
Fetreira da Cunha, en la sala de operaciones del Hospital de Clínicas de San Pablo durante 
el trasplante de corazón. Lea en las páginas 7 a 10 distintos enfoques del terna.

¿Deben autorizarse los 
trasplantes de órganos?
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Z A F F A R O N I  E N J U I C I A  A L  R E G I M E N
F L  Padre Zaffaroni llegó, junto a 

los cañeros, a Montevideo. Las 
duras jornadas de la marcha ha
bían contado con su apoyo mili
tante. En las mesas redondas su 
palabra serena y revolucionaria 
asombró a muchos.

—¿No cree que las posiciones 
que defiende tienen especial autori- 

• dad y se transforman en algo más 
grave porque están respaldadas por 
la autoridad que emana de su con
dición de sacerdote?, indicaron más 
de una vez, algunos señores preo
cupados por el camino revolucio
nario señalado por Zaffaroni. Nin
guno de los que preguntaron estas 
cosas parecía plantearse que tam
bién la prédica religiosa de Zaffa
roni es~ mirada con especial respe
to por sectores que comprueban en 
él la lealtad entré sus palabras' y" 
sus actos.

En Montevideo' sé-' atacó, éoríio . 
otras veces, la marcha-cañéra. U . ’■ 
T .A .A ., un sindicato: rebelde co
mo pocos, no féclamó, ■ esta vez, 
ante el Parlamentó. Éif otras opor 
trinidades lo hizo, sin éxito. Las 
Cámaras no registraron, por lo de
más, ni un debate importante so
bre el problema. En- un país de 
“tierra sin hombres y-hombres sin 
tierra”, como enjuiciaba Morosoli, 
legisladores que hablan de traba
jo y producción no han puesto es
pecial cuidado en la exigencia de 
un grupo de rebeldes que reclaman 
tierra para trabajar.

En el centro de lá tormenta es
tuvo, esta vez, la figura del Pa
dre Zaffaroni, capellán de la sacri
ficada marcha de un sindicato que 
no se quiebra en la rutina de las 
antesalas. Como-en otras marchas, ’ 
UTA A también soportó la'violen
cia policial. Y. como en las ante
riores, la batalla termina con nue
vas rebeldías, alguna esperanza en 
el camino y nuevos perseguidos 
por la policía. Los diarios precisa
mente destacaron esta, semana —a 
grandes titu'ares—, la ' persecución 
al Padre Zaffaroni.

Cuando le estrechamos la mano 
se anuncia qué' le busca toda la 
policía del país. Zaffaroni no ha 
variado en lo más mínimo el tono 
sereno quie empleó en las mesas 
redondas, en los debates por tele
visión (uno de los cuales es la ba

se de la acusación planteada por 
la doctora María Angélica Gone- 
11a, ex - juez y alarmada televiden
te) y explica por qué no se pre
sentará :

“Eista justicia está desnaturaliza
da”, dice, “no se aplica con un 
concepto igualitario”. Y argumenta 
contra el Poder Judicial —hasta 
pocos años atrás un mito aparen
temente inexpugnable—, recordan
do lo sucedido con Vique, Santa- 
na y Castillo, tres compañeros en
carcelados desde hace años. Mien
tras tanto — explica Zaffaroni —, 
nada se hace contra quienes han 
cometido delitos perseguibles de 
oficio como el cometido por el ex- 
Ministro Acostar y  Lara, responsa
ble de cohecho y  abuso de la fun
ción pública. Para algunos se con
sidera suficiente sanción el descré
dito. que surge de la denuncia del 
délito “¿para, otros que sólo son res
ponsables de un “delito” social, 
que no buscaban nada para si, no 
se consideran suficientes 4 años de 
cárcel, En ese cuadro de desigual
dad no se puede dejar de lado el 
episodio de las infidencias, que no 
terminará con la prisión de los res
ponsables de una especulación mi
llonada contra el país, ni los ma
nejos denunciados contra algún 
otro Ministro,' ni los negociados 
con la papa americana que Subsis
tencias importó. Y estos hechos — 
subraya Zaffaroni—, son conocidos 
por el gobierno y, como en el caso 
de las denuncias adelantadas por 
F.erreira al Presidente, no se to
rnan medidas.

No tiene sentido presentarse an
te' una Justicia desnaturalizada — 
explica Zaffaroni después de abun 
dar en hechos que determinan in
justicias evidentes. Y agrega: ni 
siquiera tiene sentido la molestia 
de trasladarse al Juzgado. Esta es, 
según mi interpretación, la única 
conducta que corresponde, de 
acuerdo a la manera de actuar que 
nos liemos trazado en este movi
miento popular promovido por el 
sindicato cañero. Entiendo que no 
se impulsará el cambio de estructu 
ras sin repudio a estos abusos de

Zaffaroni analiza luego la con
tradicción interna de un régimen 
que se dice democrático y sostiene

Otro documento sobre la miseria
“|JN verdadero cordón de piadosas, 

de providenciales follas grandes'’ 
bordean la capital de: Carrasco a Apa
ricio Saravia, de.la Unión a Peñarol.” 
La denuncia fue documentada esta 
semana, con fotografías, por la pe
riodista María Luisa Torres en el 
diario El País.

Un grupo de niños, entre cuarenta 
y noventa, de cuatro a catorce años 
de edad, sacian su hambre a diario 
en una “olla grande” instalada en 
un baldío del camino Maldonado (ki
lómetro 11 y medio), agrega la de
nuncia. El espectáculo tiene lugar a 
veinte minutos del centro y es fruto 
“del vertiginoso deterioro de la eco
nomía uruguaya”, que “ha colocado 
en poco tiempo a nuestro país a la 
altura de las más pauperizadas zonas 
del continente latinoamericano”.

La mayoría de los comensales del 
baldío de Camino Maldonado son
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alumnos de la escuela 187 de 1er. gra
do, que tiene que dar cabida en un 
solo turno a más de seiscientos niños 
sin poder cumplir debidamente con 
su cometido. La escuela 187 imparte 
enseñanza a tres grupos — dos terce
ros y un quinto— , en un patio am
plio con claraboya, porque los salo
nes de clase no alcanzan.

Muchos de estos escolares — se in
formó— , “se desmayaban en clase, 
de debilidad, hasta que hace dos me
ses aproximadamente surgió la olla”.

“Hay conjuntos de chicos, de hasta 
veinticinco, cuya maestra ya sabe que 
no asimilan ni asimilarán en lo que 
resta del año, no por falta de coefi
ciente mental sino porque el desam
paro y el hambre los ha sumido en 
una dolorosa involución emocional e 
intelectual”. Gran cantidad de niños, 
además, pierde el año por carecer 
de calzado”.

en su carta el derecho de cada ciu
dadano a sústentar sus opiniones y 
defenderlas en público y la acusa
ción como delincuente contra quie
nes expresen lo que la historia del 
Continente indica como camino de 
salida para la liberación de los 
pueblos. Por otra parte —indica—, 
se está viendo que ésta contradic
ción destruye la libertad política 
y lleva no sólo al cierre de diarios 
y Partidos'" (cómo-'' los: determina--; '■ ’ 
dos por el decreto del 12 de di
ciembre dd~'añTj;pítS9dp)',: sino'rque 
ya llega a .úna jicrsécúcióti .de tipo 
personal.

En consecuencia, creo que para 
la izquierda —r e p 1 i c a ante una 
pregunta—, ha llegado la hora de 
hacer un balance y analizar, si' es 
atinado que los_partidos políticos . 
se esfuercen en buscar salidas que 
exigen, el uso de ciertas libertades 
cuando resulta cádá vez más cla
ro que el únieb éámino de toda re
volución debe ser el repudio de es 
te régimen desvirtuado y corrom
pido que atenta^.contra la dignidad 
de la persona y la igualdad dé los 
ciudadanos.

Hablamos entonces sobre la vio
lencia y la acusación que se le ha
ce. Zaffaroni señala: “en todo ca
so a mí se mq acusa de una vio- .. 
lencia más verbal que por vía de 
hecho, cuando en la realidad se ha 
desencadenado vina violencia físi
ca y moral que oprime a grandes 
sectores dé la población.

Porque violencia —explica—,. es 
ol grado' alarmante de desocupar 
ción al que hemos llegado (hay ci
fras: alcanza al 14 por ciento de 
la población activa), que obliga a 
miles y miles de personas a men
digar un sustento que deberían ob
tener decorosamente con su tra
bajo; violencia que lleva a la des
moralización de muchos jóvenes 
que han obtenido oficios académi
cos o manuales; que obliga a la 
desesperación a tantos y tantos 
trabajadores' zafrales que apenas

consiguen sustento cuatro meses al 
año.

Violencia es que todavíia haya 
empresas como Calpica, en las que 
todavía se paga en vales que só
lo pueden canjearse en las cantinas 
del establecimiento. Es violencia 
que existan empresas en las que 
expulsan a los trabajadores» que 
tratan de constituir sindicatos, co
mo en las tabacaleras del griego 
’Ona'Ssis. Violencia son las-alambra
das electrificadas y los guardias ar- 
ma'dOs qtfé."' rüdéáñ"' los ''eStábleci- 
mientos arroceros de Cipa, en 
Treinta-y-Tres. Violencia son las 
decenas de niños que murieron de ' 
diarrea este último verano en Be
lla Unión. ¿Quién puede pensar 
en que se llegará a la supresión 
de las injusticias por renuncia de 

'sus privilegios por parte de quie
nes los detentan?

No' lo creen los, jóvenes, que en 
todo el mundo demuestran hastío 
por .una herencia de injusticias y 
cuya madurez es índice de un pro
ceso de cambio.

En cuanto a la acción de los sec 
tores nacionales que b u s c a n  la 
transformación del país, Zaffaroni 
destaca la necesidad de abolir el 
sectarismo, e incentivar la creati
vidad y originalidad en la acción.

■ En su situación personal de sacer
dote obrero cree en la unidad esen 
cial entre la vocación del predica
dor religioso y la, acción del obre
ro militante por la justicia. Eft los 
países industrializados — explica 
—, la tendencia del sacerdote obre-

■ ro le vuelca más hacia el sindica
lismo. En los subdesarrollados la 
exigencia dé un cambio es más 
honda, como es más profunda la 
necesidad de una revolución.

Meses atrás ya había declarado: 
“Uruguay no es una excepción en 
América Latina y su salida revo
lucionaria está estratégicamente in
tegrada a la liberación de los de
más pueblos del continente. No va
mos a esperar cruzados de brazos a 
que nos regalen la revolución”.
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El sistema del crimen político
£ L  Senador Bob Kennedy acababa de recibir alenta

doras noticias de las elecciones primarias del Es- 
tado de California. SSa:

Comentando su resultado-^que consagró su vic
toria sobre McCarthy por estrecho margen—  expre
só: “Lo que yo creo que todas estas primarias han in
dicado. . y todas las-reuniones del partido donde quie
ra se hayan celebrado... es que el pueblo en el Par
tido Demócrata y el pueblo en los Estados Unidos de
sean un cambio. ..

Prácticamente fueron sus últimas palabras.
Poco después, en un corredor del Ambassador Ho- . 

tel, alguien disparó contra él Ocho veces, una bala pe
netró en su cerebro y otras personas fueron heridas.

Por tercera vez, en breve lapso, la enferma socie
dad norteamericana ha sido conmovida por un salvaje 
y horroroso atentado criminal.

John F. Kennedy, Luther King y Bob Kennedy; 
las tres víctimas de un sistema que produce el cri
men a sangre fría como la periódica, incontenible, su
puración de infecciones .1 muy profundas, de llagas 
abiertas en las entrañas del régimen.

El Inspector Rock se apresuró a declarar que “No 
tenemos informaciones en este momento que nos in
duzcan a creer que hay una conspiración. .

Es decir, se reitera el intento de atribuir la sórdi
da agresión al gesto individual de un desesperado, un 
loco o un fanático.

Lo mismo ocurrió en Dallas en 1963 y luego Bu- 
chanan y otros han pulverizádo a tal punto el artifi
cio de la Comisión Warren ;—monumento de papel 
destinado a “individualizar” el asesinato—, que hoy 
no cabe ninguna duda de -que una conjura, intima
mente vinculada a las clases dominantes de Wall 
Street (y especialmente -de los supermillonarios téja
nos), se movió solenciosa y eficientemente para pro
ducir los disparos que terminaron con la vida de Ken
nedy el mayor.

La tesis del acto aislado y asócial, duró lo qtíe un 
lirio en el caso del Pastor King y todo indica (por lo 
pronto . ía frase de esa muchacha que sé alejó co
rriendo1 de la escena: “hemos matado a Bob”) que 
también ahora los hilos dé una planeada y fría cónsr 
piración se movieron hasta el gatillo de la pistola ca
libre 22. Esto es muy importante. Por el atajo de la 
conjura lleva a las raícéSu— profundas de este nuevo 
rasgo de la sociedad norteamericana : ■ el crimen políti
co sistematizado, la destrucción violenta, inhuman», 
despiadada de todo aquel que de una u otra forma 
amenace al statu quo, o, siquiera, sus excesos.

Una oligarquía financiera que Se ha convertido 
en la siniestra opresora de más de la mitad de la hu
manidad y que nutre sus dividendos con el genoci
dio vietnamita, o la desvergüenza intervencionista en 
la Dominicana, o la corrupción del gorilismo latino
americano, etc.

No ha existido en la historia poder más inmoral, 
negación más flagrante de la condición humana, pa

togenia más tenebrosa de la razón que la que carac
teriza al imperialismo yanqui.

No sirve el punto de referencia del fascismo pa
ra comprenderlo, porque es fenómeno de otra épo
ca-; fruto de otras, cáusas, consecuencia de un proce
so —las pugnas interimperialistas-rr- que la historia 
ha dejado atrás.

Esté poder fundado en él complejo monopolizo- 
militar, que trafica con la muerte y la desdicha co
mo un rubro corriente de su contabilidad, que ver
tebra en la mentira sus atributos ideológicos, que ne
cesita del mundo entero para saciar su voracidad, 
requiere un nombre nuevo para un hecho nuevo. Lo 
cierto es que, hoy sus contradicciones internas y ex
ternas lo arrastran hacia su crisis definitiva y en 
medio del torbellino amenazante de la derrota en 
Vietnam, el descalabro del dólar, las tensiones racia
les, la rebeldía juvenil, la acechanza de otro 1929, se 
asemeja, cada vez más, a un pistolero acorralado en 
el Chicago de Al Capone: mata para sobre\fllvir so
bre el padecimiento y el terror de los demás.

