale para las indicaciones sobre 
dietas adecuadas, medicamentos, pre
vención del frío y humedad, aisla
miento en aquellas enfermedades de 
asistencia externa pero con posible 
contagio, etc. Es clara, además, la di
ferencia entre la medicina en Monte
video y zonas urbanas del interior, 
con respecto a las zonas rurales, y 
lo es también la que existe entre el 
sector privado (incluido el negocio 
con la salud que hacen las mutua- 
listas), y el sector público funda
mentalmente en lo que depende del 
Ministerio de Salud Pública. Aquí se 
destaca la cada vez mayor escasez 
de medios, la ausencia de una efec
tiva planificación y una adecuada 
utilización de los recursos de que 
se dispone. Se debe trabajar en hos
pitales centenarios, con brotes pe
riódicos de epidemias, con remodela
ciones parcelarias a cargo de “comi
siones de damas”, con gatos en los 
corredores, traídos especialmente pa
ra matar las ratas, con cucarachas, 
carencia de muchos medicamentos 
elementales, iluminación arti f i c ia 1 
permanente en numerosas salas, etc.;

—En un intento de profundizar so
bre la realidad de la salud en el Uru
guay, nos ocuparemos próximamente 
de diferentes aspectos de la Medi
cina y del Mutualismo, lo que servirá, 
sin duda, para dar un panorama más 
amplio y claro del asunto.



En las elecciones de regidores participaron mi- 
ristas. Es un hecho único. El MIR siempre se 
mantuvo alejado de estas prácticas.

Para este movimiento revolucionario la vía 
armada es lo correcto en el ascenso de los tra
bajadores al poder.

Que no se apresuren; los malintencionados, a 
ver en el franco llamado del MIR a partici
par en el acto eleccionario una inconsecuencia. 
Al contrario. El acuerdo no debe haber sido 
fácil en el seno de ese movimiento revolucio
nario. Pero se adoptó, por ser el correcto, por
ser necesario. Es una forma de demostrar su 
madurez y su verdadero apego a la causa de
los trabajadores.

Por si fuera poco, como una valiente de
mostración de haber superado la rigidez apa
rente de sus esquemas, dadas las formas como 
estaba llevando la lucha interna en el movi
miento obrero, el llamado del MIR fue acom
pañado “con apellidos”.

Para aclarar en estas columnas la singular si
tuación, conversamos con Bautista van Scho- 
wen, miembro de la Comisión Política del MIR.

—¿Cuál es la apreciación que Uds. tienen 
sobre las elecciones ?

—Creemos que la elección de regidores tiene 
un carácter y un significado político diferente 
a cualquier otra elección realizada antes en 
Chile. Ello está determinado directamente por 
el carácter específico que adquiere la lucha de 
clases en nuestro país a partir del triunfo 
electoral de Salvador Allende, por los hechos 
que este triunfo ha ido desencadenando y por 
los alcances que le imprima al proceso. Esta 
elección constituye una coyuntura táctica pero 
altamente significativa para las clases popula
res en su enfrentamiento con las fuerzas do
minantes nacionales y extranjeras y que, aún 
cuando no escapa a los mecanismos institucio
nales que le impone el marco de la democra
cia burguesa, no es menos cierto que estas elec
ciones proyectan en alguna medida y a nivel 
de masas, el contenido de clase fundamental del 
enfrentamiento abierto e inevitable que se ave
cina. Enfrentamiento que hoy día, en general, 
adopta una forma larvaria de impasse temporal 
aún no resuelto entre las clases beligerantes.

EL “NUEVO TRATO” CON EL PC.
—HASTA NO HACE MUCHO, el tra

to de Uds. los miristas con el Partido Co
munista era “áspero”, por decirlo de un 
modo. Con el Partido Socialista también te
nían sus diferencias. Ahora, en este llamado 
Uds. señalaron a comunistas y socialistas 
como a quienes -había que apoyar. ¿Cómo 
ocurrió esq?

-—La verdad de las cosas es que aún se
guimos sosteniendo diferencias con estos dos 
partidos. Pero a pesar de esto y especial
mente después de la muerte de nuestro com
pañero Amoldo Ríos, las relaciones han me
jorado notablemente; se han creado nuevas 
condiciones más objetivas y más fraternales

Esto le otorgó a las elecciones un carácter dual 
y contradictorio: institucional burgués, por un 
lado; antecedente importante para el enfrenta
miento de clases por el otro. En consecuencia, 
una coyuntura táctica de la lucha de clases que 
si bien agudizará los problemas acerca del po
der se mostrará insuficiente para resolverlos en 
definitiva. Es precisamente esta situación la que 
irá poniendo a la orden del día, cada vez más, 
las cuestiones acerca de la táctica y la estrate
gia militar de la revolución.

—Entonces, ¿cómo plantearían las causas 
que definen esta situación actual, que us
tedes señalan como de pre-enfrentamiento?

. '? ¡
—Lo fundamental, es que el triunfo electo

ral de la izquierda se produjo y estará mar
cado permanentemente por el ascenso de la lu
cha de masas. Un triunfo electoral que en 
brazos de las tremendas aspiraciones por largo 
tiempo frustradas de obreros y campesinos, serán 
difícilmente conciliables con los intereses de 
las clases dominantes. Un triunfo electoral, que 
se produjo sobre la base de un Programa que 
prometió a corto plazo la materialización de 

para discutir las diferencias que aún nos se
paran.

—¿O sea que a través de la discusión di
recta se hizo posible esta nueva relación?

—Evidentemente. El nivel alcanzado por 
la lucha de clases en Chile ha ido gene
rando todo un rico y propicio campo de in
tercambio de experiencias, que ha hecho po- 
sibe que la discusión de las diferencis que 
tenemos con otros partidos de la izquierda 
sea una discusión legítima en el seno de 
las clases trabajadoras, una discusión que 
parte del supuesto de distinguir las con
tradicciones fundamentales y las contradic

ciones secundarias.

niveles significativos de satisfacción social y 
material para amplias capas sociales. Un triunfo 
electoral que se produjo en un momento en 
que la burguesía y el imperialismo requerían 
aumentar la explotación del trabajo asalariado 
con el fin de incrementar los niveles internos de 
la acumulación capitalista. Toda esta situación 
se agudiza por el solo hecho de que la llegada 
al Gobierno de las fuerzas populares puso en 
sus manos importantes palancas económicas y 
sociales que les han sido tan vitales para las 
clases dominantes.

—Me gustaría que precisara, en consecuen
cia, los alcances que Uds. le otorgan al 
triunfo electoral de la Unidad Popular.

—Sostenemos que el triunfo electoral de la 
Izquierda ha abierto en Chile nuevas y más 
amplias condiciones populares para enfrenta
mientos tácticos con la burguesía y el im
perialismo. El camino ya recorrido por la Uni
dad Popular, matizado con algunas colabora
ciones de clase y con algunas radicalizaciones, 
ha significado la puesta en marcha de una se
rie de medidas que en general tienden a bene
ficiar al pueblo dentro del marco de la de

precisamente, la mayor 
en estos beneficios, ha 
al Gobierno a golpear 
fundamentales de la 

En consecuencia.

mocracia burguesa. Pero, 
participación del pueblo 
conducido necesariamente 
alguno de los núcleos 
burguesía y el imperialismo, 
la ampliación dé ¡as tareas democráticas ha ido 
colocando cada vez más el problema del poder 
político a la orden del día, y por tanto, la 
necesidad de profundizar y radicalizar el pro
grama popular hacia un programa de la revo
lución socialista. Toda esta situación trajo des
de un comienzo, como contra partida de clases 
dominantes, un nivel creciente de actividad cons
pira uva y sediciosa. Las clases dominantes han 
ido desai rollando durante todo este período un 
conjunto de actividades destinadas a relativo cor
to plazo a asestar un golpe militar, con todas 
las consecuencias represivas que ello tiene para 
la clase obrera. El período político que ac
tualmente vivimos es para las clases dominan
tes solamente el tiempo necesario para recons
tituir su frente interno, para legitimar públi
camente sus objetivos golpistas y para organi
zar eficientemente los instrumentos sociales y 
militares del golpe.

—En función de lo expuesto por Ud., ¿qué 
papel le asigna concretamente a las elec
ciones de Regidores?

—Estas elecciones tienen lugar en medio da 
este complejo y significativo proceso de la lu
cha de clases. Estas elecciones asumen el ca
rácter de una convocatoria política que opone 
objetivamente a los trabajadores en contra de 
los explotadores nacionales y extranjeros. El 
MIR está consciente de la importancia de cla
ses que tiene el que la mayoría del pueblo de
muestre por todas las formas posibles su re
pudio a quienes expresan los intereses bastar
dos y sediciosos de la burguesía y el impe
rialismo : la democracia cristiana, el partido 
Nacional y la Democracia Radical. El Progra
ma y los objetivos de clase que en alguna me
dida se juegan en estas elecciones exceden, 
momentáneamente, por su significado y alcan
ces, a cuestiones de métodos, aunque éstos tran
sitoriamente no sean otros que los métodos de 
definición que fija la legalidad burguesa y 
electoralista. Constituyen un hito importante en

ESTE CUADRO revela ascensos y descensos en la política chilena de los últimos tiempos. La Izquierda asegura su paso hacia el socialismo. En 
las 3 últimas elecciones —municipal 1967, parlamentarias 1969 y municipales 1971—, el PS aumenta su votación al 22,9 .%. El PC muestra en 
cifras y porcentajes un ascenso invariable. El PR aunque baja mantiene una espectable votación. Los otros partidos y movimientos de la UP 
colaboraron al triunfo. Considerando la votación en bloques, tal como se dio, la UP logra casi un 51% con 1.404.186 votos, leí que la convierte 
en el bloque mayoritario absoluto. -
La DC muestra una baja paulatina y permanente sin esperanzas de recuperación, mientras la Derecha y el freísmo sigan imponiendo su línea 
a las bases. Del 35 % en 1967, bajan al 29 % el año 1969 para| rematar en un 26,2 % en las elecciones del domingo 4 del cte. La Derecha, del 
20 % en 1969, baja ahora al 18,5 % perdiendo así 416,417 votos del caudal alessandista de 1970.

AL SOCIALISMO CON...
(viene de la pág. 16) 
populares en el proceso a través de 
dirigencia sindical, popular y estu
diantil y trabajando por la organiza
ción de la base popular mediante 
tareas de concientización y método, 
no podían augurar un crecimiento 
espectacular.

El Partido Socialista transformán
dose en la primer fuerza política del 
Gobierno y en la segunda del país 
le da mucho sentido a la interpre
tación del proceso chileno atcual y 
sus perspectivas. Es la agrupación 
que más agresividad ha mostrado en 
su línea política, que más alerta ha 
dado a la base en el sentido de que 
el “gobierno” no es el poder y que 

éste no va a ser entregado así por 
así por los grupos dominantes del 
régimen, con el crecimiento que des
borda su propia organización ha 
dado, en el peculiar proceso político 
de Chile, validez a las concepciones 
revolucionarias qué le han compro
metido desde la Conferencia de OLAS 
en 1967 y han determinado su línea. 
El apoyo recibido demuestra com
prensión del proceso por la base.

Su fuerza básica está en la juven
tud, en la organización sindical cam
pesina, en la base obrera combativa 
y en toda la militancia popular que 
se prepara para responder todo ama
go de la derecha por obstaculizar 
el avance de la política guberna

mental. Por ello es evidente que en 
los votos del PS aparece la adhesión 
de la militancia del MAPU (que no 
presentó candidatos propios) y del 
MIR que en la víspera de las elec
ciones aconsejó participar en las 
elecciones a sus'.militantes.

Su fuerza también está en el pro
pio Allende. El PS es su Partido y en 
el voto para el PS está el voto de 
respaldo al compañero Presidente que 
ha liderado el proceso de gestión gu
bernamental con el impulso a las 
decisiones políticas más trascenden
tes dentro del contexto del programa 
de la Unidad Popular, que le ha dado 
fisonomía revolucionaria a la ges
tión de un gobierno que muchos pen

saban debía andar con algodones y 
cautela en sus primeros meses.

La campaña electoral del PS fue: 
“Construyamos el socialismo con los 
socialistas”. A nosotros nos parece 
que el gran crecimiento del PS, su 
liderazgo actual en el Gobierno, crea 
una gran responsabilidad a esta co
munidad política: la de organizar al 
socialismo para construir el sociar 
lismo. La de vertebrar esa enorme 
base popular en forma eficiente pa
ra avanzar en la línea revoluciona
ria que el Partido viene sosteniendo 
desde hace muchos años y que ahora 
ha recibido el respaldo de la giau 
mayoría de la militancia de la Uni
dad Popular.
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Por Alejandro Arellano CALLEY, EL CHIVO
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triun- 
son, 
im-

res-

la definición de la impasse creada por el 
fo de los trabajadores. Estas elecciones 
ante todo, un indicador y un antecedente 
portante no sólo para medir el nivel de con
ciencia política de las masas, el nivel de
paldo de las masas a las medidas revoluciona
rias del Programa de la UP y a lo que ya se 
ha realizado en favor de los intereses estratégi
cos de los trabajadores, sino que también será 
un indicador de los caminos a seguir por parte 
de los ricos y poderosos que hoy 
Creemos que el predominio electoral de las po
siciones ■ ■ ■ ■ S -
quierda 
llevar adelante el proceso en curso, 
en las masas una mayor conciencia de su peso 
social, les da confianza para seguir avanzando 
y para presionar al Gobierno a caminar más 
rápido y más radicalmente.

—¿De ahí nadó el llamado a los militantes 
miristas a participar en estas elecciones?
¿Correcto?

—Exactamente. Por el conjunto de las ra
zones anteriores y por las perspectivas que en 
el plano inmediato abrirá el resultado electo
ral es que el MIR resolvió, por primera vez 
desde que nacimos como movimiento organiza
do y activo al servicio de x los intereses de 
clase del proletariado, llamar a sus militantes 
y a los distintos frentes de masas a votar 
las elécciones. Estas asumen el carácter de 
mero paso táctico del enfrentamiento entre 
derecha y el pueblo que puede fortalecer 
planes sediciosos de 
movimiento popular, 
que el pueblo debía 
toral con el firme 
partidos que en el 
expresan más legítimamente sus intereses: 
Partido Comunista y el Partido Socialista, 
cómo ocurrió.

—¿Y la estrategia de la lucha armada? 
abandonan momentáneamente, o sólo 
complementan ?

agresión armada de la burguesía y el imperia
lismo como única salida de fuerza en defensa 
de sus mezquinos intereses y privilegios. Para 
esto debemos prepararnos. Creemos que la lu
cha armada definida por la Izquierda Revolu
cionaria no está cuestionada ni mucho 
es más necesaria que nunca.
contrario, será en el futuro 
más masiva.

menos;
Creemos que, a! 

más perceptible y

vz
Zj¡

1

conspiran.

que sustentan los partidos de la Iz- 
mejorará las condiciones tácticas para 

pues crea
En otras palabras

—¿Cómo le explicaría Ud.. Van Scho- 
wen, a un trabajador común y corriente de 
Chile el llamado del MIR a participar en 
las elecciones? Ellos los conocen a Uds. más 
bien como quienes rompieron, bajo un Go
bierno burgués, todo un esquema de respeto 
a esa institucionalidad, asaltando bancos, 
arengando en la clandestinidad a las masas, 
buscando la bofetada al ‘orden establecido”.

—Les diríamos que estas elecciones, a pe- 
institucional y electo- 

un plano inmediato

en 
un 
la 

ios 
della derecha o el avance 

Ante tal situación, creemos 
concurrir a esta lucha elec- 
propósito de respaldar los 

seno de la Unidad Popular 
legítimamente sus intereses: el 

tal

¿La 
la

-—El MIR no se llama ni llama a engaño a 
nadie. Un triunfo masivo de las posiciones que 
apuntan a la radicalización de los objetivos de) 
Programa de Unidad Popular, catalizará y ma
durará cada vez más, las condiciones políticas 
para un enfrentamiento de clases. Reivindicamos 
que la única garantía de continuidad del actual 
proceso social y político que vive Chile es su 
profundización -constante, su radicalización per
manente. Esto provocará necesariamente la

sar de su carácter 
ralista constituyen en 
una medición de fuerzas entre los objetivos 
de clases de los trabajadores y los que a 
sangre y fuego, la burguesía y el imperia
lismo, quieren destruir las conquistas hasta 
ahora ya alcanzadas por ellos. Qué las elec
ciones, a pesar de su aspecto táctico, midie
ron en una forma importante la madurez de 
los trabajadores y el respaldo que' éstos les 
otorguen a las medidas fundamentales que 
se ha propuesto el Gobierno Popular. Pero 
también les decimos que el problema funda
mental es el problema de avanzar, de al
canzar la totalidad del poder político como 
la única garantía para asegurar y consoli
dar la construcción de una sociedad socialista 
en Chile, para hacer irreversible el proceso 
social y político iniciado por la conquista del 
Gobierno Popular, para que el proletariado 
pueda imponerle a las clases dominantes 
propias condiciones de clase.

¿Para eso la lucha armada?

SUS

—Indiscutiblemente. La estrategia de 
lucha armada es en definitiva el único 
mino que les permitirá a las clases oprimidas 
asegurar materialmente la defensa y la am
pliación de sus intereses de clases.

la 
ca-
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Cure sus ulce- 
que Llaman su 
cadenas perpe-

■
NIXON, EL ENCUBRIDOR

La decisión del jurado levantó olas.
Alguien dijo que se condenaba a 

Calley para tranquilizar otras con
ciencias; ¿las de los ejecutivos, que 
aún no han vuelto ¡a mira al mer
cado de cadenas?

Basta de napalm, 
ras. Tranquilice eso 
conciencia. Fabrique 
tuas. .

Parece que Nixon levantó el arres
to “presionado” por (innumerables 
cartas de repudio a la condena. Al
gunas, puede ser, por qué no, de ese 
pueblo ajeno, cada vez ñutios, al 
pozo corruptor que perforaron por 
“control remoto” los cerebros del 
Pentágono. Las otras, de esos que 
siempre exoneran las cuentas gran
des.

El mismo Nixon que aulló la con
dena de otro producto de su socie
dad, Manson, quien preguntara con 
qué derecho pedía su pena un cri
minal más peligroso que él. En ver
dad, no hay gran distancia entre el 
que cuelga a ocho personas cosidas 
a puñaladas en nombre de la mo
ral, y el que manda a clavar bayo
netas en la vagina de las muchachas 
vietnamitas o a descuartizar a un 
hombre amarrado a dos helicópte
ros, a borrar del mapa a poblaciones 
enteras o a degenerar a su gente en 
nombre de la libertad, o algo así.