Sistema condenado y en agonía. Esta recurren
cia del crimen, como una necesidad profunda de su 
•existencia, es otro síntoma de su final descomposi
ción.



M IR A D O R  D E  U N  J O C l j l U S T A

Francia y el Socialismo
PN el momento en que escribo estas lineas no puede 
i| saberse todavía el rumbo definitivo que van a to
mar los enfrentamientos desatados en Francia. No obs
tante creo que, sea cual fuere ese rumbo, tiene inte
rés, desde el punto de vista de las luchas sociales en 
ese país, el enfoque a que voy a referirme.

En diciembre del año pasado se publicó en “EL 
SOL” (clausurado días después por el fariseísmo gober
nante, por ser órgano de la “asociación ilícita” Partido 
Socialista) un artículo que le envié desde Londres, con 
el titulo “¿A dónde va el movimiento obrero europeo?”.

Los sucesos de Francia, que van mucho más allá de 
una agitación de estudiantes y obreros, por reformas 
universitarias, los unos, y por mejores condiciones de 
trabajo, los otros, me han hecho recordar aquel artícu
lo. ¿Por qué? Porque en él comentaba un libro que aca
baba de leer, recientemente aparecido en París, algu
nas de cuyas ideas cobran hoy un significativo valor 
ante el contenido revolucionario qué ha adquirido el 
movimiento obrero estudiantil de Francia. El libro es 
“El Socialismo Difícil”. Su-, autor. André Goiz, uno 
de los directores de "Tiempos Modernos”.

Desarrolla Gorz la ideacTe que actualmente tiendén 
a converger las luchas de los 'pueblos desarrollados y 
subdesarrollados ya que — sostiene—  politizada en pro- 
fund dad la lucha por importrntes reformas de estruc
tura. en los países- capitalistas “occidentales”, entre 
ellos Francia, va a conducir a la crsis del régimen y 
al pode- socialista.

En apoyo de su tesis sobre la posibilidad de próxi
mos procesos revolucionarios en los países de capitalis
mo de desarrollo avanzado, establece y explica algunos 
conceptos básicos y concede una particular importancia 
a un cambio que considera Inevitable (los hechos de es
tos dias en Francia le dan la razón) en la actitud po
lítica dc-1 movimiento obrero.

Señala que, con raras excepciones, se ha batido 
hasta ahora contra los efectos del desarrollo capitaliS'- 
ta y no ha elevado el nivel de lucha hasta exigir un 
tipo de desarrollo diferente. La consecuencia es que la 
respuesta del movimiento obrero se ha quedado gene
ralmente en el plano de una nuesta dentro del siste
ma capitalista y sometida a él, y que no ha logrado 
construir una conciencia política y una estrategia que 
hagan aparecer la necesidad del socialismo, no como al
go sobreagregado a las reivindicaciones cotidianas, si
no como su sentido más profundo.

Sostiene Gorz que en los países capitalistas avan
zados ese sindicalismo puramente reivindicativo está ac
tualmente en crisis.

“El se encuentra trente a fuertes presiones de parte 
del Estado y de los patronos, que buscan limitar y pre- 
detprnrnT. por la política de los beneficios, los au
mentos de salarios que podrían ser admitidos. Estas 
presiones expresan una acentuación de Ja rigidez del 
sistema, debida a algunos factores principales”.

Gorz los examina en el terreno tecnológico, en el 
de las inversiones, el del peso creciente del capital fi
jo, el de la concurrencia internacional, etc.

A nivel de las empresas esos factores incitan al 
capital a predeterminar el costo del trabajo dentro de 
programas de mediano y largo plazo. “El Sindicato no 
puede negociar al nivel de los salarios sino pone sobre 
el tapete_ además de la política de gestión de lás firmas 
en función de la cual los salarios son predeterminados, 
el tipo de desarrollo del aúe la polít-ca de las empresas 
es el cohorte”. La agravación de esta rigidez no es pro
pia de las empresas solamente sino que se encuentra a 
nivel de las estructuras económicas.

El párrafo oue teanscvibó'ia_co'ntinuáción condensa 
en forma muy clara el concepto de Gorz.

‘El movimiento obrero europeo se encuentra, pues, 
actualmente, en una fase decisiva: las reivindicaciones, 
aún las más inmediatas, de los trabajadores no pue
den ya concretarse sjir poner sobre el tapete la políti
ca económica y los mecanismos de- acumulación capita
listas. y este planteo rrjvsmo no puede tener posibilida
des si no pasa el nivel de la protesta y-la denuncia pa
ra planfear las Soluciones de recpmbio¡-positivas- trans
formaciones de la economía y de la sociedad”.

¿No es esto lo que está ocurriendo en Francia, en 
estos momentos, coñ -.algüilos sectores de la clase Obrera? • .

AI señalar la necesidad de ‘:una estrategia global” 
Gorz toma, entre otros, el elernólo de la proDia Fran- 
cia para decir aue ha alcanzado hoy ese umbral don
de. en razón de la vulnerabilidad estructural del siste
ma, la burguesía defiende a todo -trance sus posiciones 
de poder y opone una resistencia encarnizada a las rei
vindicaciones del movimiento obrero y a su lucha por 
reformas parciales. De donde Ja necesdiad de llevar esa 
lucha al nivel más elevado de una estrategia global 
apoyada en una visión de conjunto, v atacar no sola
mente los efectos inmediatos intolerables del capitalis
mo. sino tamban la_ naturaleza misma de las relaciones 
de producción, de la organización social y de la civi
lización oue el capitalísimo engendra.

Naturalmente oue Gorz encara también la dimensión 
política de la lucha de clases y el papel de los partidos

E l hom bre y  el R ector

EVOCACION DE MARIO CASSINONI

|y|ARIO A. Cassinoni, es obvio, hubiera si
do, más que un amigo, un puntal de 

IZQUIERDA. Y  no un puntal estático: esta
ría , celoso de la dignidad cívica y del 
bien públ ico  entendidos como compro
misos irrenunciables, bregando porque su Par- 
fdo Socialista y las organizaciones compa
ñeras, salieran de esa proscripción ‘ que "Sólo 
arroja infamia sobre el gobierno que la dis
puso. Y  trascendiendo los entretenimientos 
legales, lo veríamos contribuyendo a los es
fuerzos para que este país deje dé' precipi
tarse en el hundimiento al que con tan efi
caz y torpe continuidad lo quieren llevar los 
elencos del privilegio: estaria, sin aparatosi
dad, seguro y valiente, mostrando y reco
rriendo el difícil, ineludible camino revolu
cionario.

Evocar cabalmente su quehacer universita
rio es tarea que supera a este cronista, por 
la riqueza de la personalidad y la amplitud-, 
no ya solamente de la obra realizada, sino, lo 
cual es fundamental, de los caminos abiertos, 
de los procesos puestos en movimiento — que 
en vano las fuerzas dé la reacción han in
tentado calumniar, para frenarlos— .

Sin duda hay una intensa continuidad en 
las diversas etapas de su vida, en las que el 
hombre do estudio es a la vez, hombre de 
acción. En 1935, hablando en representación 
de la Asociación de los Estudiantes de Medi
cina, afirmaba en un acto académico en su 
Facultad, el bachiller Cassinoni; “Lo que la 
delegación estudiantil significa para profesor 
res, alumnos y empleados de esta casa puede 
aclararse bien diciendo: nunca la consultan 
para turbios manejos o resoluciones injustas, 
porque saben, la respuesta; es en cambio a 
quien, primero recurren cuando hay una injus 
ticia que reparar”. De la misma ocasión son 
estos párrafos: “Los discípulos del Dr. Ricaldo 
ni acostumbraban'a repetir una frase habitual 
en labios riel maestro. De los que especiali
zándose olvidan demasiado el panorama de 
la medicina general, decía que eran hombres 
destinados al fracaso,- porque pretendían 
abarcar el cielo desde el fondo del nozo. Y  
no otra cosa son nara nosotros aquellos que, 
en la Dreoeupación estrictamente científica, 
viven la despreocupación de los aconteci
mientos de su época”.

E scribe M arcos L ijtenstein
Cuando acede a la cátedra de Física Mé

dica, muestra de nuevo, en la concepción de 
su especialidad, la actitud atenta a la reali
dad social: concibe los servicios de jFisica 

■ MédíQT.'ccnr.o puentes-entre el hospital y la 
vida dé la calle. Para la recuperación del li
siado encuentra fundamental el trabajo en 

••equipo.' iriClúyendp""ai'ortopedista,' el- neuró
logo, el psicólogo,., el psiquiatra, junto a otros 

‘técnicos.:-Considera que al fisiatra le corres
ponde'cuidar déí-paciente en la .etapa que 
media entre la enfermedad propiamente di
cha (donde interviene la terapéutica quirúr
gica -o médica) y la. reintegración plena o 
parcial del enfermo á -su vida habitual.

Compartirá' las preocupaciones científicas 
con las políticas que lo llevan al Parlamento 
en representación del Partido Socialista.

En la esfera universitaria piénsese en su 
Decanato de la Facultad de Medicina, en la 
batalla por el Hospital dé Clínicas. Luego, el 
Rectorado y erí su transcurso, la conquesta de 

. la Ley Orgánica de 1958 y de los presupues
tos imnrcsciñdibles. En las postrimerías de su 
ejercicio, alcanzó -a  poner la piedra funda
mental del Hogar Estudiantil: la concreción 
de la obra supone dar forma a uno de sus 
sueños más fervorosos.

Justamente el fervor, la serena lucidez, la 
campe.chanía sencilla y hábil, eran modos 
oonst.ituWos de su estilo: no lo empañaron 
las diatribas tan abundantes de la derecha, 
el ensañamiento que con tan ta  frecuencia 
gastaron la nr.ensa colorada y la prensa blan
ca. ni, finalmente, la enfermedad. Ya oDe- 
ra.do. antes del agravamiento, le pregunté por 
sus planes para cuando finalizara el Rectora
do ; era un hombre dé acción; no lo imagina 
ba descansando, alejado de la militancia que 
desde diversas perspectivas marcó su queha
cer, y confirmó mis suposiciones: cuando de
jara. de t.pner las inhibiciones para la acti
vidad política nue implicaba su cargo al fren
te del En.te de la enseñanza superior, pro
yectaba volver al Partido Socialista. De pa
so. aclaraba de que lado se ubicaba con moti
vo de los ataques a la orientación partidaria 
oue pntonces- prodigaban algunos ex militan
tes Su posición era muy clara.

Lo que nunca querrán, entender los oue des- 
(Pasa a la página 6).

No bastan las promesas
^ A  escena es en 18 de Julio 

y Río B r a n c o, en la 
misma esquina de “Epoca”: 
estudiantes ante la amenaza 
de una suba en el preció del 
boleto, anunciada por el In
tendente de Montevideo, han 
vuelto a la calle a protestar, 
a det ener  los ómnibus de 
CUTCSA y en ocasiones a 
apedrearlos; un señor, ,  que 
apenas ha traspasado el um
bral de los cuarenta, con to
no paternal pontifica ante los 
jóvenes: el boleto no 1q pa- 
gás vos, lo paga tu padre; 
este asunto es mínimo ante 
la gravedad de otros proble
mas; ya hace no se cuantos 
años que llego al veinte del 
mes sin que me alcance el 
dinero, pero no recurro a es
tos procedimientos que em
plean ustedes, en vez de per
der el tiempo porque, no van 
a estudiar, etc, etc,

La opinión de este señor es 
el indicador de un mentalidad 
bastante común en. nuestro 
país. Es el individuo reposa
do. que no admite que existan 
dificultades, y si lo admite 
sostiene que se (resolverán 
buenamente, reacciona ante 
el desborde de los jóvenes, no

quiere que haya cambios-, te
meroso de lo nuevo de lo qué 
vendrá, se aferra a . lo viejo,- 
aconseja moderación, pruden
cia y paciencia, por qüé' sabe 
que el tiempo jugará a-su fa
vor que estos.. revoltosos de- 
hoy, pueden ‘ser como éi, los 
hombres pausados y equili
brados de mañana,:,,; ,7,¿  

. Pero. la j uyeritud: no; se I en - ' 
ciera ‘ en. estas- bretes. Dentro 
del movimiento1 dialéctico de 
la sociedad los” Jóvenes son 
un factor dinámico,: positivo, : 
que representa lo nuevo -y son 
el los los portadores de la 
energía renovadora que posi
bilita la s u p e ra c i ó n  de lo 
viejo.

Este señor con sus “conse
jos” reproducen el pensamien
to que difunde e impone la 
clase dominante, a través de 
los órganos y medios- que po
se,- y con los que trabaja pa
ra condicionar la mentalidad 
de la población. Su finalidad 
es el sostenimiento y la per
petuación de las condiciones 
existentes.

Los jóvenes, a quienes ni 
siquiera podemos denominar 
inmaduros, por el ejemplo que

han dado, han demostrado la 
lucidez - con que han actuado. 
Lucharon en la calle cuando 
fe anunció el aumento, sus- 
p en d ie r o n  la movilización 
cuando se les prometió que 

: serían contemplados. Demos- 
-.tiiarob. que tenían razón en 
Sus reclamos, pero que si no 
hubieran salido a la calle na
die, se. hubiera acordado de 
ellos. Pero', apenas el Inten
dente pretendió desconocer la 
promesa GOñ la que habían 
pactado, salieron otra vez a 
la lucha. Mantienen la ocupa
ción de los liceos porque aho- 

. ra. ya no creen ni en prome
sas ni en la palabra de na
die, quieren que se firme, que 
se decrete el precio antes de 
abandonar la movilización, y 
exigen que el nuevo aumento 
no se descargue sobre la po
blación si no que se tome" 
de las ganancias de la banca 
privada y del latifundio. Han 
dirigido sus ataques solo con
tra CUTCSA señalándola co
mo la gran responsable dei 
robo que desde hace gños se 
comete contra los usuarios dei 
transporte montevideano, es  
un grado de madurez tan alto 
el demostrado.
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1) Que se han cumplido 3 
años de ia muéite del patrio
ta puertorriqueño Pedro Albi- 
zu campos, que consagió su 
vida a la lucha por la eman
cipación de su patria del do
minio colonial yanqui y viv.ó 
más de veinte años tías las 
rejas de las piisiones. ..