No faltaron los ex héroes de la 
2^ Guerra Mundial, que se presen
taron a 
está mal, 
en nada 
triotas y
sencillamente enemigos. O lo fueron,

reclamar su condena. No 
considerando que los nazis 
se diferencian de los pa- 
de los hambrientos; son

bien

iluminado,

asombra la
a la fuerza

considerarán inaudita la con- 
a un “americano”, blanco, ade- 
por un jnontón de “amarillos” 
aprendieron a despreciar; los

los derrotados; lo fueron por venci
dos, y lo fueron porque las palabras 
adoptan la forma del molde del con
sumidor, cuyos sentidos pretenden 
ser inmutables por toda la eternidad 

Pero los propios zarpazos del ti
gre quiebran el molde del vocabula
rio de los decentes, derramando con
tenidos, mezclando significados, mo
dificando aplicaciones. Hoy el mundo 
libre se asegura a lo nazi; la paz 
con el genocidio; la democracia con 
la corrupción. Es ese nunca
ponderado Camino Vital Americano, 
del que casi toda una juventud, que 
ya no sabe para dónde agarrar, dis
para: hacia el Camino de los aluci- 
nógenos, hacia la Vitalidad de los 
subterráneos. El resto, 
acaba en la mazmorra.

En este contexto no 
liberación de Caíley.

Ayer, para enfrentarse
que defiende con uñas y dientes lo 
que tanto sufrimiento le ha costado, 
Calley tuvo que bestializarse; así lo 
entrenaron.

Hoy, que ha vuelto a su “civiliza
ción”, debe enfrentarse al tribunal 
de los civilizados. Sus compatriotas 
lo odian; el tribunal lo condena, in
tentando ignorar que My Lai es un 
grano en un arenal. “Se escandali
zan por lo de My Lai como si fuera 
algo extraordinario” diría un soldado 
a su vuelta del Vietnam.

De los que protestaron por el ve
redicto, algunos no habrán creído; 
otros 
dena 
más, 
que
otros protestaron su propio miedo, 
por los muertos que tendrán que 
pagar.

Y Calley pensará en los compañe
ros que habrá perseguido, en los que 
habrá odiado y maltratado, como 
muchos, a los que evitan o se niegan 
a entrar en el juego de la matanza.

Con qué admiración mirarían, as
cenderían, condecorarían al comba
tiente de regreso a la patria!

En cambio, siente la histeria del 
senador demócrata contra el presi
dente por influenciar a la opinión 
pública en favor de un asesino.

Ahora Calley conoce cuánto des
caro, cuánta hipocresía resultó tener 
la otra cara del American Way of 
Life, descubre que es un ser repu- 
diable, y su civilización y su demo
cracia se lavan las manos.

MARIQUITA SANTANA

Participan:
UTAA

FEUU

HOY VIERNES

MANZANARES (SOEM)
SECUNDARIA (LER)
CTE. DE PRESOS POLITICOS

PERSONAL DE “YA”
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El Presidente Nixon se enorgullece de ser un experto jugador de 
poker y no es enemigo de que se le conozca como el Presidente 
que usa las técnicas del poker al tomar decisiones cruciales en 
cuanto a política exterior. Este juego puede ser terriblemente pe
ligroso, no sólo para los pueblos de Indochina y para los Estados 
Unidos, sino para toda la humanidad.

Por

W ilfred
<►

Burchett

Servicio especial de Prensa Latina

I

JTN su más reciente aventura en
Laos, por ejemplo, le cogieron la 

palabra. Pronto tendrá que encarar 
nuevas decisiones y muy críticas, ca
da una de ellas de una serie impuesta 
por el fracaso de sus errores ante
riores. Como están las cosas ahora, 
las desmoralizadas unidades títeres 
de Saigón, que dependen de la téc
nica del Tío Sam para todo lo que 
sea esencial para sobrevivir —sin 
hablar del éxito—, transporte nor
teamericano, apoyo aéreo y de arti
llería, suministro de alimentos y per
trechos aerotransportados y direc- 
cióh táctica norteamericana impar
tida por asesores en transportación 
mediante helicópteros, van de cabe
za hacia cierto desastre. Y debido a 
Laos, las perspectivas de desastre en 
Cambodia y en el mismo Vietnam del 
Sur han sido aceleradas. Las tropas 
títeres saigonesas han sido esparci
das excesivamente y eso es una si
tuación catastrófica para un ejército, 
pero en especial para uno que de
pende incluso en el campo de bata
lla, para todo lo que hace que un 
ejército exista y luche, de la genero
sidad de un órgano matriz extranje
ro y de los caprichos del tiempo y 
la naturaleza.

La cuestión crucial en la termino
logía del jugador Nixon es si redu
cir las pérdidas o aumentar las 
apuestas. Los indicios son que al 
igual que ha hecho cada uno de sus 
predecesores y como ha hecho el pro
pio Nixon, pese a la retirada de unos 
200.000 soldados norteamericanos de 
Vietnam del Sur, él continuará au
mentando las apuestas. La pregunta 
es: ¿hasta qué punto?

j^UNQUE todavía es la estación de 
la seca en Laos, el instrumento 

de agresión “vietnam izad o” de Nixon 

ya está en un atolladero. Las unida
des invasoras avanzan con dificul
tad, como un barco en una fuerte 
tormenta, ocupando precisamente 
tanto espacio ocmo su propio volu
men, el mar acercándose por la po
pa a medida que sus costados avan
zan lentamente. No importa cuántos 
millones de cartuchos o miles de mi
llones de granos de arroz Nixon 
muestre al público norteamericano 
como una prueba de éxito —como 
hizo con la malograda aventura de 
Cambodia—, la invasión a Laos es 
un fracaso terriblemente costoso, ri
co en. sus implicaciones. Todavía es 
muy difícil definir lo costoso que ha 
sido, porque es imposible saber has
ta dónde el jugador Nixon está dis
puesto a subir las apuestas.

mira de nuevo los mapas 
periódicos norteamericanos

Si uno 
que los 
solían publicar hace un año, obser
vará una tenue línea roja a lo largo 
de la frontera Cambodia - Vietnam 
del Sur que se suponía denotaba los 
“santuarios del Vietcong” y compa
rado con el mapa actual de Cambo* 
dia con un grueso pedazo en roja 
que cubre el 75.% del país —que de
nota sólidamente el territorio libe
rado— el resto del mismo, incluyne- 
do los pueblos, el territorio en con
tienda, entonces se tiene una idea 
del alcance del desastre de Cambodia.
El desastre de Leos será todavía de 
mayores dimensiones.

En la invasión de Cambodia, las 
fuerzas norteamericano - saigonesas 
tenían muchas ventajas. Físicamente 
el terreno era llano y duro, con po
cos lugares donde pudieran esconder
se los defensores, excepto en las 
plantaciones de caucho —parcial
mente destruidas por la desfolia
ción. La invasión se realizó a me
nos de dos semanas después del de

rrocamiento de Sihanouk y las fuer
zas de resistencia de Cambodia es
taban comenzando a organizarse; las 
bases del FNL en las zonas fronteri
zas estaban siendo reorganizadas.
Pero incluso con todas estas circuns
tancias favorables para los agreso
res, los resultados en cuestión de 
meses fueron catastróficos. La situa
ción en Laos es muy diferente. Las 
fuerzas armadas de Pathet Laos son 
veteranas de 25 anos de lucha en la 
selva y la zona blanco de la inva
sión es una ae las zonas más anti
guas utilizada como base por los re
volucionarios. Es una zona de selva 
protegida por colinas y valles, ideal 
para la guerra de guerrilla, para 
emboscadas y ataques nocturnos, pa
ra precisamente ese tipo de acción 
militar para la que el Pathet Laos 
y sus aliados están más que prepa
rados y para la que las las fuerzas 
títeres saigonesas, formadas en la 
imagen de sus amos, están menos 
preparadas. Además, el terreno de 
batalla está más cerca de la pode
rosa zona de retaguardia de la lucha 
del pueblo indochino que es U RDV 
y detrás de ésta, la República Popu
lar China y la estratégica línea de 
suministros del resto del campo so
cialista. El avance de paso ae tor
tuga, el tremendísimo costo en avio
nes y helicópteros, solamente 89 de-, 
rribados en la primera semana de 
operación, sinco compañías de sol
dados de la élite saigonesa a lo l¿rgo 
de la Ruta N? 9 en Laos del Sur y 
la pérdida cada vez mayor de con
voyes a lo largo del sector de Quang 
Tri-Khe Sanh de la Ruta 9 en Viet
nam del Sur; esto es solamente un 
pequeño precio preliminar que Nixon 
y sus títeres saigoneses están pa •’ 
gando en la zona de objetivo inme
diato por los recientes cálculos enó- 
neos del Pentágono. El precio en 
otra parte es incluso mayor.

£NTRE los dos errores principales 
ya evidente: 1) en lugar de cor

tar la “Ruta Ho Chi Minh”, el obje
tivo declarado más importante de 
operación, es la Ruta N? 9, la que 

ha sido cortada en la retaguardia 
de las tropas saigonesas, con la des
trucción de 30 tanques y carros blin
dados por las fuerzas del Pathet Lao 
durante la operación de desmoche;
2) en lugar de la invasión, aliviar la 
presión en la inmensa base de la CIA 
de Lon Chieng-Sam Thong y en la 
zona de Luang prabang, la respues
ta del Pathet Lao a la invasión fue 
estrechar su acción paralizadora en 
la base de la CIA hasta el punto que 
los aviones norteamericanos comen - 
zaron a bombardear equipo secreto 
en Long Chieng para evitar que ca
yera en las “manos de los comunis
tas” y avanzar hasta casi las afue
ras de Luang Prabang.

En una acción paralela a la inva
sión de Laos, las tropas títeres sai
gonesas, con el total apoyo aéreo de 
los Estados Unidos y la operación 
táctica de alto nivel dirigida por los 
oficiales norteamericanos, lanzaron 
otra operación de “victoria total” en 
Cambodia. Esto ocupó los cintillos 
de la prensa norteamericana duran
te los primeros días, luego fue desa
pareciendo hasta aparecer sólo en 
ocasiones unas frases vagas en los 
comunicados saigoneses. El silencio 
quedó roto por la agencia de noti
cias de la FUNK (AKI, agencia de 
información Khmere el 17 de febre
ro, que reportó que en importantes 
batallas en las plantaciones de cau
cho de Chup-Snoul, entre el 11 y el 
14 de febrero, 7 batallones saigoneses 
o fueron aniquilados o malamente 
diezmados —un total de 1.800 sol
dados puestos fuera de combate— 3 
compañías de tanques aniquiladas, 
incluyendo 120 tanques y 30 vehícu
los militares fueron destruidos, tam
bién 17 piezas de artillería y tres 
aviones. Así, hasta ahora las noti
cias han sido suprimidas en Saigón 
debido al efecto devastador en la 
situación de desintegración política 
del régimen títere de Theiu-Ky. Un 
factor que contribuye a esta derrota 
fue la retirada de la protección 
aérea norteamericana para reempla
zar las pérdidas aéreas en Laos.

|^A “Doctrina Nixon” de “asiáti
cos contra asiáticos” y su ac

tual forma de la “Vietnamización” 
de Cambodia y Laos, están atravesan
do una prueba severa —que es lo 
menos que se puede decir.

¿Qué está Nixon tratando de ha
cer? Desde todos los puntos de vista 
está tratando de hacer retroceder el 
reloj. Un símbolo obvio de esto es 
el intento de reactivar la base de 
Khe Sang y traer así de vuelta a la 
zona a las mismas fuerzas que la 
ecrcaron en el asedio más costoso 
—para los norteamericanos— de la 
guerra. Por lo tanto, Nixon está for
zando otro enfrentamiento de am
bos bandos precisamente al sur de 
la Zona Desmilitarizada, donde Ave- 
rell Harrican alega que el desmán- 
telamiento de las fuerzas allí fue el 
“entendimiento” a que llegaron las 
delegaciones de la RDV y los Esta
dos Unidos en las conversaciones de 
París como un gesto paralelo para 
el cese de los bombardeos. Nixon pa- 
reec que está desmontando paso a 
paso todo lo que se ha hecho desde 
el acuerdo de cese a los bombardeos 
del 31 de octubre de 1968, mediante: 
A) la reactivación de la base Khe
Sang; B) el reinicio de los bombar
deos regulares contra la RDV; C) 
la creación deliberada de otro en
frentamiento militar masivo a lo lar
go del Paralelo 17. En realidad, Y
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es mucho más grave, está haciendo 
retroceder el reloj más del 31 de oc
tubre de 1968. El está volviendo a 
la política de 1954 - 1955 de John 
Foster Dulles.

Dado el propio anticomunismo vis
ceral de Nixon, el carácter de Dr. 
Strangelove (personaje siniestro de 
una película) de su principal con
sejero Henry Kissinger, el hecho del 
superhalcón (guerrerista) entre los 
halcones en el mundo periodístico, 
Joe Alsop ahora se ha convertido en 
el apologista oficial para la política 
de Nixon —incluso consultada con 
el Presidente un par de días antes 
de la invasión a Laos; la arrogante 
fatuidad del Jefe del Estado Ma
yor del Ejército norteamericano, Ge
neral Westmoreland, todavía tratan
do de demostrar que como Coman
dante en Jefe en Saigón él hubiera 
podido ganar la guerra si «no le hu
bieran atado las manos”; más las 
presiones de los de línea más dura 
dentro y fuera del Pentágono, dado 
todo esto estimo que el siguiente es
cenario es aproximadamente co
rrecto :

nodo de máximas presiones. Dentro 
de la propia OTASO, debilitada por 
la falta de fronteras comunes entre 
algunos estados miembros, Francia 
constantemente aplicó el veto a to
das las aventuras militares y trabajó 
duro por producir un arreglo polí
tico en Laos basado en la neutralidad 
verdadera de ese país. En una oca
sión, Francia se atrajo la ira ofi
cial de Washington al auspiciar una 
reunión entre el jefe del Pathet Lao, 
Príncipe Souphanouvong y Souvanna 
Phouma, la cumbre de la herejía a 
los ojos de Washington.

Colonia 1938 - Piso 2.° - Montevideo
SINDICATO MEDICO DEL URUGUAY

En el AÑO DEL CINCUENTENARIO, el Sindicato Médico del 
Uruguay realizará, durante el mes de ABRIL, las siguientes acti
vidades :

JJULLES fue el padrino de la 
OTASO que iba a «contener el 

Comunismo” y de ser posible «redu
cirlo al nivel anterior” y ante todo, 
contrarrestar la victoria del Viet
nam en Indochina. La porción con
tinental de la OTASO, como Dulles 
lo veía, iba a ser la cuña, la base 
amplia formada por Thailandia, 
Cambodia y Vietnam del Sur, el filo 
sería Laos —todo bajo el control de 
los Estados Unidos—. El poderío mi
litar norteamericano sería llevado de 
esa forma hasta las fronteras de los 
estados socialistas asiáticos, la Re
pública Popular China y la RDV y 
todo Vietnam «contenido” por la cu
ña dé la OTASO y el poderío naval 
norteamericano, excepto la frontera 
de Vietnam del Norte con China. De
be haber lucido hermosísimo en esos 
mapas de brillantes colores del Pen
tágono. Zonas como la Llanura de 
las Jarras en Laos hubieran podido 
ser transformadas en enormes com
plejo? tipo base para dominar el sur 
de China y todo el Sudeste de Asia 
Continental. El desarrollo de la téc
nica de los cohetes sólo podía agu
zar .él apetito del Pentágono, deseoso 
de echarle garra a las copiosas mon
tañas de Laos. No olvidemos que fue 
Dulles y no Nixon el que inventó el 
lema dé «asiáticos contra asiáticos”.

Este también fue el período en que 
a los cadetes en Jas academias diri
gidas por los Estados Unidos en. Viet
nam del Sur les colocaron sobre sus 
hombros la insignia «La Marcha ha
cia el Norte” el día de la gradua
ción. Nguyen Cao Ky ha revivido la 
idea de «La Marcha hacia él Norte” 
como una acción parálela a la inva
sión a Laos.

gL derrocamiento de Sihanouk creó 
una nueva situación. ¡Sin pro

blema en la Cambodia de Lon Ncl 
y en la OTASO! Y la destrucción de 
la neutralidad de Cambodia coinci
dió con otros cambios. Ho Chi Mlnh 
había muerto hacía seis meses. Para 
el tipo de mentalidad de Nixon, esto 
debía conducir a un debilitamiento 
en la moral en la RDV. Esto es un 
absurdo colosal. Washingtong echó 
garra hasta de la información más 
mínima para confirmar esto. De Gau- 
lle renunció y también murió.

Quizás Pompldou ofrecería menos 
resistencia dentro del establecimien
to de la OTASO. (Personalmente yo 
encuentro esto dudoso, pero al me
nos algunos ocnsejeros de Nixon es
tán convencidos de esto). Pero con 
la lógica de Nixon, un poco más de 
empuje, con Francia menos intere
sada en Indochina, y con la caída 
o sometimiento de Souvanna Phou
ma, se vería realizado el viejo con
cepto de Dulíes. El bloque en forma 
de cuña de las potencias de la OIA- 
SO junto con una voz de disen
timiento y listo para lanzar a los 
asiáticos unos contra otros bajo el 
poderío del dólar y la protección 
aérea de los Estados Unidos.

El hecho de que la situación gene
ral ha cambiado dramáticamente 
desde 1954 - 55 no parece molestar 
al Presidente Nixon. El hecho de que 
él haya acogido bajo su protección 
a Joe Alsop simboliza esto. El asis
tente de prensa de Nixon tomó la 
medida inaudita de circular a todos 
los periódicos del país una columna 
escrita por Alsop en la que virtual- 
mente acusaba al Senador Fulbright. 
y a otras «palomas” (pacifistas) de 
ser traidores deseosos de causar una 
derrota a los Estados Unidos. Esta 
asociación abierta Nixon-Alsop fue 
destacada en el Intemational Herald 
Tribune del 17 de febrero por Joseph 
Kraft: «va más allá de la circula
ción de la Casa Blanca de la colum
na favorable sobre Laos... y dice 
bastante acerca de las verdaderas in
tenciones de Nixon en el Sudeste de 
Asia..

SABADO 24

FECHA PROXIMA:

PUBLICA EN EL

Coordinadora: Prof.

Montevideo, abril 2 de 1971.