★
2) - Que en una declaración . 

del Partiuó Socialista, a m e  
la lucha ae -ios cañeros en 
la64, se lee: “Ei reclamo, ae 
ios cañeros a través de su or
ganización sindical, I i i a a , , 
pone ame los ojos de! país 
enteio, grita ante ia concien1 
cía nacional, la demostración 
mas concluyente de la injus
ticia dél régimen económico-' 
social en que vivimos, ae su 
carácter anti-nacional y an
humano y de su responsabi
lidad en el atraso ael desa
rrollo del país”. ,

★
3) Que las cifras del últi

mo Censo Agropecuario vie
nen a confirmar un h. e c h o 
que evidencia ia gravísima dis 
torsión de las estructuras eco
nómico - sociales de nuestro 
pais: el Uruguay tiene el mis 
mo stok de vacunos y de ovi
nos que hace sesenta años, 
mientras la población se ha 
multiplicado por 1.5.

★
4) Que sigue en el Parla

mento la “epidemia” de legis
ladores “enfermos”; se trata 
de legisladores que piden li
cencia por enfermedad si
mulada para que entre a la 
Cámara el suplente y cobre 
el. sueldo, mientras el titular 
también lo está percibiendo.

★

5) Que la devaluación mo 
netaria ha agravado conside
rablemente el sometimiento 
del país al caiptalismo ex
tranjero!.

★

6) Que- dos tercios, por lo 
menos, de la población de 
América Latina están consti
tuidos por personas desnutri
das, encontrándose incluso 
poblaciones de algunas rg.o 
nes en estado de hambre ab
soluta.

★

7) Que a propósito del.em 
peño de la Revolución Cuba
na en la aplicación de' un 
amplio y fecundo programa 
de atención cuidadosa de la 
niñez, se ha recordado que 
"ese "'empeño Y sus frutos po-jj 
drían sintetizarse en aquella 
frase de Martí: “Besos reco
gerá quien siembra besos”.

★

8) Que no puede discutir
se la relación entre la salud 
del pueblo y el desarrollo eco
nómico del país y que, con 
motivo de una reunión de 
Medicina social se ha citado 
una vez más aquella conoci
da frase; “Los salarios, cuan? 
do resultan apenas suficien
tes para subsistir, determinan, 
en términos generales, nutrí- : 
ción deficiente, educación in
suficiente y vivienda ipade- 
cuada; tres factores de espe
cial incidencia en la apertu
ra de vías hacia la enferme
dad”-,--------------------- - --------

El otro rostro de
Los hechos políticos

El retorno de Vegh Garzón
|TN momentos de entrar en máquina esta edición el Consejo de Mi

nistros" analiza • una propagandeada agenda de varios puntos. Se 
anunció que solicitará,, además, venia al Senado para, designar al Inge
niero Carlos Vegh Garzón (ex Ministro de Hacienda, fervoroso partida
rio de la orientación fondomonetarista), presidente del Banco de la 
República.
■ La; agenda del Gabinete, anunciada como importantísima desde el 

punto de. vista nacional, establecería la apertura de créditos especlalés 
i para los "empleados, públicos que decidieron abandonar sus funciones. 
.■•En numerosas, oficinas se ha prestado especial atención a esa inicia
tiva por parte de funcionarios que analizan cuanto dinero recibirían 
•para marcharse ;a buscar trabajo fuera del páís. Por lo demás, la pers
pectiva de la jubilación no atrae a quienes tendrían edad para retirarse 
.del trabajo ya que, a la disminución de las entradas se agrega la re
baja de jubilaciones y pensiones impuesta por las sucesivas devalua- 

: clones.
La iniciativa por la cual el Presidente delega funciones én los Mi

nistras dio lugar-esta semana a nuevos rumores sobre la renuncia del 
Presidente, una posibilidad que no descartan algunos legisladores co
lorados.

El"Gobierno .no ha enfrentado hasta el momento ni un solo pro
yecto para enfrentar seriamente la crisis que asóla el país. Y la opo
sición no ha obtenido siquiera acuerdo para exigir la renuncia de un 
Ministro del equipo económico, que sigue atando el país a la línea 
del F.M 1

El mercado de trabajo
MNO de los diarios del gobierno 

conversó con personas que for
maban parte de la cola que, frente al 
Ministerio de Relaciones, se observa 
diariamente, integrada por ciudada
nos que gestionan pasaportes. Las 
declaraciones implican, en su mayo
ría, un enjuiciamiento a ,la  política 
oficial.

Transcribimos algunas:
—“Pienso que eri cualquier país, 

trabajando, se puede vivir mejor que 
en este país.”

—“Aún no sé si iré a Nueva York 
o a Canadá —declaró Julio César 
Mussettí (25 años, técnico en radio 
y televisión). Nosotros éramos 8 com
pañeros que trabajábamos juntos. 
Seis ya se fueran y están trabajando 
bien; y yo, aquí, matándome todo el 
día para que después no me alcance 
ni para comer.”
. —“Para los jóvenes en nuestro país 

no hay posibilidades”, fue la decla
ración de cuatro muchachos “cuyas 
edades sumadas nó forman un siglo”.

—“En él Uruguay no podemos se
guir; la única foima de progresar es

tiempo de escribir estas líneas 
(miércoles por la. tarde), el Po

der Ejecutivo ya habrá impuesto un 
nuevo aumento sobre el precio de la 
leche. Pero el Poder Ejecutivo nó es 
.una_gntelequia; por el contrario, se 
trata dél Presidente de la República 
y sus ministros, es decir, el Partido 
Colorado.

Y es el Partido Colorado a quien 
le corresponde hoy descargar un nue
vo' y vigoroso golpe a las posibilida
des alimenticias de la población, del 
mismo modo que correspondió al na
cionalismo suprimir el subsidio que 
respaldaba " un precio popular para la 
leche. Porque desde 1960, año de la 
supresión, hasta 1965, la población 
consumió 16 millones menos de litros 
de leche que los habituales.

¿Y cuánta leche menos se consu
mirá a partir (ié ahora? Una vez más, 
el ciudadano medio verá avanzar el 
mes y desvanecerse su sueldo, pro
gresivamente. Y progresivamente las 
estadísticas —que no se dejan aca-

irse.” (La declaración también per
tenece a jóvenes entrevistados).

—“Diez años en el Ministerio de 
Salud Pública y ganando $ 8.200 lí
quidos obligan a decidirse. Pienso ir
me a Nueva York donde tengo dos 
primos hermanos y allí velé qué se 
hace. Después irá mi esposa.” Ella, 
la esposa de Alfredo Costa Giménez, 
también trabaja en Salud Pública. 
Antes era textil; pero —declara—, 
es difícil encontrar ocupación.

—Otra persona, un ciudadano em
pleado en el Ministerio de Defensa 
Nacional, declaró: “Si sale esa ley 
que Lanza propone, va a ser una 
avalancha”.

—“Las fuentes de trabajo desapa
recen día a día, nadie se preocupa, 
todo va cuesta abajo. ¿Qué vamos a 
hacer?”

—La imagen se parece demasiado 
a una condena a la política de un 
gobierno que no sólo sigue el camino 
de la entrega a las directivas del 
Fondo Monetario sino que no ha con
seguido, siquiera, encender alguna 
ésperanza en cuanto a la creación de 
fuentes de trabajo.

El precio de la leche
ramelar por discursos radiotelevisa- 
dos—. demuestran que los niños de 
este país toman menos leche, comen 
menos carne, se abrigan menos.

Y todo para beneficiar a 50 gran
des productores tamberos, dueños 
también de Conaprole y Cacilsa, un 
banco que gusta repartir créditos dis- 
criminadamente, de acuerdo al sen
tir del Directorio. Y los casi mil tam
bos pequeños, de menos de 100 litros 
diarios de leche - cuota, seguirán ve
getando en una producción antieco
nómica y sin esperanzas.

También ésta es una forma de ejer
cer la violencia. No matando a pre
sidentes, senadores o pacifistas a  ba
lazos, pero sí condenando al hambre, 
a la enfermedad y al raquitismo a 
quienes los propios políticos gustan 
llamar “el porvenir de la patria”, en 
jiras electorales.

El tema dá para mucho más, y so
bre él IZQUIERDA volverá la pró
xima semana.

Mesa Rédonda
|TL domingo 2 de junio, organi

zado por la Asociación Cultu
ral de Paso de los Toros, tuvo lugar 
una Mesa Redonda sobre Vietnam, 
en la sala de actos del colegio 
Santa Ana. Participaron en ella el 
padre Manuel Dibar, el periodista 
José M. Quijano, Niko Schwartz 
del. Partido Comunista y Pedro 
Rocha por el Partido Socialista.

El local estaba absolutamente 
colmado, y los presentes aprecia
ron la exhibición de un film de 
origen francés, sobre la lucha en 
Vietnam del Sur, que precedió el 
comienzo de las exposiciones. Las 
mismas fueron seguidas con suma 
atención, y al finalizar, buena par
te del público intervino plantean
do interrogantes y posiciones.

El negociado con la papa
gJIPUTADOS designó una investi

gadora sobre irregularidades en 
el manejo y comercialización de la 
papa. En moción de Riñón Perret 
deberá despejarse:
1 ¿Quién es- el agente uruguayo en 

los Estados Unidos a los efectos de 
concertar las operaciones de compra 
de cereales, papas, y otros artículos, 
así como la concentración de' flétes 
al amparo de la ley 480?

2) ¿Por qué ese agente es pagado 
por los vendedores americanos?

3) Porque ese agente contribuyó a 
financiar el viaje de las delegados 
uruguayos?

4) A qué organismo pertenece ése 
agente uruguayo pagado por los ex
portadores americanos?

5) Qué papel juega la Embajada 
Uruguaya y por qué no se compran 
éstos artículos a países como Polonia, 
en los cuales podría establecerse un 
beneficioso intercambio comercial.

Si la investigación no se reduce a 
un largo sueño en las carpetas, el 
tema puede resultar, de especial re
sonancia. El propio Riñón Perret ha 
afirmado que el decreto ^que da el 
60% de la papa a importarse a los 
intermediarios otorga a los mismos 
unái' ganancia de 45 millones de pe
sos que podrían destinarse a favore
cer a los consumidores o al erario 
público.

Y ademas
—QESDE hace un mes, la mayoría 

de los comerciantes habían fi
jado el costo de la llamada telefóni
ca en tres pesos. Cuando el Poder 
Ejecutivo, 'después de estudiar las ta
rifas de Ute decidió (como ha su
cedido sistemáticamente luego de ca
si todos sus estudios) aumentarlas, 
algunos comercios establecieron el 
costo por llamada en cuatro pesos.

Ahora; Ute informa que no po
drán cobrarse más de tres, y enco
mienda que se denuncién —también 
por teléfono—, los casos de usura.
¡ Un organismo tan rápido para des

cargar aumentos excesivos sobre la 
población pudo y debió haber previs
to con tiempo los abusos, frenando 
los aumentos excesivos por lo menos 
desde el instante en que asestó el 
nuevo impacto. tarifario. No lo hizo. 
Otra demostración de sensibilidad 
hacia los sufrimientos del esquilma
do consumidor.
—Esta semana los alquileres pasaron 
a regularse por una nueva ley al
cista. Cuando los uruguayos advier
tan las nuevas cargas comprobarán 
como los grandes Partidos tradicio- i 
nales se ingenian para disminuir casi 
semanalmente el poder adquisitivo 
de sueldos y salarios.
—En las últimas horas aumentó el 
precio de la carne, la leche y la em
presa Cutcsa adelanta desde ya que 
las tarifas para el transporte anun
ciadas por el Intendente (17, 20 y 23 
pesos) son insuficientes. ¿Hasta 
cuándo podrá soportar el consumo?

izquierda- Pág. 5
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Evocación de Mario Cassinoni
de la derecha atacaron con mala fe su ges
tión, es que sus convicciones no constituyeron 
factores de confusión: fue a sus cargos uni
versitarios sin partldarismo, a poner en prác
tica lo que concebía e interpretaba desde su 
grandeza de miras, en el marco de una de
mocracia discutldora, celosa de una autono
mía que no equivale al aislamiento, como es 
la que se practica en la Universidad.

Desde el Rectorado impulsó nuevas carre
ras; formado (en una Facultad científico- 
natural, se preocupó por alentar no sólo los 
esfuerzos científicos y técnicos, sino también 
los humanísticos; entendió que sin investiga
ción la docencia languidece; pensó en la fu
tura Ciudad Universitaria; la realidad nacio
nal, el hombre uruguayo, su tierra y sus in
dustrias alentaron importántes iniciativas su
yas, entre las que se cuenta el impulso a la 
extensión universitaria, fomentando una ex
periencia urbana, otra suburbana y una en 
un área rural; hombre del interior, supo muy 
bien que la Universidad debía ir al interior 
(aunque esto no implicara crear una Facul
tad de Derecho en Salto, como desde aquella 
ciudad se quiso); la Universidad puso (en 
marcha los Cursos de Verano; se estrecha
ron vínculos eficaces con otras universida
des del continente a través del Consejo In- 
teruniversitario Regional; los problemas es
tudiantiles hallaron una consecuente aten
ción: el censo, el bienestar que supone be
cas, comedores, la proyectada creación de un 
Hogar; la coordinación de la enseñanza pú
blica en todos sus niveles. ..  Y, siempre, cons
tantemente, la relación activa, libre y orien
tadora de la Universidad con el pueblo, con 
sus necesidades, con sus organizaciones sin
dicales: la mejor tradición, remozada, llena 
de vitalidad, del movimiento latinoamerica
no de la Reforma Universitaria, encarando 
cada vez metas más exigentes y más ajusta
das a la realidad histórico-social. Todo ello 
en una labor diaria, proyectando, ejecutando 
con ecuanimidad y s*n descansar en los me
ros avances superficiales.

Durante el velatorio, el Profesor Juan C. 
Crottogini, Rector entonces, manifestó: “Ma
rio Cassioni fue el gran Rector de la Univer
sidad moderna; Rector de la Ley Orgánica,

lo llamaron admirativamente los estudiantes; 
Rector de la Universidad Popular, lo llama
ron las fuerzas progresistas; la Universidad 
de Cassinoni dijeron despectivamente sus de
tractores”. “Pero todos coincidieron —agre
ga la versión de la “Gaceta” universitaria— 
en unir indisolublemente el nombre de Cassi- 
nonl al de la Universidad; al de una Univer
sidad renovada, nueva, pujante, vital, fuerte”.