PANEL FORO:

VIERNES 23

URUGUAY

Dra. Obdulia Ebole

Hospital de Clínicas «Dr. Manuel Quíntela”
Como primera etapa del Movimiento Nacional de la Salud 
se anuncia la realización de la
2* ASAMBLEA NACIONAL SINDICAL DE LA SALUD

En adhesión al Día Mundial de la Salud se realizará un

DIABETES COMO PROBLEMA DE SALUD

EL COMITE EJECUTIVO

VIERNES 16 - HORA 20 y 30I

Reapertura Local Seccional 10 y 11
CIPRIANO MIRO Y ROUSSEAU

Hablarán:

RAUL LEGNANI por la Juventud Socialista
ROLANDO Viera - dirigente sindical
REYNALDO GARGANO, por el Comité E. Nacional

Sin tregua y con lucha
¡ADELANTE, SOCIALISTAS!

concepto-de Dulles nunca fun- 
01 clonó porque Sihanouk luchó a 

braza partido para evitar la entrada 
de Cambodia en la OTASO o de que 
fuera colocada bajo la «protección
de la OTASO. Cuando Sihanouk dijo 
«NO”, Souvanna Phouma en Laos 
—más firmemente neutral en esos 
días— también dijo «NO”. Con los 
Estados unidos tratando abiertamen
te de sacar a los franceses de Indo
china comenzando con Vietnam del 
Sur, los franceses también alentaron 
a Souvanna Phouma a continuar di
ciendo «NO”. La CIA hizo todo lo 
que estaba a su alcance para desha
cerse de Sihanouk y de Souvanna 
Phouma. Los complots y los cuarte
lazos abundaban, los gobiernos de 
ala derecha y neutrales se sucedían 
unos tras otros en Laos cada unos 
cuantos meses; conspiraciones para 
derrocar a Sihanouk fueron descu
biertas cada cierto tiempo en el pe-
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Miércoles 21
«COYUNTURA 
Y FRENTE

Hora 20
POLITICA 

AMPLIO

EXPONDRA

Vivían

CASA DEL 
S o r i a n

Trías

PUEBLO 
o 1218

Con esta charla 
cío que todos los 
misma hora se 
temas nacionales 
les para todo el público.

se inicia un ci- 
miércoles a la 
disertará sobre 
e intemaciona-

INSTITUTO POPULAR DE
ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS

CICLO DE MESAS REDONDAS

ABRIL 30 - 19 y 30 HORAS
“Vigencia del Batllismo”

EJIDO 1175

Participarán: JULIO LOUIS
CARLOS MACHADO 
GONZALEZ CONZI 
CARLOS REAL DE AZUA 
y otros
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Libros

I escaparate
• CAPITALISMO Y SUBDESARRO

LLO EN AMERICA LATINA, por André 
Gunder Frank. Una de las obras funda
mentales del . economista canadiense en la 
que expone sus ferméntales tesis sobre el 
“desarrollo 'del subdesarrollo’’ en nuestro 
continente. Para fundamentarlas el autor 
apela a ejemplos prácticos, historiando la 
evolución histórica de la economía latino
americana, centrándose en especial en los 
casos de Chile y Brasil, a través de los 
cuales se vislumbra el hilo conductor que 
nos permite visualizar la influencia que en 
nuestra formación histórica tuvo ab initio 
el naciente mercado capitalista mundial. (Edi
torial Signos, Buenos Aires. 1970, 304 pá
ginas. Distribuye América Latina).

I«, LUMPENBURGUESIA: LUMPEN- 

DESARROLLO, por André Gunder Frank. 
Mediante un examen de las etapas princi
pales de la historia latinoamericana, el au
tor canadiense, (nacido en 1927) sustenta sus 
principales tesis, de las que surge una afir
mación que sin ninguna duda le ha creado 
grandes odios: “El enemigo inmediato de la 
liberación nacional, en el continente, tácti
camente es la burguesía propia... no obs
tante, estratégicamente, el enemigo princi
pal, innegablemente, es el imperialismo. 
(Ediciones de la Banda Oriental, Cuader
nos de América, Montevideo, 1970, 149 pá
ginas).

• EL NASSERISMO Y LA REVO
LUCION DEL TERCER MUNDO, por 
Neiva Moreira. Una primera lectura de es
te ensayo del periodista brasileño, asilado en 
nuestro país desde hace varios años, nos 
muestra un enjundioso trabajo sobre el fe
nómeno del nasserismo en el Medio Orien
te, que trasciende a modelo político tras
ladable a otras regiones. Este trabajo, que 
es merecedor de un comentario en profun
didad, incluye muy buen aporte de Vivían 
Trías sobre “Marxismo y Caudillismo”. 
(Ediciones de la Banda Oriental. Las Vo
ces Libres, Montevideo, 1971, 254 páginas).

LOS RESTOS DE LA 
NOCHE por Juan José La- 
coste. Biblioteca de Mar
cha, colección “Los Pre
mios”, 226 pp., Montevi
deo, 1970.

Hay una pronunciada preocupa
ción social en esta novela. Aunque 
el autor tiene buen cuidado de no 
nombrar el país en que transcurre 
la acción o en describir en detalle 
lo que está ocurriendo, ofrece en 
cambio los elementos necesarios pa
ra que el lector vaya descubriéndo
los y ubicándose frente al material 
que se le propone. En tren de iden
tificaciones puede decirse que se 
trata de Cuba y la revolución aun
que, en todo caso —y esto es lo im
portante—, esos datos concretos no 
cumplen una tarea demarcatoria y 
limitante, entre otras cosas porque 
la obra se propone ser, antes que 
un testimonio o un documento, el 
relevamiento de cómo reacciona una 
sociedad ante un fenómeno social y 
político que la sacude y conmueve 
en sus propias raíces, postulando 
cambios sustanciales. Es por esa ra
zón que Juan José Lacoste, si bien 
parte de una situación colectiva (la 
toma de la ciudad por las tropas re
volucionarias, que la van invadien
do lentamente), se despliega luego 
hacia distintos estratos sociales (el 
lumpen, la oligarquía, la clase me
dia) y hacia lo que cada represen
tante de' esas clases significa indi
vidualmente (el proxeneta, el inte
lectual, el hacendado), para termi
nar haciéndolos coincidir en una

con las primeras luces
embajada, es decir, en un territorio 
neutral que es, también, la tierra de 
nadie. La simbología es, entonces, 
muy clara: los restos de la noche 
son las adherencias que esos per
sonajes arrastran de un orden social 
corrupto y sórdido, en estado de des
composición, que está terminando 
dobleces de conducta y actitudes des
preciables, mientras que La Fron
tera (así se llama la última parte 
de la novela) es, en cierta forma, 
la opción entre abandonar el país o 
integrarse al acto liberatorio, con 
los sacrificios y alegrías que ese des
garramiento supone.

Lacoste, que no es un innovador o 
un audaz, pero que a la altura de 
su tercera novela (las anteriores fue
ron Los veranos y los inviernos y 
Bosque del mediodía) accede a un 
dominio sólido y maduro de sus me
dios expresivos, apela aquí a la su
cesión y superposición de niveles, a 
los racconti y, finalmente, a las con
fesiones en primera persona de sus 
personajes, que van dejando caer sus 
máscaras. ,Es que, surgiendo de ese 
tronco común que es la ciudad y 
perfilándose contra la miseria que 
la anega —miseria material y mo
ral, demás está decirlo—, esos per
sonajes se van dibujando de a po
co, descubriendo los resortes que los 
llevaron a ser lo que son, a medida 
que cumplen un periplo que tiene 
mucho de pasaje por el infierno 
(Dios, por otra parte, es una presen- 
vida que erosiona y carcome, que 
destruye en lugar de construir. De 
ahí, entonces, que Lacoste hunda im
placablemente su escalpelo y revuel

va en esa llaga viva que es la ciu
dad, haciendo una descripción por
menorizada de sus lacras y de su 
sordidez, que se extienden hasta la 
propia embajada, que pertenece a un 
país —y resulta fácil identificarlo— 
que tiene un sistema similar al que 
ahora se derroca. A través de los 
distintos planos, el autor va desco
rriendo los velos y las telarañas y, 
al final, deja su obra abierta, en una 
actitud de confianza y optimismo: 
la transición hacia una nueva etapa 
ya está encaminada y algún perso
naje puede respirar con tranquilidad 
y convicción.

Al libro se le pueden señalar des
niveles y cojeras, como situaciones 
demasiado estiradas, acumulaciones 
innecesarias, exceso de explicaciones 
o cierta duda o incapacidad para 
resolver algunas instancias, pero esos 
desfallecimientos no empañan ma
yormente al conjunto. Mucho más 
saludable parece subrayar la solidez 
expresiva de Lacoste, su indesmayado 
ritmo narrativo, la pujante progre
sión dramática del relato, que nunca 
se le escabulle de las manos. Mucho 
más saludable, también, la propia ac
titud del autor, que la emprende con 
un tema que importa y accede a un 
análisis honesto, sincero, siempre pe
netrante. Lejos de apretar la “má- 
quina de imaginar” —como anotó al
guien—, la novela está escrita en 
un tono conmovedor, desencantado y 
dolido en aquella parte que se refie
re a las miserias de una moral car
comida, alerta y esperanzado en 
aquella que se vincula con el adve
nimiento del nuevo orden. — D.T.F.

>

Las opciones a la vista
| (Viene de pág. 5) 
’ mente, que su ex 

que se 
bas, legítimas e ilegítimas, en el ca
mino del Frente Amplio.

Paralelamente, se anuncia que se 
han entablado contactos para obte
ner una reforma constitucional que 
prolongue los actuales mandatos 
el p. Ejecutivo y Legislativo— 
dos años.

Una cosa es querer y otra es po
der. Esa reforma constitucional pue
de consagrarse por dos vías:

a) Por dos tercios de componen
tes de cada una de las dos Cámaras 
(leyes constitucionales) dentro de la 
misma legislación. Basta echar una 
ojeada a la actual composición del 
Parlamento, para llegar a la con
clusión de que, por lo menos en el 
Senado, no existen esos dos tercios 
dispuestos a prolongar los mandatos.

b) Plebiscitando la solución re
formista por cualquiera de las nor
mas establecidas en la Constitución. 
Así se llevó a cabo la reforma cons- divisa yanqui en los mercados mo- 
titucional de 1951.

Recordamos que en aquella opor
tunidad la reforma fruto del acuer
do entre los sectores conservadores 
de ambos grandes partidos, fue de
rrotada 
por 30 
blica.

¿Hay 
el apoyo mayoritario del pueblo uru- 

\ guayo, hoy en día, al continuismo 
de este Poder Ejecutivo y de este 
Parlamento?

No abrigamos 
ese lance no lo 
del mundo.

En suma, que 
opción: el “ 
llano.