Uno se sorprende, habida cuenta de la mag
nitud de sus tareas, no sólo de la capacidad 
de trabajo que poseía, sino de su modo de en
trar en contacto con la gente: hablando con 
él, dejaba la impresión de tener por delante 
todo el tiempo necesario para que la conver
sación siguiera su curso; afable, atento y cor
dial, su aptitud para el diálogo y la relación 
humana podía hacer olvidar, en el momento, 
la intensidad de sus ocupaciones. Creo que 
aquí reside una clave de su atracción.

En definitiva, podría pensarse de él que 
tuvo las cualidades del estadista, ese noble 
personaje público del que tanto carecemos: 
quien uniendo a la capacidad intelectual la 
honradez, la dignidad y. el coraje, es capaz 
de aglutinar a la colectividad tras un puña
do de metas valiosas. Esas metas implicaban 
rio sólo captar las exigencias presentes ( para 
lo q u e —en lo que a la Universidad concier
ne, lo evidenció con reiteración— es funda
mental encarar bien la experiencia transcu
rrida), sino concebir, al mismo tiempo, las 
lineas necesarias del desarrollo futuro. Es lo 
que había en el estadista, de precursor. El 
día que nuestro país tome el rumbo auténti
co, del que lo desvían la oligarquía y el im
perialismo. Cassinoni el precursor dejará de 
serlo, para volverse plenamente un contem
poráneo. Será cuando la justicia, la libertad, 
la cultura, la felicidad pública, dejen de ser 
valores alejados, para constituir constantes 
de un procesó en creciente afirmación.

Cuando el domingo 6 de junio de 1965 el 
féretro de Cassinoni una persona tan huma
na y noble, un Rector tan cabal, era llevado 
al cementerio en hombros de ios estudiantes, 
en medio de la multitud acongojada, dejaba 
un ejemplo cuya validez renueva su lozanía, 
como ocurre con las Semanas de la Primave
ra que le gustó destacar en el calendario de 
los reencuentros de la Universidad con su 
pueblo.

/ LA OPINION PUBLICA
Frente al cierre de los Bancos Oficiales decretado 
por los directorios, la Asociación Bancarios del 

Uruguay informa y Declara:

i) La clausura total de las actividades de los bancos es de ex
clusiva responsabilidad de sus autoridades.

2) En el día de ayer los bancarios hubieran trabajado normal-- 
mente, pero, se les impidió la entrada a los bancos.

3) Las razones del cierre no se justifican. No se ha podido es
tablecer aún que motivos reales han producido esa situación. 
Informaremos a la opinión pública oportunamente.

4) El gremio bancario no ha interrumpido en ningún momento 
el diálogo con las autoridades, limitándose a insistir sobre 
distintos puntos de petitorios, cuya justicia intrínseca nadie 
ha desmentido.

ASOCIACION BANCARIOS DEL URUGUAY

Consejo Directivo

Bit- $

“Dramaturgo del mundo unios”
UACE algún tiempo se 

"desarrolló, en las pági
nas del New York Times, 
una polémica entre los dra
maturgos F r a n k Marcus 
(inglés) y Edward Albee 
(norteaméricano), sobre la 
actitud a tomar ante el se- 
gregacionismo del gobierno 
de Africa del Sur. El pri
mero de ellos propone, con 
su ejemplo, que las obras 
sean representadas sin la 
exigencia, tal vez inadmi
sible, de un auditorio inte
grado: con ello se logra, de 
todas maneras, obtener fon
dos que. como el propio ca
so de Marcus, pueden do
narse libremente a grupos 
artísticos africanos de pre
caria existencia y a orga
nismos encargados de ayu
dar a  los prisioneros polí
ticos" y sus familias. Albee, 
en posición más radical, 
objeta al autor de El ase
sinato de la Hermana Geor- 
ge la ambivalencia de su 
posición y aboga porque 
los dramaturgos no permi

tan la puesta en escena de 
sus obras si no es ante un 
público integrado. Dice Al
bee:

“No creo que un escritor 
pueda tener una. doble pau
ta. No permito la represen
tación de mis obras en Es
tados Uníaos excepto ante 
aualionos plenamente in- 
tegraaos (posición que los 
negios de este país tendrán 
que decirme si es o no 
acertada) y tampoco veo 
razón alguna para permitir 
representaciones ante au
ditorios segregados en un 
país extranjero.”

Y propone a continua
ción que los dramaturgos, 
actores, guionistas y direc
tores de cine, asi como los 
restantes artistas, nieguen 
su concurso a espectáculos 
segregados. Albee finaliza 
diciendo:

“¡Dramaturgos del mun
do, unios! ¡No tenéis nada 
que perder excepto vues
tros derechos de autor su
dafricanos!”

“ Papá” Duvalier o el 
cine como espejo

l^os farsantes es el título 
montevideano de un film 

producido en los Estados Uni
dos sobre novela del británi
co Graham Greene. Publicada 
en Londres en 1966 con el 
título The comedians (Los co
mediantes), el autor volcaba 
en sus páginas la experiencia 
recogida en tres visitas suce
sivas realizadas en el correr 
de doce años a Haití, refugio 
y guarida del dictador “Papa” 
Duvalier.

Ni siquiera la conjunción 
estelar de Metro - Goldwyn -  
Mayer - Elizabeth Taylor - 
Richard Burton, fue capaz de 
calmar la ofendida dignidad 
de “Papa”,'quien protestó an
te el Departamento de Esta
do a través de su embajador 
en Washington:

“Es una calumnia enarde- 
cedora contra Haití que se 
exhibe en . público para extra
viar al pueblo norteameri
cano.”

Un representante de la em
presa productora. (Robert H. 
O’Brian, se vio precisado a 
polemizar:

“El film The comedians se 
basa en la amplia experiencia 
del señor Graham Greene so
bre Haití. La situación dra
matizada en la novela tanto 
como en la película puede 
respaldarse con los numero
sos relatos noticiosos que han 
aparecido durante los últimos

años en publicaciones respe
tadas.”

Graham Greene adicionó 
proyectiles, al decir;

“El gobernante de Haití, 
responsable del asesinato y. 
exilio de miles de sus com
patriotas, protesta en reali
dad contra su propia imagen 
en el espejo.”

Finalmente, Peter Glenville, 
director de Los farsantes, acu
só enfáticamente:

“Yo mismo estuve en Haití 
menos de dos años atrás, y 
puedo atestiguar la veracidad 
del ambiente de terror y opre
sión d e s c r i t o  por Graham 
Greene en su libro tanto co
mo en el guión para la pe
lícula The comedians. Por lo 
demás, he escuchado narra
ciones directas de mu c h o s  
ciudadanos prominentes de 
Haití, ahora, exiliados en Nue
va York. Confirman que la 
descripción que hace el señor 
Greene del ambiente haitiano 
es completamente exacta y 
que la situación allí ha em
peorado aún desde que escri
biera el libro”.

Realmente, a “Papa” Du
valier más le hubiera valido 
valier más le hubiera valido 
callar la boca y ocuparse de 
la insurrección que se venía 
preparando y que estallara 
hace unas semanas en sus 
propias y sangrientas narices.
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SANTO DOMINGO
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T R A S P L A N T E S

Opinión de los médicos uruguayos
£N nombre del e q u i p o  de 
; cardiólogos del Hospital 
de Clinicas, el doctor Roberto 
Rubio aseguró que no se ha 
pensado en h a c e r  ninguna 
operación de trasplante du
rante 1968 en nuestro país.

“Quéremos ir con mucho 
cuidado. Hacer las cosas con 
decoro. No nos interesa estar 
a la cabeza de ningún país 
de América Latina (como no 
estamos a la cabeza en na
da por otra parte), cuando 
somos apenas dos millones y 
medio de personas”.

Este equipo de médicos del 
Hospital de Clínicas cuenta 
con tres cirujanos de mayor 
antigüedad y experiencia: los 
doctores Abo, San Jinés, y 
Rubio. Entre los más jóvenes 
están los doctores Caritat, La- 
rre Borges, Cervino, Dighiero, 
Fian'dra, Tabaré González, 
etc.
... ‘‘Sé que todo el mundo es
tá interesado — continuó el 
Dr. Rubio— y tiene mucha 
curiosidad por esta nueva ex
periencia científica, pero hay 
que decir que es un proble
ma delicado. Y si no es ma
nejado con cuidado puede 
prestarse a cosas desagrada
bles, Fíjese Udj. que en los 
EE.UU. se ha comprobado 
que mueren por accidente al- 
dedor de 40.000 personas al 

. año y son 400.000 los enfer
mos cardíacos. Quiere d e c i r  
que sólo a un diez , por ciento 
se le podría hacer una ope
ración de trasplante. ¿Y có
mo puede un médico decidir 
a quién elegir? Ya se plan
tearía un problema casi filo
sófico.

“Nuestro equipo está de 
acuerdo con la posición del

por Luciana Possamay

Ministro de Salud Pública ru 
so, que es tamoién la posi
ción ae médicos norteameri
canos, de que hay que espe
rar. En una me¡>a rtdonaa 
que hicieron los médicos nor
teamericanos con Bamara, se 
le aconsejó a éste que no rea
lizara mas trasplantes hasta 
conocer b i e n  las reacciones 
de rechazo del organismo ha
cia el órgano trasplantado”.

¿G óim o se determina la 
muerte clínica?

—Bueno, con un electroence 
falograma se comprueba la 
inactividad • cerebral; y tam- 
b.én auscultándole el corazón. 
Es decir, que cuando las dos 
cosas han dejado de funcio
nar, se pueug; oonrirmar la 
muerte del paciente. Ningún 
médico, por más sabiduría que 
t e n g a  puede determinar la 
muerte cuando., solamente, el 
cerebro ha dejado de funcio
nar. He visto casos (sobre to
do en gente joven, que se le 
creía desahuciada), oe recu
peración. Así que ya ve que 
el problema no es sencillo. 
Hace poco tiempo estuvo en 
Montevideo el d o c t o r  Kolf, 
médico holandés que ahora 
trabaja en los EE.UU. El hizo 
la experiencia de los riñones 
artificales y tiene un cora
zón artifical que ha probado 
en animales, pero aún no ha 
llegado a resultados totalmen 
te positivos. Los animales vi
ven un tiempo pero mueren 
de golpe. En fin, está traba
jando mucho en eso. En una 
mesa redonda que se hizo acá 
en Montevideo, él dijo algo

muy importante. Habló de 
que, además ' de los medios 
técnicos con que hay que con 
tar para realizar en buenas 
condiciones un trasplante, se 
necesitarían dos equipos de 
médicos, totalmente indepen
dientes uno del otro; un. equi
po para realizar el trasplan-' 
te y otro para determinar la 
muerte de la persona a la 
cual se le quitará el corazón”.

“Es así que, por ahora, los 
cardiólogos uruguayos no he
mos pensado siquiera en ha
cer una operación de-ese ti
po. Reconocemos la hazaña de 
Barnard, porque sin duda al
guna fue una hazaña, la suya 
y la del equipo de médicos 
con que tuvo que contar pa
ra la operación y cuidados 
del paciente. Y él fue un pio
nero. Dejemos de lado su ac
titud complaciente frente al 
sensacionalismo de la prensa, 
que es en cierta medida lógi
co. Pero nosotros pensamos 
que aunque es necesario in
formar al público, ponerlo al 
día en los últimos logros cien 
tíficos, también es necesario 
conservar cierta discreción; 
preferimos un trabajo más 
íntimo, más silencioso.

—¿Están ustedes trabajan
do ahora en algo especial?

—¡Sí. Estamos haciendo tras 
plantes de válvulas ahórtica. 
Se puede hacer el trasplante 
de una persona que ha muer
to incluso diez horas antes, a 
la persona enferma. También 
se hace con válvulas artificia
les.
. .—¿Habría problemas legales 
con los trasplantes de cora
zón en nuestro país?

—Ud. ha visto que en los 
países más desarrollados se es 
tá teniendo mucho cuidado . 
con esta cuestión porque jus
tamente donde las leyes pro 
tegen mucho más al indivi
duo h a b r í a  problemas. En 
cambio en los países subdesa
rrollados, donde una vida hu 
mana no se tiene en cuenta 
todo lo que debiera, se presta 
a descuidos. La tarea de un 
médico —que debe estar siem 
pre por encima de la de ci
rujano, por más que nos pue
da tentar un nuevo adelan
to—, es la de preservar y con
servar la vida del paciente 
todo lo que p u e d a .  Esa es 
nuestra misión antes que na
da. Y aquí, en nuestro país, 
donde la vida humana se tie
ne muy en cuenta general
mente, habría por supuesto 
muchísimos problemas legales.

Belizzi: “ Si puedo salvar una vida, lo hago”
PL presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía To

rácica y Cardiovascular, doctor Hugo Mercado, no es 
de la misma opinión que su colega C o s ío , Visitó al doc
tor Belizzi y a sus colegas en la,clínica de Lanús y de
claró, después, a la prensa: “Por, supuesto que todas las 
condiciones están dadas para realizar el trasplante en 
el país”.

Belizzi eludió al debate, diciendo:: “Estoy trabajan
do y no tengo tiempo para polemizar. Si puedo salvar una 
vida lo hago. Yo puedo esperar, pero no me pidan que 
lo haga con los brazos cruzados. Soy portavoz de un he
cho, de la posibilidad del trasplante cardíaco en la Ar
gentina. Soy portavoz de un grupo que ha trabajado en 
esto a la par mía. Y yo y el grupo no olvidamos que el 
que inició esto se llama Barnard”.....................................

El Doctor Miguel Belizzi acompañado de su esposa

LAN US: El Dr. Belizzi no ha encontrado 
al “ paciente ideal”

|_A operación de trasplante en Argentina tuvo lugar en 
la localidad de Lanús, a diez kilómetros de la ciu

dad de Buenos Aires, en la Clínica Modelo, por un equipo 
dirigido por el doctor Miguel Belizzi. Fue iniciada el 31 de 
mayo a las 4.45 de la mañana, terminando a las 8.15. 
Actuaron en la operación dos equipos; uno dirigido per
sonalmente por el doctor Belizzi, y otro por el doctor 
Hércules Rúa, que realizó la extirpación del órgano para 
que lo trasplantara aquel médico. El donante fue Emilio 
Tomazetti, dirigente sindical de 47 años, y el receptor el 
distribuidor de fideos Antonio Enrique "Serrano, de 54.