Aquí no vale la pena hablar de

que su existencia no excluye 
interponga toda clase de tra-

posibilidades, 
en razones de- 
el Uruguay de 
que tolere una

14

-en 
por

en Montevideo y apenas ganó 
mil votos en toda la Repú

alguien que pueda creer en

la menor duda que 
arriesgan por nada

sólo les queda otra 
gorilazo” crudo, liso y

intenciones, sino de 
Hemos abundado 

mostrativas dé que 
1971 es muy difícil 
intensificación de la represión y de
que está en condiciones de oponerse 
victoriosamente a ella (las propias 
fuerzas armadas no ofrecen la mis
ma fisonomía).

El artículo anterior esgrimimos 
otro argumento: la crisis del Impe
rio. En los 15 días transcurrido se 
han producido tres hechos que co
rroboran, contundentemente, nuestra 
tesis de que el imperialismo no está 
dispuesto a apoyar situaciones que 
puedan derivar en crisis violentas, en 
potenciales nuevos Vietnam.

1) La rebelión 
tán.'

2) El anuncio 
de la balanza de
1970, marcó la cifra record en la 
historia: 10.000 millones de dólares.

Y la consiguiente flojedad de la

presente coyuntura política uruguaya.
Pero, esencialmente, porque no es 

lo que es más importante,
El régimen, creemos haberlo de

mostrado sin vuelta de hoja, es pri
sionero de contradicciones insana
bles. Ello promueve un proceso de 
acelerado cambio en la correlación 
de fuerzas:

¿Qué significa eso en términos le
ninistas ?

bengalí en Pakis-

de que el déficit 
pagos de USA en

ne tar ios los días 7 y 8 de abril.
3) Las presiones de Washington 

para que el Gral. Lanusse apresure 
una salida político-electoral para la 
Argentina; ¡incluyendo el retorno de 
Juan D. Perón!

Es que el horno no está para bo
llos. La opción golpista no puede 
descartarse, sería suicida. Pero no 
es fácil y a medida que pasa el tiem
po y se acentúa el cambio en la co
rrelación de fuerzas; menos fácil.

LO PRINCIPAL Y LO SECUNDARIO

Dejemos, pues, de barajar especu
laciones sobre si habrá o no elec
ciones. Son un poco ociosas. En pri
mer lugar, por ese grado de fluidez, 
de inestabilidad que caracteriza la

Lenin lo en- 
que 
re

1) Que las clases dominantes no 
pueden seguir ni viviendo, ni gober
nando como antes.

2) Que los explotados sufren un 
mayor e incesante empobrecimiento.

3) Que amplias masas irrumpen 
en la escena política, dotadas de una 
nueva conciencia. Hacia una situa
ción así nos encaminamos. A lo que 
Lenin llama condiciones objetivas de 
una situación revolucionaria.

Pero ya lo sabemos
seña con cegadora claridad—, 
de una situación objetivamente 
volucionaria, no deriva necesaria
mente una mutación revolucionaria 
si no existe una fuerza de masas ca
paz de derrotar a las clases domi
nantes (que “no caen”, sino que “las 
tiran”).

Es lo que V. Illich designa “con
dición subjetiva”.

Esa fuerza se engendrará en la 
correntada popular del Frente Am
plio, si trabajamos con acierto y sin 
oportunismos electorales. Por su
puesto que no subestimamos el voto 
y que sería un gran paso hacia ade
lante una victoria electoral en no
viembre. Ello les daría a los explo
tados el gobierno, pero no el poder, 

v Y sin poder no hay 
nes estructurales, en 
no hay revolución.

Lo dicho significa

transformacio- 
una palabra;

que el Frente

Amplio y sobre todo después del mi
tin del 26 de marzo, abre un nuevo 
período en que cambia el énfasis en 
los métodos o procedimientos de 
trabajo.

No hay lucha verdaderamente- re
volucionaria que no sea de masas. 
Pero hay tres formas de ejercerla; 
a) la económica (sindical), b) la 
ideológica y c) la política.

En los años 1968, 1969 y 1970 las 
luchas sindicales ocuparon el primer 
plano, tuvieron carácter principal 
—huelga de obreros frigoríficos, de 
bancarios, de la Salud, de Tem, pa
ro del 14 de octubre, luchas estu
diantiles— dentro de una consecuen
te línea de masas.

Pero estamos pasando a una nue
va fase en que la lucha de masas 
se amplía y profundiza, adquiere 
nuevos rasgos cualitativos al ascen
der a más altos niveles de concien
cia política y al plantearse las cues
tiones del gobierno.y del: poder.

La línea de masas es., la misma, 
pero una de las formas de llevarla 
adelante avanza hacia el foco prin
cipal de la escena. Es una conse
cuencia de la madurez del conjun
to del proceso una consecuencia de 
las contradicciones insolubles que 
desgastan a la oligarquía y del cam
bio acelerado en la correlación de 
fuerzas en favor de los oprimidos.

Que esa forma de lucha política 
de masas y va adquiriendo progresiva 
importancia relativa, no quiere decir, 
no implica exclusión de las otras dos. 
Es una cuestión de énfasis, de acento 
en aquella que corresponde a la fase 
histórica de un desarrollo en verti
ginoso movimiento. Es lo que expresa 
elocuentemente nuestra consigna: 
“Frente Amplio sin tregua y con lu
cha”.
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Plástica
como antes, peor que antes

La exposición de esculturas, acuarelas, dibujos, 
grabados, libros ilustrados y joyas de Atexander 
Calder en el Museo Nacional de Artes Plásticas 
del Parque Rodó ha desatado la incondicional 
admiración de los distraídos de siempre y hasta 
el éxtasis de los escribas tilingos. Adoradores y 
consumidores de cultura, sobre todo si es im
puesta por los grandes centros del poder imperial, 
no saben, no quieren o sencillamente no pueden 
discriminar dónde terminan los límites de los va
lores individuales de la creación y dónde comien
za la responsabilidad social, es decir, política, de 
la cultura. La muestra de Sandy Calder es para
digmática. Este ingeniero mecánico de profesión, 
descubrió una veta personal en el campo del arte 
pero no encontró la respuesta adecuada a las 
apetencias de la sociedad actual. Como buen here
dero de una tradición romántico - individualista, 
Calder extrajo del entretenimiento ilusionista y 
fraudulento del circo (y nada menos que del te
nebroso circo Barnum) los postulados programáti
cos de una estética del juego y del movimiento. 
Una escultura eminentemente lúdica, artesanal, 
encantatoria, con ramalazos de humor y sarcas
mo, tan característica de los dadaístas y surrea
listas de los años veinte y treinta, que así inten
taron, ingenuamente, subvertir la estructura del 
orden burgués. En realidad, lo vinieron a confir
mar al faltarles una ideología coherente y profun
da, que si bien puso su acento en la ética perso
nal, desecharon las amplias connotaciones de trans
formación estructural que se producían en el mun
do. Su posición antiarte se transformó, irónica
mente, en un nuevo esteticismo elitista, más her
mético que nunca, en una vanguardia subvencio
nada por los grandes intereses culturales interna
cionales. El lamento de Paúl Klee de que el 
pueblo no está con nosotros sigue teniendo una 
vigencia sin atenuantes posibles. El americano 
Calder se formó en un París que monopolizaba 
y difundía el poderío cultural,
mentó que también hacía crisis toda una manera 
de entender la creación. Si su obra no satisface 
enteramente, tampoco llega a constituir una men
tira retórica. Es que mantuvo una autenticidad 
expresiva basada en una intuición de la vida como 
una permanente fiesta y celebración, como lo

la vieja ciudad de Spoleto, donde 
chapas de hierro se proyectan con 
los muros medievales.
del Museo Nacional de Artes Plás- 
decepción: como sucedió con los

prueba las reuniones anuales que ofrece a sus ami
gos en su granja de Connecticut, presentando su 
circo en miniatura, su opus original. Hay allí una 
apertura fresca y dinámica, un luminoso punto 
de arranque hacia otras perspectivas de relación 
con el público, pero que no tuvieron, en él, un 
desarrollo adecuado. Ello se pone de manifiesto en 
las piezas monumentales conocidas con los nom
bres de “estables”, “móviles”, o en la combina
ción de ambas, los “móviles - estables”: el fracaso 
de su estructura en la sede de la Unesco en 
París es ejemplar. Siempre necesitan un espacio 
geométrico y definido que las rodee, como sucede 
muy bien en 
sus recortadas 
nitidez contra

La muestra 
ticas es una
cuadro de Klee, la Obra de Calder se diluye 
entre un espacio excesivamente dinámico y abier
to, inundado de luz y blancos resplandores. Ade
más, la parrilla de hierro que divide la sala y los 
artefactos eléctricos actúan como un contrapeso 
visual muy notorio. Y las piezas escultóricas, que 
necesitan del impulso artificial del visitante que 
a espaldas de los funcionarios del museo osa to
carlas para ponerlas en funcionamiento, no cum
plen 1?. finalidad prevista. Era indispensable co
locar algunos ventiladores para que cobraran vida 
y acaso utilizar los paneles existentes para crear 
zonas compartimentadas de correcta visualización. 
Solamente con el “móvil” de la entrada, 
visión que se ofrece sobre el fondo de 
pared gris,
ductos del ingenio (las figuras 
o absolutamente prescindibles (las numerosas li
tografías. grabados o ilustraciones). En el ca
tálogo, hermosamente impreso, hay un doble des
piste. El director del museo habla del dra
ma de Calder, en una obra que desmiente a 
cada paso esa interpretación, restringida, en to
do caso, a un problema personal. Por otro lado, 
Bernice Rose, 
un largo, 
cial y 
lo de 
podría

nizada por el Museo cíe Arte Moderno de Nue
va York,
do por un Rockefeller bajo la apariencia de una 
benéfica difusión artística se parapeta una in
dudable acción colonizadora. Que, según el rum
bo que ha tomado nuestra principal pinacoteca, 
se fortalece con la actividad paralela de su 
homónima de Buenos Aires, desde hace algunos 
años convertido en una sucursal, como el Ins
tituto Di Tella en su oportunidad, de los in
tereses culturales yanquis.

Esta exposición y el catálogo, así como la 
propaganda efectuada (fonoguías con 
ríos de Daniel Heide), contrasta 
cadas a artistas 
pasó poco menos 
digno marco que 
ahora, 
merece 
vencional.
seo, a pesar de todo, es uruguayo, para autores 
uruguayos. Mientras tanto, la pregonada expo
sición exhaustiva de Barradas, está anunciada 
para un futuro incierto. Pero eso sí, este 
tendremos una embajada cultural francesa 
la confirmación de la venida de la obra de 
din. Curiosamente, el director del museo 
también secretario de la Comisión Nacional
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expuesto en el piso superior, 
unas torcidas líneas en un panel con- 
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Artes Plásticas, un organismo 
está destinado al más olímpico

El panorama de las artes 
más alentador por el circuito
privadas. Un conformismo alarmante es 
nica de artistas y programaciones. Las 
didas cualidades pictóricas de JONIO MONTIEL 
(Casa Bertold Brecht) se ponen al servicio de 
un expresionismo superficial y lustroso, en 14 
óleos de temática variada (etratos, gallos, gi
rasoles, paisajes) que reflejan una desorienta
ción cierta; y es lástima que su talento, presen
te en una caligrafía enérgica y crispada, no en
cuentre,, en este fermental momento de la vida 
nacional, un contenido más noble y combativo. Lo 
mismo sucede en la nueva galería del ICUS 
(Canelones 1136), un excelente local, conve
nientemente remozado, donde 16 autores ex

ponen su mejor obra 70-71 (tal es el título de 
la muestra), aunque Anhelo 
un paisaje fechado en 1965;
cuadros son -conocidos y la 
de ser “lo mejor” de cada
años señalados. Hay demasiada rutina, 
pie habilidad mecánica —según las posibilidades 
de cada uno— donde no se apunta hacía una 
nueva problemática, real y concreta, del país. 
La selección es inocua por carencia de una idea 
que vertebre los diferentes lenguajes y surja, de 
algún modo, una interpretación totalizadora que 
ponga de relieve las líneas de fuerza del arte 
nacional.
anegan al visitante en la insipidez 
notonía. La UAPC, instalada en su 
de la 
lapso 
obras 
Joan '
mi posición 
de su deficiente organización hasta sifs dudosas 
finalidades personalistas y políticas—; como las 
circunstancias objetivas, no han variado, no 
entiendo la insistencia en concurrir a este even
to paraoficialista del régimen de Franco. Inde
pendientemente de esta observación, los dibujos 
presentados tienen un buen nivel, siendo de 
destacar Jorge Nieto, Darnet, Haroldo Gonzá
lez, Severino, Marchisio, Francisco Bonilla, Po- 
llini, Amalia Polleri; unos, porque han ajus
tado la idea a la realización y otros, muchachos 
jóvenes,
semana.

María Car
el próximo 

Reino abrió
Gugelmeier,

sin
se pue-

z

por la promesa que significan. Esta 
también, en galería LOSADA ARTES 

Y LETRAS inauguró la grabadora 
men Pórtela; el comentario irá en 
número. Finalmente, Oscar García 
la temporada en la galería Karlen
con cuadros recientemente ejecutados donde, 
abandonar su conocida tesitura plástica, 
de. observar una reintroducción de elementos fi
gurativos que afirman y vigorizan, refrescando, 
sus notorias aptitudes pictóricas. A partir de 
este momento García Reino abre una expectati
va indudable sobre el camino a seguir. NEL- 
SON DI MAGGIO.

“El Oriental” aconseja:
cine

El chacal de Nahuel Toro (Tea
tro Palacio Salvo)

La gran ilusión (Cine Universi
tario, sábado trasnoche)

Noche y niebla (Montevideo) 
Investigación de un ciudadano 

sobre toda sospecha (Plaza) 
LIBROS

Importantes documentos de la 
gran revolución cultural proleta
ria por Mao Tse tung y Lln Piao 

Historia y etnología de los mo- 
por María

Historia y «noi 
vimientos mesiánicos, 
Isaura Pereira de Queiroz

Capitalismo y subdeshrrollo en 
América Latina, por 
der Frank 
PLASTICA

9 artistas plásticos 
lacio Salvo)

Obras presentadas 
Internacional de Dibujo Joan Mi
ró (UAPC)
TEATRO

Misia Dura al poder (Nuevo 
Stella)

Murga La Soberana (El Galpón, 
sala Mercedes)
MUSICA

Recital Jorge Risi-Edison Quin
tana (Sodre)

André Gun-

(Teatro Pa-
al Premio

Cine Chileno
Para mañana sábado, en fun

ción de trasnoche, domingo a las 
22 y lunes a las 19, Cinemateca 
del Tercer Mundo anuncia la pre
sentación en el teatro Palacio Sal
vo, del pre-estreno chileno “El 
chacal de Nahuel Toro” del reali
zador Miguel Littin. Es una de 
esas películas que enorgullecen al 
joven y pujante cine del tercer 
mundo al mismo tiempo que per
mite conocer una obra singular y 
madura de la cinematografía tra
sandina. En ocasión de su distri
bución comercial se hará el co
mentario detenido del film; pero 
desde ya hay que ir a verlo.

16/4/71

Sara de Ibañez
Acaba de fallecer Sara de Ibáñez, a los se

senta años de edad. Esa mujer, esposa de nues
tro compañero Roberto Ibáñez, desarrolló tareas 
como profesora de Enseñanza Secundaria y, a 
lo largo de ocho libros, se mostró como una 
de las voces más personales y depuradas de la 
poesía uruguaya. En efecto, a partir de 1940, 
fecha en que aparece CANTO, que llevaba un 
elogioso prólogo de Pablo Neruda, Sara 
Ibáñez accede a
celencia, que se traducen en la

de 
instancias de madurez y ex

maestría del 
metro, de los acentos, de la rima, de la estrofa 
y permiten corroborar que, en sus manos, la 
lira o el soneto encuentran un gobierno ex- 
tremado y riguroso, que puede entroncarse con 
lo mejor de la producción hispánica del 27 y. 
entre nosotros, con la sabiduría en el decir de 
un Julio Herrera y Reissig. Pero esas virtudes 
y alardes formales, que pueden tocar el her
metismo, están en íntima comunión con una 
manera de ser, de ver al mundo y de plantarse 
en él: “Sara de Ibáñez penetra en las cosas 
y se deja penetrar por ellas; y el hermetismo 
de sus versos es porque se refiere a esa in
terpretación y se deja encerrar en una frontera 
donde las palabras cambian de valor”, ha dicho 
Enrique Anderson Imbert en su Historia de la 
Literatura Hispanoamericana. Después de CAN
TO, la producción de la poetisa incluye CANTO 
A MONTEVIDEO (Primer Premio del 
terio de Instrucción Pública. (1941), 
CIEGA (1943), PASTORAL (1948), 
GAS (Primer Premio otorgado por la 
mia Nacional de Letras, 1952), LAS
CIONES Y OTROS POEMAS (1957), 
BATALLA (1967) para terminar con el re
ciente APOCALIPSIS XX, publicado el año 
pasado por la editorial Monte Avila de Cara- 
case.

Minis- 
HORA 
ARTI- 
Acadé- 
ESTA- 

LA

Discos

EL QUINTO DE ZITARROSA
Alfredo Zitarrosa atraviesa un período crítico 

én su excepcional carrera de intérprete popular. 
Algo hay en su nuevo disco que se ha dete
nido, que no responde a la expectativa, por lo 
menos a la expectativa de quienes creemos en 
sus condiciones.

Hay un buen repertorio, con canciones pro
pias (siete en doce) y de varios destacados co
legas (Yupanqui, Capagorry-Viglietti, Rubén Le
na. Sampayo). Pero el disco deja una sensa- 

de esquive al momento 
tanto 

Zi- 
sutilezas. 

adquiri- 
su voz, 
actuales 
esa so
de pre-

Sampayo). Pero el disco deja una 
ción de atemporalidad, 
presente. La interpretación ayuda a ello, 
en el cantante como en los acompañantes, 
tarrosa ha perdido en inflexiones en 
en riqueza de emisión, en calor. Y ha 
do —no lo comprendo— una especie de 
en su creatividad melódica, en sus 
posibilidades de guitarrista. ¿ Por qué 
brecarga de acompañamiento, ese exceso

NOVEDADES Y REPOSICIONES

iCarlos Marx: Contribución a la crítica de la econo
mía política

I $ 1.020.

Carlos Marx: Manuscritos económicos y filosóficos

Mao Tse Tung: Obras escogidas en 4 tomos

M 250.

560.IJ

Marta Hamecker: Los conceptos elementales deli
materialismo histórico n 787.—

Roger Mercado: Las guerrillas del Perú .......... 512.—

Jorge A. Ramos: Las masas y las lanzas ......... 640.—

Jorge A. Ramos: Del patriciado a la oligarquía ... 910.—

Wilfred Burchett: Hanoi bajo las bombas ....... 1.180.—
A,

R. O. Pena y Duhalde: Facundo y la montonera .. 1.520.—

José M. Rosa: La caída de Rosas 2.070.—

A1 interior envíos

Horario continuado

NATIVA

Teléfono 40 54 35

contrarreembolso

de 9 a 19 Horas

L I B R O S

AVDA. URUGUAY

sencia en las guitarras, esa necesidad de adosar 
los inútiles y cursis arreglos instrumentales 
Carlos García?