El doctor Belizzi se refirió a su hazaña científica di- - 
ciendo; “no hay nada de extraordinario en eso. No es 
tan importante. Es solo una operación más. En el mo
mento de operar las emociones no existen. Todo se mira, 
entonces, como un problema a superar. Esta es una ope
ración de cirugía cardíaca que, en esencia, no difiere 
de las de otro tipo avanzado que se practican normal- - 
mente, salvo en el hecho de que se debe lograr el injerto. 
La técnica a seguir en ella está probada y depurada ha
ce ya tiempo.
P. —¿Pudo haberse intentado antes un trasplante en 
Argentina?
BELIZZI —Descuento que sí, ya que existen varios equi
pos que persiguen esa finalidad. En lo que se refiere al 
nuestro, hace más de tres meses que estamos preparados, 
aguardando la oportunidad de reunir el paciente y el 
donante apropiados.
P. —¿Se darán ahora las circunstancias apropiadas? 
BELIZZI —Sí. Pero, hay que aclarar que quién recibió el 
corazón no constituía el “paciente ideal”, dados los tras
tornos pulmonares que sufría: hemopatía o proceso neu
mónico. ‘ '  ■ _ }-
P. —¿En qué momento comenzó a latir en Serrano el 
corazón de Tomazetti?
BELIZZI —Fue a las 6.58. Se le aplicó un solo impulso 
de “electro shock” y arrancó perfectamente.
P. —¿Usted se desempeña con comodidad en su especia
lidad en Argentina?
BELIZZI —Le diré... Cuando volví de los Estados Uni
dos, en 1965, traía un título universitario que en aquél 
país me hubiera convertido fácilmente en jefe de servi
cio de la especialidad en alguna clínica. Acá. sin em
bargo, mi capacitación era prácticamente desconocida y 
una intervención me costó que me hicieran un sumario.” 

Como.'ha informado la prensa, después de 90 horas 
en estado de coma, el paciente atendido en Argentina, 
falleció.
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Profesar Jesús Zerbini (derecha) y profesor Decourt.

£AN PABLO. — El 26 de mayo se 
^ realizó  en el Hospital de Clínicas 

de San Pablo el primer trasplante de 
corazón intentado en América Lac
tina. La hazaña científica fue con
cretada por un equipo (41 médicos 
y colaboradores), dirigido por el fa
moso cardiólogo brasileño Prof. Eu- 
ríclides de Jesús Zerbini, de 56 años, 
con larga tradición científica no sólo 
en Brasil sino en el exterior, sobre 
todo Argentina y otros países del 
continente.

En la misma ocasión que se realizó 
la operación en el vaquero Joao Fel 
r reir a da Cunha (21 años, natural del 
Estado de Mato Grosso), se trasplan
taron los riñones del mismo donante 
a una señora que se restablece, con 
normalidad. El médico, doctor Cam
pos Freire, dirigió la operación de ri
ñones.

El doctor Zerbini recibió a la pren
sa en el auditorio de la Facultad de 
Medicina de San Pablo, contestando 
numerosas preguntas. Por la impor
tancia de su divulgación en nuestro 
medio. IZQUIERDA transcribe las 
principales contestaciones del cardió
logo brasileño, que inclusive se re
fieren a aspectos altamente polémi
cos de la cirugía.

LA TECNICA EMPLEADA

En su larga declaración a los pe
riodistas, el doctor Zerbini atribuyó 
al equipo del Hospital los honores 
del éxito y señaló que, fundamen
talmente, todo se debe al trabajo del 
Prof. Alipio Correa Neto, reciente
mente Jubilado como Jefe del Servicio 
de Clínica Cardíaca del Hospital de 
Clínicas, que ha sido "un estímulo 
y la luz que permitió el constante 
progreso de nuestra especialidad”.

“El trabajo de nuestro equipo para 
ese trasplante ha sido largo. Noso
tros estamos trabajando especial
mente en trasplantes cardíacos desde hace tres años, fecha en que el doctor Norman Shumway, de California,

y otros, revelaron la posibilidad de 
su realización. El doctor Euclides 
Marques, del Departamento de Ciru
gía Experimental de la Facultad, 
realizó gran número de intervencio
nes en perros. Pero fue a partir de 
enero que todo nuestro equipo se 
dedicó integralmente a este trabajo, 
estudiando todos los detalles. La téc
nica que realizamos es, básicamente, 
la misma propuesta por Shumway y 
Cristian Barnard. Las pequeñas dife
rencias observadas son fruto de la 
experiencia de este grupo, particu
larmente en la cirugía cardíaca”, dijo 
el profesor Jesús Zerbini.

"Aquellos cirujanos que han reali
zado trasplantes cardíacos retiran el 
corazón del donante y lo conservan 
congelado, recubierto con hielo fun
dido, durante el tiempo en que el 
corazón no recibe sangre. Es un pe
ríodo de enfriamiento cardíaco. Mu
chos cirujanos emplean la hipoter
mia en toda la cirugía cardíaca de 
rutina. Nosotros hemos llegado a la 
conclusión, luego de una razonable 
experiencia con el empleo de la circu
lación extracorpórea, de que el frío 
es lesivo para el corazón y aumenta 
su irritabilidad. Dejamos, entonces, 
de usar la 'hipotermia en nuestra 
cirugía cardíaca. Ahora, tenemos di
ficultades para retomarla. Hemos, 
así, intentado aplicar al trasplante 
cardíaco los principios generales que 
empleamos para la cirugía cardíaca 
en general. Ellos consisten en man
tener las condiciones del corazón más 
cercanas a su situación fisiológica, 
esto es, mantener el corazón normo- 
térmico y latiendo. Para conseguirlo, 
tan pronto se ha notificado la muerte, 
el cadáver del donante ha sido some
tido a una circulación artificial y, 
en seguida, después de una toraco- 
tomía, se ha introducido un capeter 
por el tronco braquiocefálico, irri
gando las arterias coronarias con 
sangre normotérmica y oxigenada."

“Así, los latidos cardiacos del ca
dáver han «ido - recuperados artifi

cialmente y la circulación coronaria 
del ¡corazón fue conectada en se
guida con la circulación extracor
pórea del receptor. En tales circuns
tancias, el corazón del donante pasó 
a ser un órgano del receptor, pues 
todavía latía fuera de su cuerpo. 
Concomí tan temente, el corazón del 
receptor fue sacado y el corazón del 
donante fue suturado en su lugar, 
por el método del doctor Shumway. 
El corazón late, inmediatamente, a 
un ritmo sinusal evitándose el cho
que y el largo período de adaptación 
que puede haber luego de la hipo
termia. Su desventaja es la dificultad 
técnica para la realización de todas 
las suturas, pues el corazón es ten
so, está fibrilante y latiendo y el 
campo recibe la sangre que drena 
por el seno coronario.

Nosotros estamos contentos con 
esa técnica porque el paciente recu
peró sus latidos espontáneamente, 
entró rápidamente en el ritmo sinu
sal y la evolución electrocardiológica 
fue, siempre, excelente.”

EL PROBLEMA DE LA MUERTE

—¿Cuando fue retirado el corazón 
del donante él estaba clínica y de
finitivamente ¡muerto?

Dr. Zerbini — Se tomó extraor
dinario cuidado para la  determina
ción de la muerte. Hemos usado re
cursos clínicos, como la ausencia de 
los reflejos y otros, que se emplean 
normalmente, pello (realizamos una 
pesquisa con el auxilio del electro- 
encefalógrafo y del electrocardiógra
fo, para determinar la muerte, antes 
de que se tocara al donante.

LA EDAD DEL DONANTE

—¿El corazón del donante necesita 
tener Ja^misma edad que el recep
tor? ¿KtjjfCl caso de que el receptor 
fuera* \mr niño, el corazón trasplan
tado seguiría el crecimiento de todo 

- el organismo.

Zerb

Cuando fue rttii 
del donante ¿ésti

—El problema del peso corpóreo 
es muy importante. Es evidente que 
sería interesante que se pudiera esco
ger corazones con la misma capad- B 
dad y del mismo tamaño. Nosotros d< 
no sabemos mucho sobre trasplantes 
cardíacos. Pero, desde que el corazón o] 
recibe una circulación normal, que ni 
tiene su metabolismo normal, es evi- es 
dente que se espera que él acompañe pi 
al cuerpo de su segundo dueño.” pi

I
CORAZON DE OTRA ESPECIE 

ANIMAL
se

—¿Qué posibilidad hay de que pue- zc 
da utilizarse en el organismo humano 
el corazón de otra especie antaal? re 

—Ese problema ha sido muy estu- Ei 
diado por varios grupos. El rechazo el 
es un problema importante. Si rett m 
ramos el corazón de un animal y lo m 
reimplantamos, lo que llamamos "au- ai
totrasplante” eso siempre resulta - ñ< 
positivo, porque el corazón" tiene te
jido igual al dél mismo dueño. Silo 
trasplantamos de un perro a otro pe
rro de la misma especie, ese tras
plante tiene posibilidades de resul- p,
tar exitoso. Pero si hacemos un he- qi 
terotrasplante, el corazón segura- .u¡ 
mente será rechazado, según la con
dición actual de nuestros conoclmien- n( 
tos. Diversos equipos tratan de hacer jp 
esa clase de trasplantes en anima- ra 
les distintos, con el fin de estudiar 
el control del fenómeno del rechazo.

PERSONAS CON ARTERIO-
ESCLEROSIS N hi

v»
—¿Puede una persona mayor, con la 

arterieesclerosis, recibir un corazón 
nuevo? ; di

—Prof. Luis Decourt (miembro del te 
equipo, contestó a pedido del Prof. te
Zerbini). — Poder, podría, pero ello el
no es aconsejable. Se pueden prever cc 
en ese caso graves riesgos, en par-IJ hi
ticular en el cerebro y pulmón. te 

—¿Y existe un promedio de edad ce 
para el paciente o el donante? ' ¡ ci 

Decourt. — En la práctica, no. La vi 
edad estaría limitada por aquellas 
alteraciones que comprometiesen el la 
corazón del donante y el organismo sdt 
del receptor. La edad deseable debe- m 
rá ser aquella que no sobrepase el * de 
límite de la destrucción funcional 1 
orgánica de los órganos. ha



en el Hospital dé ¡¡¿tínicas de San

rtini de corazón abierto

retirado el corazón  
¿éste había m u e rto ?

En conferencia de prensa se 
explica la técnica empleada

feo BANCO DE CORAZONESque
1C0' —¿Es viable la formación de un 
ici- Banco de Corazones, como los hay 
iros ^  sangre, ojos y arterias?
‘tes Zerbini. — La descripción de la 
z°n operación lo~ contesta.' Actualmente 
que necesitamos del corazón con toda su 
syi- capacidad e inmediatamente des- 
ine pués de la muerte. Creo que no se 

piensa en banco de corazones-.'
COMO COMBATIR EL RECHAZO

L- —¿Cuál es el dispositivo médico de 
seguridad para el rechazo del cora- 

ue* tón trasplantado? 
ino Zerbini. — El mejor es prevenir el 
d? rechazo. Es lo que .hacemos ahora, 
tu- En la eventualidad de aparecer, sería 
az0 el refuerzo o la modificación de la 
eti- medicación inmuno - depresora. El 
' 1° mejor sería contar con un corazón 
au- artificial, como existe para los ri- 
ílta . ñones, 
te-
‘ 10 LOS INDICES DE MORTALIDAD pe-
lly —¿El gran índice de mortalidad 
ffiáf podrá deberse a la circunstancia de 
ile" que ya está muy afectado el orga- 
ía‘ nismo por la enfermedad del corazón?

Zerbini, — Es posible que sí. Pero 
en~ no estamos informados sobre la evo- 
tcer lución de los demás pacientes ope-
í!a" rados. liar
m - EL ALTA HOSPITALARIA

—¿Cuál es el plazo para el alta 
hospitalaria? ¿Puede el paciente vol
ver a sus actividades normales? ¿Cuál 

con la previsión de sobrevida?
,zón Decourt. — Lo que podemos decir,

dado la ausencia de experiencia an
del terior que nos autorice a una con- 

'rof. testación científica, es que se dará 
ello el alta cuando el paciente esté en 
:ver . condiciones de volver a su medio. No 
jar- haríamos una operación de trasplan

te si no tuviéramos la idea de colo- 
dad car a un individuo válido en la so

ciedad. Ni si pensáramos que va a 
La vivir poco tiempo, 

lias —¿El trasplante es un hecho ais- 
1 el lado en la medicina brasileña, pro- 
smo ducto del desarrollo de los recursos 
ibe- materiales y humanos del Hospital 
> el * de Clínicas?
il y Zerbini — Ningún equipo puede

hacer un trasplante aisladamente.

Lo actual ha sido fruto de treinta 
años de dedicación a la cirugía to
rácica. El camino es arduo. Se ha 
ido progresando lenta y penosamente.

CHAGAS, RECURSOS
Otras respuestas a los periodistas: 
—El hospital no ha ten'do aumen

to en sus gastos. La operación fue 
hecha con el material corriente!. Gran 
parte del trabajo ha sido voluntario 
y todo gratuito.

—No se conoce otro suero inmuno- 
lógico aparte del antivivositario, que 
se ha empleado en San Pablo.

—La operación duró 2 horas y 15 
minutos.

—Los trasplantes están siendo tra
tados exageradamente, y los médicos 
como “vedettes”. No se puede com
parar esta operación con la impor
tancia del descubrimiento de un an
tibiótico como el que hizo Flemming.

—La moral médica no permite usar 
condenados a muerte para efectuar

tds trasplantes de corazcvx, sin su 
expreso deseo,

—Los trasplantas no pueden so
lucionar el problema del mal de Cha- 
gas. En el futuro podrán combatir 
la “cardiopatía de Chagas”, mal ac- 
tivalánente inejqouablq

—La enfermedad de Chagas debe 
ser encarada como un problema de 
medicina social.

—Estando preparados pa'a e? tras
plante en febrero, no se realizó ha .ta 
boy por falta de donante y receptor.

Polémica en torno a los problemas 
de la cirugía avanzada

|TL doctor Campos Freire, que 
dirigió el equipo que trasplan

tó, simultáneamente con el trabajo 
del profesor Zerbini, los riñones 
del mismo donante a una señora, 
hizo las siguientes declaraciones:

Periodista, — ¿Hay diferencia en 
el caso que el donante esté vi
vo, con el caso en que el donante 
esté muerto, en el trasplante de 
riñones?

Campos Freire. — Hasta hace 
algún tiempo era mucho más se
guro hacer un trasplante de riño
nes a partir de un donante vivo 
que de un cadáver. Ahora, en el 
trasplante realizado conoomitan- 
temente con el eauipo del Prof. 
Zerbini, hicimos lo siguiente: cuan
do el corazón fue transportado a 
o*ra sala para ser implantado, el 
riñón fue remov'do, pero la circu
lación extracorpórea se mantuvo. 
Cuando se hacía la remoción del 
riñón de un cadáver “a la manera 
antigua”, no había sangre alguna 
circulando en él riñón al ser tras
plantado. Ahora, se realizó como 
si se tratara del órgano de un in
dividuo vivo, porque había circu

lación de sangre dentro del riñón. 
De esa manera, en tres minutos 
comenzó a funcionar. Eso ha sido 
el resultado de la íntima coope
ración entre los dos equipos; un 
beneficio que la cardiología ha 
prestado a la urología. Los resul
tados, ahora, utilizando riñones de 
personas muertas, equivaldrán a 
los trasplantes entre individuos 
vivos.

Sobre la posibilidad de que haya 
más de un receptor y solamente 
un donante, el doctor Campos Frei
re dio una respuesta que. por su 
naturaleza, plantea un nuevo y 
difícil problema científico y moral 
a los médicos. Dijo:

—En relación a los trasplantes 
de riñones, que están mucho más 
adelantados que los de corazón, 
hay un problema muy serio, cuan
do tenemos que elegir cuál es el 
paciente que va a ser trasplanta
do. En el caso del momento —la 
operación del Hospital de Clíni
cas— solamente un paciente es
peraba la donaolón de un corazón. 
Pero llegará el momento en que

habrá tres o cuatro enfermos pa
ra recibir trasplantes y, en hipó
tesis, es posible que haya sólo un 
donante cuyo corazón sirva para 
dos de ellos, o aun para tres o 
cuatro.

¿Quién haría la elección?
Cuando se está haciendo dicha 

elección no se está escogiendo sólo 
al individuo que va a vivir, sino 
a los que eventualmente morirán, 
pues no siempre habrá donantes 
para atender a todos. En Seattle, 
Estados Unidos, hemos visto dos 
problemas simultáneos: uno do
diálisis y otro de trasplante. En 
esas condiciones, la elección del 
paciente para trasplante fue reali
zada por un grupo de personas que 
no conocían a los enfermos, para 
evitar que la afectividad y las re -. 
laclones personales influyeran en 
la decisión final. Ese problema ten
drá que ser enfrentado en el fu
turo por el equipo de los profeso
res Zerbini y Decourt. Con el au
mento de la experiencia aparece
rán muchos casos y no tantos do
nantes como serian necesarios”.



Los trasplantes reabren el debate sobre la muerte

Barnard enfrentó a 
sus opositores en el 
Congreso de Lima

[ Tres problemas planteados: la muerte aparente, el re
chazo y los experimentos en seres humanos

y^CABA de ser divulgado el diálogo mantenido por el
doctor Cristian Barnard en el reciente Congreso de 

Cardiología de Lima, en el cual tuvo que defenderse con
tra la acusación de ostentar un “vedetismo incompati
ble con la misión científica”.

El debate se entabló en el plenario del Congreso pre
sidido entonces por el cirujano Michael De Bakey, de 
Houston. El doctor Barnard fue interpelado por el no 
menos famoso cirujano norteamericano Eliot Cordey. To
dos estuvieron de acuerdo en que Barnard dio respuestas 
justas y apropiadas.

“La primera objeción fue: cómo sabía Barnard si 
el donante estaba realmente muerto para sacarle el co
razón, ya que el electroencefalograma puede no revelar 
actividad eléctrica cerebral y, sin embargo, han habido 
casos de resucitación aunque se trata de una eventuali
dad excepcional.

La respuesta fue la siguiente: “Sigo el mismo crite
rio que usteaes, cuando determinan, por diversas causas, 
hacer practicar una autopsia con premura, pero con la 
diferencia que saco el corazón para colocarlo a otro ser 
humano y aliviar sus padecimientos, mientras que uste
des lo colocan en un frasco de formol para, mostrarlo a 
los alumnos.

“La segunda fue que al no conocerse, todavía la in
munología y el fenómeno de rechazo no debían practi
carse trasplantes de corazón.

Barnard respondió: “¿Cómo ustedes han hecho y si
guen haciendo cientos de trasplantes de riñón?, cuan
do existe la misma situación para éste, y más aún, el 
problema es mucho más serio para el riñon que para el 
corazón, por ser el primero un órgano con tejidos más 
diferenciados que el segundo”.

“A la tercera objeción de que estaba realizando un 
experimento en el ser humano, con grandes riesgos de 
muerte inmediata y un porvenir ño lejano bien dudoso. 
Barnard respondió: “He procedido, al igual que ustedes, 
con toda la cirugía cardíaca que practican, inicialmente 
siendo un experimento en el ser humano y ahora en só
lo algunas una adquisición definitiva, pues otras conti
núan siendo experimentos, como ser los reemplazos 
valvulares, cuyo futuro no se conoce, pero que hay que 
continuar practicándolo para corregir eventualidades 
agudas no controlables médicamente o crónicas irre
versibles”.

Los sobrevivientes
^*RES pacientes más atendidos por cirugía de trasplantes 

han fallecido: el canadiense Murphy, que vivió apenas 30 
horas; un agente de seguridad, que murió en la mesa de ope
raciones en Nueva York y el argentino. Siete más continúan 
con vida; uno en Africa del Sur (Bleiberg, el más antiguo), 
el brasileño, dos en Estados Unidos, dos en Francia y el inglés. 
También pasa satisfactoriamente, el brasileño Arari Ríos, en 
quien se injertó un páncreas, en una operación igualmente 
pionera.

En San Pablo se inició una colecta para la construcción 
de un moderno servicio quirúrgico de trasplantes. Un labora
torio de productos farmacéuticos inició las donaciones con 
20 mil dólares.

Los negros tienen el corazón mejor
SAN PABLO. — El doctor Waldomiro de Paula, del equipo, 

del Prof. Jesús Zerbini, dijo que "los corazones de los hombres 
de color son los más indicados para trasplantes, porque pre
sentan más resistencia y coronarias más fuertes y desarrolla
das, facilitando la defensa del órgano contra el rechazo”.

*\
Como algunos médicos opusieron reparos a la tesis del 

médico De Paula, éste dijo que su conclusión es fruto de 600 
experiencias y que va a presentar un trabajo sobre “la anato
mía de la coronarla en la raza negra”.

“H a s ta  u n  m in u to  d e  v id a  es v id a ,f

El cirujano debe ser audaz 
pero no a costa del paciente

ABUNDAN las pruebas de que se extirpó 
para el trasplante, un corazón que aun 

latía”. Esta explosiva déclaración no. fue he
cha por un periodista aficionado, sino por el 
ministro de Sanidad de la Unión Soviética 
aludiendo a la operación que el doctor Cris
tianó Barnard realizó en el paciente Louis 
Washkansky, el 3 de diciembre de 1967, inir 
ciando el ciclo de operaciones.

Pero la posición soviética involucra proble- 
más más trascendentales, como el de la muer
te clínica y la inseguridad de los trasplantes 
en su actual fase experimental. Un largo y, 
con frecuencia, apasionado debate tie
ne lugar en el mundo científico, sin que 
ello haya impedido la multiplicación de los 
médicos que aplican el método del cual el 
doctor Barnard fue pionero.

LA OPINION SOVIETICA

La opinión oficial rusa, emitida por el doc
tor Boris Petrovski, ministro de Sanidad de 
la Unión Soviética y director del Instituto de 
Cirugía Clínica y Experimental de Moscú, va
rios días después del trasplante realizado en 
el doctor Philip Bleiberg, que sigue viviendo 
en la Ciudad del Cabo, es la siguiente:

“El trasplante de corazón, hasta en el caso 
de un experimento como el realizado por el 
profesor Barnard en El Cabo, tiene, por su
puesto, un aspecto positivo. . .  Lo principal 
es que se han podido averiguar datos que no 
se pueden esclarecer en los experimentos con 
animales; a saber, los aspectos sicológicos 
y el papel del sistema nervioso en la regula
ción de la actividad del órgano. Y no obs
tante, los cirujanos soviéticos nos avenimos 
a realizar tales operaciones sólo en casos muy 
exclusivos. En el aspecto técnico, son para 
nosotros muy realizables. Pero yo considero 
que él trasplante de corazón sólo es admisi
ble en casos rarísimos, cuando el corazón deja 
de latir en las manos del cirujano...

Nosotros trabajamos en la creación de un 
corazón artificial, que permitirá disminuir en 
grado considerable las indicaciones de tras
plante de corazón, es decir, aminorar el nú
mero de enfermos para los que serán impres
cindibles tales operaciones. Y buscaremos el 
camino para la superación de la incompati
bilidad de los tejidos.”

Desarrollando su idea, Boris Petrovski dijo 
en una entrevista concedida a un reportero 
del periódico soviético “Trud”:

“Ni siquiera el bisturí más hábil puede ha
cer nada con respecto al problema de la in
compatibilidad. No se puede negar la prima
cía de Barnard. Es, sin duda alguna, un ciru
jano talentoso y audaz.

“En nuestro Instituto se han hecho unas 
tres mil operaciones del corazón. Y en las 
clínicas de los famosos cirujanos Vishnievski, 
Uglov Amósov y Kolesov se han realizado 
también muchas. Barnard. tiene en su haber, 
me parece a mí, muchas menos operaciones 
del corazón. Repito que el actual nivel de la 
ciencia no permite lograr el injerto perma
nente de órganos debido a la reacción de 
eliminación. Por ahora se pueden trasplantar 
con más éxito, para unos años, sólo los riño
nes. En cuanto al corazón, es cosa del fu
turo. Y llegará. ¿Cuándo?... Los inmunólogos 
y biólogos deben franquear la barrera de la 
incompatibilidad.

No todo lo del experimento de El Cabo está 
claro todavía: la historia clínica no ha sido 
descrita. Abundan las pruebas de que se ex
tirpó para el trasplante un corazón que' latía 
aún. Eso no puede ser justificado. Hasta un 
minuto de vida es vida. Y el cirujano ha de 
ser audaz, pero no a costa del paciente.

“La bella expresión de “en aras de la cien
cia” no puede tener lugar en la medicina. 
En aras de la ciencia yo estoy dispuesto, si 
es necesario, a realizar un experimento en

mí mismo, pero no en un paciente. A todo 
se han de anteponer los intereses del enfer
mo, y no los de la ciencia.. ¿Cuánto hubiera 
vivido Washkansky con su corazón propio: un 
mes, dos, tres?.'.. En cambio el corazón tras
plantado latió sólo dieciocho días.”

OPERACION PREMATURA

Yuri Lopujin, jefe. del. Laboratoriojle tras
plantes en el Segundo Instituto dé Medicina 
de Moscú, ha declarado: “Considero que el 
trasplante de corazón es una operación pre
matura. Y no porque nos falte maestría qui
rúrgica. Varias decenas de esquemas de tales 
operaciones se han desarrollado en los labo
ratorios. Como cirujano puedo, decir que es
tamos listos para trasladar la pericia técnica 
del experimento a la clínica, perQ.,. '-H

“Pero con cuatro condiciones: si se han de
sarrollado las técnicas de la operación, si hay 
preparados inhibidores de la inmunidad, si -se 
cuenta con donadores a propósito y, por úl
timo, si existe el equipo de aparatos automá
ticos capaces de prestar auxilio en caso de 
fracaso."

¿Qué es lo principal que tiene en cuenta 
este cirujano, autor de muchas exitosas, ope
raciones de trasplante de órganos? ;;

Al irrumpir en el organismo viviente, el 
cirujano no puede prever a veces todas lás 
consecuencias. En particular necesita un aba
rato “de reserva”,, capaz de sustituir .el ór
gano trasplantado que ha dejado de funcid- 
nar, de dar tiempo para la préparaclón de 
otra operación. En el transplante de riñones, 
tal aparato existe: el “riñón artificial”.

Deplorablemente, tal sustituto del corazón 
no existe. El aparato “corazón - pulmones", 
proyectado por primera vez en el mundo en 
1924 por el científico soviético Serguéi Briu- 
jonenko, puede funcionar sólo muy poco tiem
po, con la particularidad de que el mayor pro
vecho lo rinde cuando el corazón está al des
cubierto, durante la operación. Yuri Lepujir 
considera que el riesgo afrontado por los ci
rujanos que trasplanten un corazón se verá 
justificado sólo cuando obtengan, por fin, un 
auxiliar mecánico.

Rem Petrov, jefe del Laboratorio de inmu
nología en el Instituto de Biofísica: "A mi 
me parece que el riesgo encarado por Chrls- 
tian Barnard no está justificado. Pues hay 
animales, modelos, más que suficientes para 
el estudio de las posibilidades del trasplante 
de órganos. En ellos se pueden comprobar 
tanto las ideas más inauditas, como los me
dios concretos de “lucha” contra la inmuni
dad. Creo que sin haber resuelto el problema 
experimentalmente, es inadmisible su trasla
do a la clínica”.

Dicho sea de paso, ninguno de los dos pro
fesores soviéticos son escépticos. Ambos abri
gan el firme convencimiento de que “el tras
plante de órganos es posible” y de qUe tal 
problema “¡será resuelto sin duda en el futu
ro inmediato!"

Eugenio Zotikov, jefe del Laboratorio de 
inmunohematología en el Instituto de Hema
tología y Transfusión de Sangre: “Lo suce
dido en la clínica de El Cabo se puede ver 
también con los ojos del poblador corriente 
del p laneta... Cristian Barnard ha encen
dido una luz de esperanza a millones de en
fermos desahuciados”.

Vladimir Demijov, jefe del Laboratorio ex
perimental de trasplante de órganos del Ins
tituto de Cirugía y Traumatología "Sklifa- 
sovski” : “Abriguemos la esneranza de que el 
experimento del profesor Barnard dará prin
cipio a la realización de tales operaciones en 
más amplia escala”.
. Joslf Chertkov, jefe del Laboratorio de ra

diobiología en el Instituto de Hematología í 
Transfusión de Sangre: “El primer trasplante 
de corazón humano es un éxito inmenso”.

p á g .  1 0 ■izquierda



£ L  lunes por la noche, el Departamento de Trabajadores del Estado (DTE) 
efectuó el cómputo de las resoluciones adoptádas por las diversas orga

nizaciones que la integran, y como la mayoría se pranuciaba por la acep
tación de las fórmulas propuestas, decidió comunicar el hecho al día siguien
te —martes— a la Dirección de Planeamiento. Diversos órganos de expre
sión saludaron este acontecimiento como un triunfo del “diálogo”. Sin em
bargo, como se deduce por lo que expresamos más arriba, no hubo unani
midad. en la aceptación. Asumieron la posición de rechazo: judiciales, sub
sistencias, funcionarios de la Universidad, Biblioteca Nacional, SOYP y fun
cionarios de Pluna. No se pronunció la Asociación de Funcionarios Civiles 
de la Marina, en tanto que la Asociación de Técnicos de Pluna resolvió 
acompañar la posición de la mayoría.