Todavía queda —aun en el disco— mucho 
tarrosa. Depende de ¿1 mismo la vuelta a 
confiando en ese mucho y haciéndole rendir

el oriental

de

Zi- 
si. 
al

1783

Montevideo

máximo.
a uno de nuestros mejores intérpretes populares, 
¿verdad? (“MILONGA MADRE”, disco Odeón. 
monofónico, ULP 90539).

No podemos permitirle incertidumbres

LEONEL HAININTZ

15



Especial por 
Jorge Irisity

LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES AFIR
MARON A LA UNI
DAD POPULAR Y 
CONSTITUYERON 
AL PARTIDO SOCIA
LISTA COMO LA 
PRIMER FUERZA 
POLITICA DEL GO
BIERNO.

Santiago de Chile, (especial para El Oriental) En la nota que 
enviamos antes de las elecciones predijimos que la Democracia 
Cristiana y la ultraderecha, iban a bajar sus fuerzas electorales 
y que la Unidad Popular alcanzaría el 50 % de la votación.

Quisiéramos tener la misma certera visión y cálculo para el 
acontecer político en nuestro país, aunque hay que reconocer que 
para ello no tenemos la misma objetividad y los cálculos van 
siempre acompañados de espectativas cuantitativas y cualitati
vas... . ' -

Ya les contamos cómo se llegó a la elección. El marco de 
agobiante y desacostumbrada, —como uruguayos—, libertad de 
oposición, de expresión, de movilización y todo tipo de manifes
tación anti y pro-gubernamental. ~

APUESTAS Y RUMORES

£N la última semana la presión 
propagandística asumió las ca

racterísticas habituales del carnaval 
electoral, se jugaron las chances, se 
lanzaron palpites y se hicieron 
apuestas y pencas en las oficinas. 
La cosa era saber si el Gobierno al
canzaba o nó la mayoría absoluta 
del electorado para destruir el ar
gumento de la derecha respecto a 
que los que querían cambios pro
fundos eran apenas el 36 % de los 
chilenos que habían votado por 
Allende en Setiembre de 1970.

Hubo algo más en la última se
mana. Amagos golpistas. Una ver
sión 1971 de la campaña del terror 
que desarrolló la derecha en las 
elecciones presidenciales de 1970. El 
Presidente Allende denunció el “Plan
Marzo” en su “informe al pueblo” 
del 30 de Marzo. Todo un programa 
orquestado para dar la imagen in
terna y externa de la falta de nor
malidad en el nuevo proceso elec
toral que vivió Chile. La ultra de
recha sabía que la consulta electo
ral iba a respaldar, a consolidar la 
gestión del Gobierno y que ello 
—como fuerza y expresión de ma
sas— proteje y posterga las posibi
lidades de avanzar con sus planes 
de gorilizar el proceso chileno.

El diario de oposición La Segun
da, un día antes de las elecciones 
municipales, publicó un mapa de 
América Latina ubicando un “que
pis militar” en todos los países go
bernados por las fuerzas armadas. 
Los “quepis” miraban todos a Chile 
y la leyenda del mapa decía: “No 
estamos solos... ”. Algo así como 
una invitación a las Fuerzas Ar
madas chilenas para imitar.

Pero todo esó pasó. Nos referi
mos a las elecciones municipales. 
Las ganas del golpe de estado no 
pasarán para las minorías afecta

das por el programa de la Unidad 
Popular y el camino de transición 
al socialismo.

Precisamente el Partido Socialista, 
la fuerza política que más respaldo 
obtuvo entre los Partidos y Movi
mientos de la Unidad Popular, hizo, 
48 horas antes de las elecciones, una 
advertencia clara sobre los propó
sitos golpistas de la derecha. En esa 
publicación, que acompañamos pa
ra publicar junto a esta nota: se
ñaló el camino claro para la res
puesta a esos intentos. Esta adver
tencia y ése camino tienen vigen
cia para las duras etapas que aún 
faltan para consolidar en el proce
so de cambio de la sociedad chile
na, según nos han expresado sus 
dirigentes y militantes.

DESPUES DE LAS ELECCIONES
I

QONSIDERANDO separadamente a 
cada Partido, la Democracia Cris

tiana es desde hace muchos años la 
fuerza política más grande de Chi
le. Su poderío viene bajando desde 
1967 pero aún hoy sigue siendo el 
grupo mayor. Por lo tanto la DC 
está feliz y festejó su “triunfo” en 
las elecciones municipales recientes.

El Partido Nacional que en 1969, 
en las elecciones parlamentarias, ob
tuvo el 20% de los votos, sacó ahora 
algo menos. Pero como le han salido 
de socios los seguidores de la extre
ma derecha del Partido Radical 

• (Partido Democrático Radical, escin
dido del Partido Radical que integra 
la UP). al sumar sus votos y por
centajes dicen que la “derecha” votó 
muy bien, aumentó su electorado y 
es claramente suoerior al Partido 
Comunista. También festejaron.

El Partido Radical que mermó sen
siblemente su electorado de 1969 
(elecciones parlamentarias) al sacar 
un cuarto de millón de votos de
mostró que fue gravitante en el 
triunfo de Allende en setiembre de 

1970, dado que el triunfo de éste so
bre el candidato de la derecha fue 
por una diferencia de apenas 30.000 
votos. Por lo tanto, el Partido Radi
cal, en la UP, está satisfecho con su 
elección municipal, dado que “con
tó” su militanica comprometida y 
desplazó a la minoría derechista dé 
su partido.

Opinamos que los que han feste
jado más moderadamente son las 
fuerzas victoriosas. El 50 % de los 
votantes respaldó a la coalición po
pular gobernante. Eso significa el 
haber logrado los objetivos a que 
nos referimos en la nota previa a 
las elecciones. Consolidación y -res
peto en el ámbito intemaciconal, 
mentís a la propaganda de mentiras 
para deteriorar la imagen externa 
de Chile y de su Gobierno, y forta
leza interna para avanzar en el pro
grama dé cambios comprometidos y 
ya encaminados.

Todo lo otro es hojarasca. La DC 
bajó en cifras absolutas y porcen
tuales, y la ultraderecha que siguió 
a Alessandri perdió absolutamente 
pie. Ambas fuerzas juntas siguen 
siendo una oposición significativa, 
menor, casi igual que las propias 
fuerzas electorales de la Unidad Po
pular. Pero en setiembre de 1970, am-

la

de Allende 
pues en

municipa- 
de Adonis

en el Se- 
manos de

que significó lá rea- 
elecciones

elección

Sepúlveda
Junto con las elecciones muni- 

icpales, se llevó a cabo la elec
ción complementaria para elegir 
un senador en lá vacante deja
da por las provincias del Sur por 
Salvador Allende al ser electo Pre
sidente de Chile..

En esta elección complementa
ria se presentaron por la UP 
Adonis Sepúlveda, miembro del 
Comité Central del P.S. Andrés 
Zaldivar, ex-Ministro de Hacien
da de Frei por la DC y Carlos 
Ovalle por la ultraderecha.

Adonis Sepúlveda llevó más del 
50% de los votos, o sea que le 
ganó a los otros dos candidatos 
juntos.

La confirmación del triunfo de 
la UP en el ámbito nacional, en 
la encuesta 
lización de 
les, está en 
Sepúlveda.

La banca 
nado, continúa 
la Unidad Popular y del Socialis
mo.

bas tenían el 64% de apoyo como 
oposición... Lo dicho, siguen siendo 
fuerzas significativas, pero han ba
jado significativamente también.

En el caso de la DC, su descenso 
ha sido muy sensible y ello es ló
gico. Se trata de un Partido orga
nizado, en el que la base fue ense
ñada bajo banderas políticas
poco diferentes —en apariencia— a 
los objetivos de la Unidad Popular, 
que no ha alcanzado a explicarse 
la razón de haber sido sustituida en 
el Gobierno. Pocos les han explicado 
que fue Gobierno cuando la ultrade
recha les apoyó y dejaron de serlo 
cuando les quitó el apoyo y revivie
ron a Alessandri. Es muy difícil que 
en 5 meses haya un cambio subje
tivo en una base honestamente com
prometida con modificaciones sus
tanciales de la sociedad y que ese 
cambio provoque el pase a otras tien
das políticas. Nos atrevemos a decir 
que es probable que la abstención 
se haya engrosado con el descenso 
de la DC, antes que los propios Par
tidos de la Unidad Popular.

Sin embargo, la tendencia de des
censo marcado de la DC desde 1967 
a la fecha, indica a las claras que 
pasando los años seguirá perdiendo 
su base popular si la conducción po
lítica de esta agrupación sigue con
cillando con la derecha y actuando 
bajo sus enfoques.

AFIANZAMIENTO DEL MARXISMO

El Partido Comunista y el Partido 
Socialista con sus respectivos cre
cimientos han afianzado a las co
rrientes marxistas en la estructura 

La del terror desatada antes 
elecciones presidenciales y la 
que le presentaba como el 
malo”, digitador y manda

de fuerzas de la Unidad Popular.
El primero con un crecimiento’ mo

derado que sigue una tendencia ini
ciada en las elecciones de regidores 
de 1967, ha superado el escollo de 
la más virulenta campaña de 4a de
recha, 
de las 
actual 
“grupo 
más dentro del Gobierno que presi
de el Comp. Salvador Allende. Su 
crecimiento en más de 109.000 votos 
v también porcentual en el balance 
de fuerzas, consolida la tarea de un 
grupo político que está aportando 
constructivamente en las tareas gu
bernamentales para el avance de la 
fase de transición al socialismo en 
lo institucional y en lo económico. 
Su línea política cautelosa, dé poca 
profundidad en la afirmación políti
ca del camino al socialismo, buscan
do la vertebración de los sectores 

(Pasa a la pág. 10)
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