El sector Banca Oficial al cierre de esta edición mantenía aún su mo
vilización, detectándose un clima (enso en sus filas, ante la evidente provo
cación de los directorios que sin justificación ni motivo decretaron el cierre 
de los bancos oficiales. Esto no aclara muy bien la política del diálogo que 
el gobierno dice sostener, mucho menos cuando corren rumores de que el 
motivo de esta actitud sería crear el clima necesario para la aplicación de 
medidas de seguridad, en el transcurso de las cuales podría decretarse una 
nueva devaluación.

Cierre patronal en la Banca Oficial
I OS bancarios oficiales realizaron asamblea 

el dia 19 de junio, analizaron la marcha 
de la movilización y tomaron resoluciones en 
consecuencia.. Cumpliendo con las mismas, 
efectuaron un paro de dos horas el lunes, 
siendo desalojados. Se les impidió trabajar el 
martes, día en que, según lo anunciado, pa
rarían dos horas, pero después de terminar 
con la atención al público. El miércoles, el 
cierre decretado por los directorios se man
tuvo, lo que permite deducir que esta semana 
no habrá actividad bancaria oficial.

Los observadores subrayan el hecho de que 
la cotización del dólar en el mercado, para
lelo ha superado la cotización oficial.

Consideramos que es de suma importancia 
conocer exactamente las resoluciones adopta
das por el gremio, para tener una compren
sión cabal de la lucha y sus postulados.

CONSIDERANDO: que tal como se expresa
ra en la resolución de la Asamblea anterior 
constatamos un fortalecimiento real del Gre
mio que en esta movilización se siente par
ticipando activamente en la discusión y reso
luciones que en cada momento se adoptan;

CONSIDERANDO: que el proyecto plantea
do a través del Directorio del Banco de la 
República, que ofrece cifras mayores a la 
oferta última del Dr. Lanza, reitera deficien
cias notorias en cuanto a:

1) incluir partidas que no generan apor
tes jubilatorios;

2) distribuir en forma injusta el monto 
global, al adjudicar aumentos despro
porcionados a los sueldos más altos;

3) no contemplar las necesidades 'del nú
cleo familiar;

Ribas: “hablo yo”
LA Administración Nacional de Puertos, es 

otra prueba de la incoherencia que do
mina al gobierno en todos los niveles. Mien
tras, los sectores oficialistas celebran el éx.to 
del diálogo con el DTE, Ribas suspende a dos 
funcionarios por iniciativa propia y “por ha 
ber pretendido imponer el dialogado en la 
alocución que el Presidente había comenzado 
a hacer al personal de la sección Dragado y 
Conservación de Obras’’.

Este cultor del monólogo, descontando del 
resultado de otros medios de difusión, eligió 
el método del pregón. Así en distintos lugares 
dé trabajo, se hace levantar un tabladito, 
manda detener las tareas y llama a ser oído, 
sin aceptar interrupciones. Como los traba
jadores tienen problemas aprovechan para ha 
cerle planteamientos al Presidente del Direc
torio, pero este no escucha a nadie, salvo a 
si mismo.

Por querer hablarle, hay dos dlr’gentes de 
base suspendidos, se hallan en marcha dos 
presumarios contra otros dirigentes, y en el 
descuento por días de paro realizado, que en 
este cobro era de tres jornales, a quienes son 
dirigentes se les descontó seis.

El SUANP si bien aceptó la fórmula del 
gobierno ha manifestado que esta situación 
particular podría traer consecuencias.

4) Intentar introducir el peligroso criterio 
de que los ajustes de suélaos no in
crementen el aguinaldo;

CONSIDERANDO: que a la fecha se plan
tean por parte del gobierno nuevas instancias 
frente a las cuales el Gremio aebe mantener
se movilizado y en pie de lucha; .

CONSIDERANDO: que en las etapas suce
sivas tendientes a la fórmula conocida a tra
vés del Directorio del Banco de la República 
sea modificada de manera que contemple 
nuestras aspiraciones, el Gremio debe man
tener conversaciones. desde posiciones efecti
vas de lucha;;

CONSIDERANDO: que la situación a ni,vel 
del Departamento de Trabajadores del Es
tado configura un panorama favorable a los 
gremios que no rehuyen el enfrentamiento 
con el Gobierno en defensa 'de un salario que 
provea las necesidades mínimas vitales;

CONSIDERANDO: que estos sindicatos han 
adoptado en forma conjunta la decisión da
da a conocer en la noche de ayer al D.T.E., 
de que no se pronuncie como cuerpo por la 
aceptación de la fórmula del Dr. Lanza mien
tras hayan gremios que la rechazan;

CONSIDERANDO; que transcurrido el plazo 
fijado por el Gremio a solicitud 'de los Direc
torios aún no existe una fórmula definitiva 
que contemple las aspiraciones manifestadas 
por la Asamblea del 23 de mayo de 1968;
LA ASAMBLEA GENERAL DEL SECTOR 
BANCA OFICIAL DE LA ASOCIACION DE 
BANCARIOS DEL URUGUAY. REUNIDA EN 
EL PALACIO PEÑAROL EL DIA 1<? DE 

JUNIO DE 1968,

R E S U E L V E :
1) Declarar insuficientes las propuestas 

trasmitidas por el Directorio del Banco de la 
República y por el Dr. Lanza, afirmando que 
si se introdujeran las modificaciones aproba
das por la última Asamblea y expresadas en 
los considerandos de esta resolución, una vez 
concretadas por los Directorios de los Bancos 
Oficiales, significaría una fórmula aceptable 
en esta primer etapa de la lucha por el Sa
lario Mínimo Vital.

3) REITERAR NUESTRA DECISION DE 
BRINDAR LA SOLIDARIDAD MAS COMBA
TIVA A TODO SINDICATO QUE CONTINUE 
LA LUCHA POR LAS MEJORAS SALARIA
LES Y BREGAR POR LA UNIFICACION DE 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR NUESTRA 
ASOCIACION CON LAS QUE REALICEN LOS 
GREMIOS QUE RECHAZAN LAS FORMULAS.

4) SUMARNOS A LA REUOLUCJ.ON DE 
LOS GREMIOS QUE SE DEFINIERON DEN
TRO DEL D.T.E. EN EL SENTIDO , DE QUE 
DE ACUERDO A SU CARACTER DE ORGA
NISMO COORDINADOR NO DEBE PRONUN
CIARSE COMO ORGANO SOBRE LA ACEP
TACION DE LA FORMULA MIENTRAS HA
YA GREMIOS QUE LA RECHACEN.

5) DAR AMPLIA DIFUSION A ESTA RE
SOLUCION, PONIENDOLA EN CONOCIMIEN
TO DEL D.T.E., DE LA CN.T. Y DE LOS 
TRABAJADORES DE LOS SINDICATOS QUE 
INTEGRAN AMBOS ORGANISMOS, DANDO
LE ASIMISMO AMPLIA PUBLICIDAD A NI
VEL DE LA OPINION PUBLICA.

6) PASAR A CUARTO INTERMEDIO.

iiQuierd»

LA LUCHA EN LA 
ENSEÑANZA
jyjARTES y miércoles paró el Magisterio, y ha anun

ciado como fecha de futuros paros el 13 y 14 pró
ximos; estableciendo que si hasta el 20 no se conside
ran sus reclamos comenzará la huelga. Las exigencias 
de los maestros son: pago de las deudas del 67, cum
plimiento de la ley de equiparación ' con Secundaria, y 
el pago de los incrementos por tal concepto a partir del 
19 de enero de 1968, ajuste de sueldos en el segundo 
semestre de este año contemplando el aumento en el 
costo de vida, pago de sueldos en forma simultánea pa
ra Montevideo e Interior, y reclaman además que la 
partida de gastos a establecer en la {bendición de Cuen
tas contemple los siguientes servicios que consideran 
impostergables: alimentación de los escolares, útiles, 
mobiliario y material de enseñanza, ropa y calzado, y 
otros puntos también importantes.

SECUNDARIA
La Federación Nacional de Profesores realizó el miér

coles un paro de 24 horas reclamando el establecimien
to en la Rendición de Cuentas del Salario Mínimo Vi
tal y ajuste semestral automático a partir de eneTo del 
69. Además: pago regular y simultáneo de los sueldos 
en Montevideo y el Interior, y actualización de los re
cursos para gastos y equipamientos.

UNIVERSIDAD DEL TRABAJO
A Is cuatro de la mañana del miércoles los delegados 

de las gremiales de la UTU resolvieron en forma con
junta reintegrarse a sus tareas á partir de las cero ho
ras del día siguiente. Elementos autorizados de la inter
gremial comunicaron a IZQUIERDA que el levantamien 
to era para dar una tregua a las autoridades que pro
metieron buscar soluciones, y que en ese lapso se iba 
a mantener una vigilancia expectante sobre el cumpli
miento de los compromisos qué contrajera el gobierno. 
Restaba aún hablar con las gremiales de los alumnos 
que mantienen ocupadas la mayoría de los centros de 
estudios.

Funcionarios de la Universidad
miércoles realizaron un 

paro de 24 horas los tra
bajadores agremiados en la 
Federación d,e Funcionarios 
de la Universidad de la Repú
blica; en el comunicado que 
nos hicieron llegar, se esta
blece que el gobierno ignora 
la mayor dedicación horaria 
de los funcionarios de la Uni
versidad y que la propuesta 
que se les ha hecho —el 13% 
en tanto que el aumento del 
costo de vida al 30 de abril,

sin tener en cuenta la inci
dencia de la devaluación, es 
del 34%—, supone un dete
rioro de la escala de sueldos, 
y el desconocimiento de la 
dedicación y de las mayores 
responsabilidades en el ejer
cicio de la función. Recla
man se les contemple con un 
aumento promedial similar al 
otorgado a la Administración 
Central exigiendo se incre
menten sus sueldos en un 
45 por ciento.
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I T A L I AFRANCIA: De las barricadas a las urnas
p>ARIS. — Los revoluciona

rios crearon las condicio
nas para la Revolución pero 
no la lian concretado con la 
toma del Foder; el general 
Charles De Gaulle> apoyado 
e u  la poderosa clase media 
francesa y respaldado por 
fuá: zas militares importantes, 
no renunció y, con el estilo 
dramático que emplea en las 
horas criticas, dio nueva- con 
ciencia de lucha a sus vaci
lantes filas. La guerra civil, 
que ya se-vislumbraba en los 
choques de París, -de Lyoh y 
de Burdeos, y en las bandea
ras rojas de ios comités, re
volucionarios de la flota mer
cante, se transferió, aparente
mente, de las barricadas -ha
cia las urnas electorales.

T o que acohteció —lo que 
está ocurriendo y lo que ine
vitablemente o c u r r i r á  en
Francia_ puede ser el hecho
político |  social más relevante 
del año, pero aún es tem
prano para valoración de los 
acontecimientos.

Es preciso no perder de vis 
ta el origen de la crisis:- lós 
estudiantes reclamaban con
tra el atraso de la Univer$i? 
dr-'d, convertida en un freno 
del progreso social y .expre
san  del dominio de la clase 
burguesa sobre toda la socie
dad francesa. Su movimiento 
contaminó a la clase obrera, 
oue paralizó i al país, exigien
do una nueva política social. 
Al principio, el. gobierno du
dó fe la importancia del mo
vimiento y de su capacidad 
de expandirse, pero no tardó 
en convencerse de que estaba 
frente a un virtual alzamien 
to de los estudiantes y a una 
huelga de 10 millones de obre 
ros, sin paralelo en la Fran
cia: contemporánea. El gene-

LA  R EB ELIO N  JO V E N
gELGRADO. '■— A los gritos 

de "abajo la burguesía” y 
“democratización de la Liga 
de los Comunistas’, miles de 
jóvenes chocaron con la poli
cía. El gobierno tomó enérgi
cas medidas represivas.

DAKAR. — Un muerto y de 
cenas de heridos, se registra
ron c u a n d o  Ios-estudiantes 
del Senegal ocuparon la Uni 
versidad exigiendo su demo- 
cratzac'ón. Una huelga ge
neral fue deertada por la 
central sindical. Los aconteci
mientos de Francia han teni
do gran repercusión en el Se 
negal. _ i¡ j

MADRID. — Por lo menos 
tres Facultades siguen cerra
das, a raíz de manifestacio
nes simultáneas con los acon
tecimientos de París.

ral De Gaulle despertó ante 
el hecho de que su régimen 
de doble faz: —independien
te y de apariencia progresis
ta en lo exterior y paterna
lista y reaccionarlo interna
mente— carecía de apoyo po 
pular, pues aun muchos de 
quienes lo respaldan exigen 
que las reformas se concre
ten rápidamente.

Más; un jefe habituado a 
dominar discrecionalmente to 
dos los centros de poder del 
país sintió la fuerza extraor
dinaria de una -clase obrera 
que se consideraba aburgue
sada y participando del sta
tus de la clase media.

El Presidente se vio, así, 
obligado a reconocer pública
mente, que las instituciones 
del país son arcaicas, que la 
Universidad caducó, que, en 
la ilusión de enfrentar la pe
netración americana el Es
tado está creando un super- 
capitalismo nominalmente na 
cional que, sin libertarse de 
la tutela yanqui, se constitu
ye en un poder gigantesco, 
una oligarquía del dinero, a es 
paldas del pueblo. Tuvo, así, 
que hacer una tímida “aper
tura hacia la izquierda”, e 
incluir en el Gabinete minis
tros, como René Capitant, que 
habían sido excomulgados en 
la víspera acusados por su lí
nea socializante, y admitir 
concesiones sociales que, en 
esencia pueden comprometer 
la estructura de la economía 
capitalista del pais.

Además, fiel a su vocación 
de poder, De Gaulle sólo reac 
donó cuando vio que,  más 
que algunas concesiones, las 
masas francesas exigían un 
cambio profundo, que impor
taría establecer un nuevo ré 
gimen de inspiración demo
crática y socialista. En ese 
momento, jugó con las cartas 
que manipula siempre: el es
píritu derechista de gran par 
te del ejército francés, los 
temores de la clase media y 
todo el horror del aparato 
burocrático del Estado y de 
las finanzas a un cambio de 
rumbos. El hombre que fue a 
buscar' para su respaldo —in
seguro en cuanto a la lealtad 
gaullista de importantes guar 
niciones del país— fue el ge
neral J'acques Emile Charles 
Marie Massu, comandante en 
Alemania, veterano de Indo
china, Argelia y Suez y que, 
el 13 de mayo de 1958, con 
la plana mayor de los gene
rales derechistas de Argel, in 
tentó el “putsch” que termi
nó con la llamada Cuarta Re 
pública. El futuro dirá hasta 
qué punto ese respaldo no 
costará al mismo De Gaulle 
y sobre todo al país, luchas 
más duras. Su discurso, de 
increíble tono reaccionario y

anticomunista — en un De 
Gaulle q u e  estaba llegando 
ae Rumania socialista y que 
proclamaba sus excelen oes re 
laciones con la URSS — fue 
una plataforma electoral, que 
Lusca evidentemente crear, en 
el pueblo, el temor de un ré
gimen dominado por los co
munistas y la idea de que so
lamente ei voto gauuisua.pue 
de evitar esa alternativa.

Todos esos hechos son eta
pas de una lucha que'se de
sarrolla. La Izquierda france
sa ha cosechado experiencias 
extraordinarias, desbordada 
como füe ' por las ma s a s ,  
cuando su dirección- política y 
sindical vacilaba ant,e el de
safío de la situación. Pero 
quedó claro que una huelga 
general .revolucionaria debe 
ser desencadenada para la 
toma del Peder y que, para 
eso, es necesario además de 
la decisión de lucha, un cen
tro unificado de comando, con 
experiencia y medios de ac- 

- ción. F u e  precisamente ese 
centro de comando el que no 
funcionó, sencillamente por
que los socialistas, los comu
nistas y las centrales sindica
les preconizaban una solu
ción dentro del aparato ins
titucional y no una ocupa
ción revolucionaria del Poder. 
En cierto momento, los inte
reses de una paz negociada 
coincidían con el gobierno, 
sobre todo cuando los dos 
grandes partidos de la izquier 
da tradicional constataban 
que la caída de De G a u l l e  
con las masas en las calles y 
dominadas por el espíritu de 
una nueva Comuna de París, 
no significaría su ascensión
tranquila y segura...................

Hoy, Francia se vuelca a 
las urnas. Otro golpe hábil de 
De Gaulle, que canaliza la 
crisis hacia una solución elec 
toral, terreno más apropiado 
a su estilo. Los obreros siguen 
unidos y no fue fácil conven
cerlos a  volver al trabajo. La 
Universidad es un hormiguero 
y Francia un inmenso campo 
de polémica, como siempre ha 
sucedido en sus horas decisi
vas. Sea cual sea el resulta
do de las urnas, será difícil 
impedir que París se. convier 
t.a en el gran centro propul
sor de luchas victoriosas por 
el socialismo y la democra
cia revolucionaria.. Aquella 
paz paternalista, ajustada a 
los intereses del dominio bur 
gués y capitalista no volverá. 
En otras palabras, y con las 
reservas de su condición y de 
su investidura, lo dijo el pri
mer ministro George Pompi- 
dou, cuando advirtió a los 
franceses que no habrá un 
día de mañana igual o se
mejante a los días del pasa
do reciente. ,

Piloto yanki hace una “ limpieza”  en Cholón
L A crisis francesa parece haber relegado 

a segundo plano lo que sucede en Viet- 
nam. Y cuántas cosas importantes a llá ... 
La batalla, de Saigón sigue cada vez con 
más vigor. Combates en las zonas céntri
cas, cerca del palacio del gobierno. Cholón 
continúa firmemente en manos del viet- 
corg. Cuando bombardeaba esa zona, un 
helicóptero artillado americano hizo "una 
limpieza” en la,.plana mayor de Surviet- 
nam Por error, en vez de mujeres y niños, 
mató a las siguientes personas: Coronel 
Van Luán, Jefe de Policía de Saigón; Co
ronel Pho Quoc Chu,, 'director del puerto 
de Saigórí y cuñado de Cao Ky; Coronel

Le Ngoc Tru, comandante del V Sector Po-- 
licial de Saigón; Teniente Coronel Dao Ba 
Phuoc, Comandante del Batallón “Ran- 
gers”; Mayor Nguyen Ngoc Xinh, jefe del 
Estado Mayor de operaciones conjuntas de 
la Policía Nacional; Mayor Nguyen Cao 
Tuy, jefe del gabinete del alcalde de Sai- 
gún y hermano 'del ministro del Desarrollo 
“Revolucionario”. Como se ve, si los pilo
tos yankis siguen con puntería tan precisa, 
la guerra terminará. En Washington, John
son declaró que no acepta la exigencia 
vietnamita de cese incondicional de los 
bombardeos y otros actos de guerra.
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Radicalizacion para
quebrar ei

PIETRO NENNI

g^OMA. — No será sorpresa 
: sa si dentro de poco tiem

po, en Italia se convocan nue 
vas elecciones. El P a r t i d o  
Socialista (145 votos por la se 
paración, 81 abstenciones y 
ninguno en contra) decidió 
apartarse 'de la coalición con 
los demócratacristianos y re-

I S R A E L

inmobiiismo •
publícanos, pese a las mani- 
x estaciones contrarias de su I 
líder, Pietro Nenni. Así el 
PDC y su pequeño aliado, el B 
Partido Republicano, se que- l • 
dan con las responsabilidades ko 
del gobierno, pero sin mayo- hu 
ría pailamentaría, f rente a fe 
una oposición aguerrida y po- fe 
tcncialmente mayoritaria. U 
. Los socialistas perdieron un ¡fe 

millón y medio de votos y 
responsabilizan de ello a su pe 
presencia en un gobierno cen fe 
trista dominado por la demo- | |  
cracia cristiana. Hubo, en fe 
contra, una virtual rebelión ¡,r: 
de las bases. Algunos observa- 5n 
dores señalan que es posible fe 
que el PDC ¡s]e Incline por al- ¡fe 
gunas reformas que antes se pa 
resistía hacer, en una ten
tativa de recuperar el apoyo [feg 
socialista, pe r o  tal cosa no m¡ 
parece viable. W g m H i  

Por otro lado, el fenómeno í ¡ 
francés se transfiere a Ita- fias 
lia, donde estudiantes ocupan ¡ 
universidades, chocan con la | 
policía y la -tens ón obrera ¡ 
toma volumen.
En un campo tradicionalmen ¡ ] 
te propicio a la lucha social, Jna 
como Italia, es de esperar una se 
radicalización crecienté, que I cr¡ 
q u i e r e  el inmobiiismo que, ¡ < 
durante tantos años, compro- aC| 
metió la marcha del país ha- «y, 
cia el socialismo. ' ' . ,  hos

, en 
|-| mi 
B, el

Mil millones de dólares E - I J 0g

para el presupuesto militar h
’ I ció

*|"EL-AVIV Y EL CAIRO. — Un año después de la ofensiva j per 
« israelí contra los países árabes fronterizos, la situación no r 

ha cambiado y sigue complicándose. Según un portavoz gu- * .£ 
bernamental de la RAU, Israel ha concentrado 30 mil soldados Mi 
en las fronteras de Jordania “para nuevas'agresiones”. Tel- W 
Aviv lo. negó rotundamente, indicando que sus movilizaciones did 
militares en la región del Jordán apenas previenen las ere- rat 
Cientes infiltraciones de guerrilleros de la organización “El ¡efe 
Fatah” A este grupo se atribuye la muerte de decenas de sol- 
dados judíos y la destrucción de varios puestos de Israel, datos pij 
que no han sido confirmados por el gobierno de Tel-Aviv, - ¡ele 

En ese año transcurrido desde el 6 de junio de 1967, el |pui 
hecho más importante ha sido el fortalecimiento bélico de la l̂ st 
RAU, Irak, Siria y Jordania, reponiéndose de las pesadas pér- Ira 
didas de guerra. Expertos militares en el Orlente Medio opinan peí 
que lós países árabes ya han restaurado su poderío militar ó el 
anterior a junio y, en ciertos casos, como en el de los misiles, ;Se 
ló han superado. El aporte, más valioso a ese programa fue íue 
hecho pór Rusia, puesto que los iraquíes han conseguido com- Ia- 
prar aviones “Mirage” en Francia y Jordania va a recibir 118 es& 
aviones supersónicos americanos, F-104 y 100 tanques “Pattoh”.
Esa venta de material bélico, a Jordania ha sido un triunfo ber 
de .los fabricantes americanos que, en esa forma, restablecen Euc 
la vieja ley de los señores de la guerra, de armar a los.dos íes 
bandos. . - I ' 'os

Israel protestó contra ese “descuido del aliado, pero Wash-i ¡C°- 
ington contestó que cumple un.viejo contrato y que,-por esa 
vía espera mejorar su influencia en Amann, lo que redundarla ¡eos 
en beneficio de los israelíes. Un dato impresionante es el.pre- ífeí 
supuesto israelí para la defensa nacional: mil millones de dó* lar 
lares para 1968; posiblemente el más alto porcentual “per- nai 
capita” de todo el mundo en Inversiones militares. :.-ai®:-’ etc

Por último, las gestiones del delegado de la ONU, general 
Jarring, resultaron negativas, pese a sus esfuerzos.. Los árabes 
insisten en que Israel se retire de los territorios ocupados, y 
los israelíes exigen garantías previas, inclusive su reconoci
miento como Estado, para discutir ese punto. Y mientras el | en 
problema es motivo de discursos y notas diplomáticas, el go- der 
bi.erno Israelí anexó tranquilamente a Jerusalén, dando a jpj indi 
árabes un-símbolo para su lucha revanchista y empeorándola i ra ! 
posición diplomática de Tel-Aviv. Seguramente por ‘leso el' pre- hec! 
mier de Israel, Abá-Eban llamó la atención' de Sus compatrio i]on 
tas más exaltados sobre el hecho de que-sú país'lia perdido j mar 
mucho campo en el terreno diplomático. En él último debate der 
de las- Naciones Unidas, todos votaron contra" la poslctón la- tierl 
raelí. Estados Unidos y Canadá se abstuvieron. I !

i •
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BRASIL: La desnacionalización industrial 
alcanza la fábrica de motores

su

Costa e Silva es acusado de “indolente”.
Rebelión política provoca H dimisión del 
presidente del partido gubernamental.

BRASILIA. — El senador Daniel Krieger, presidente del 
9 partido gubernamental (“Arena” - Alianza Renova
dora Nacional) renunció a su cargo declarando que no 
puede obtener la disciplina de su grupo parlamentario. En 
¡las últimas semanas, los senadores y diputados oficialis
tas se rebelaron contra dos proyectos del gobierno: el 
que retira la autonomía a 67 municipios, medida consi
derada como de "interés para la seguridad nacional” (en
tre esos municipios están los de Livramento, Bagé, Don 
pedrito, Uruguayana, San Borja y otros de la frontera 
en los cuales la oposición laborista es mayoritaria). El-' 
proyecto fue aprobado por vencimiento del plazo para su 
considerac ón; si hubiera sido sometido a votación ha- 
bria resultado rechazado. El otro, igualmente impopular 
entre la bancada oficialista, es el que crea un sistema de 
sublemas: una versión local de la llamada “ley de lemas” 
del Uruguay. La oposición a ese proyecto ha colmado la 
paciencia de Krieger.
Pero ese episodio es un mero síntoma de la crisis que 

sigue comprometiendo la unidad interna de las fuerzas 
mUttares y civiles que se apoderaron del po'der en 1964. Se 
preven crecientes dificultades para el gobierno de Costa 
e Silva en los próximos meses y un aumento sensible de 
las tensiones en los campos> económico, social y militar.

UN MARISCAL “INDOLENTE”
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LONDRES.— “The Economist” publica, en su edición 
para América Latina, una nota sobre Brasil en la cual 
se indica aue “son muchos los síntomas de una incipiente 
crisis institucional”.
"Los gobernadores, con una gran responsabilidad en el 

actual esquema de poder, diagnostican la existencia de 
'un callejón sin salida política e institucional”. Y eso 
los conduce a advertir “que el país tendrá que decidirse 
en favor dé un acto de fuerza, si no empieza a enea- 
ominarse progresivamente hacia la liberalización”, escribe 
jel periódico británico.
! "Esta expectativa de crisis institucional —puntualiza 
“The Economist”— puede juzgarse en toda su extensión 
cuando uno se entera que varias personalidades impor- 
jtantes del movimiento revolucionario de 1964 no se mo- 
ilestan en disimular sus críticas al gobierno del mariscal 
I Costa e Silva y acusan al Presidente de “indolencia”.

“Las grandes ciudades brasileñas son focos de agita
ción y sus acciones perjudican, a menudo, al gobierno;

! pero la disconformidad de la gente se nota actualmente 
más en el interior”.

‘ Sobre la posibilidad de una candidatura civil para sus
tituir a Costa e Silva, que estaría siendo defendida por 
el Gobernador de San Pablo, Abreu Sodré, el propio can- 
ididato al puesto dice: “En su campaña, con la colabo- 
]ración de miembros de las feurzás armadas, al mando 
'efectivo de las tropas quiere crear condiciones que per
mitan elecciones presidenciales directas y un resurgi
miento del poder civil. Queda por ver si habrá una 
¡elección directa y si las fuerzas armadas estarán dis
puestas a entregar a un civil el palacio 'del Planalto. 

'Esto no parace probable, sobre todo cuando se conside
ra que algunos coroneles han apoyado la candidatura 
del ministro del Interior, general Albuquerque Lima y 
del coronel Mario Andreazza, ministro de Transportes. 
Se ha dicho, sin embargo, que “los miembros de las 
fuerzas armadas han demostrado profunda incapacidad 
para los asuntos del Esta do y han conducido al país al 
estancamiento y al caos”.

‘Esta reacción del sector civil, que se califica de li
beralización gradual, no encuentra eco éntre los anti
guos colaboradores y amigos de Castelo Branco, los cua
les señalan, sin cesar, el “error básico” que cometieron 
los líderes de la revoluc'ón al -creer que el mariscal 
Costa e Silva era una solución.

“EÍ clima de Inestabilidad creado por los numero
sos conflictos de intereses y tendencias políticas, ha 
llegado i  un extremo tal que ahora empieza a refle
jarse en la economía (interrupción de proyectos desti
nados a acelerar el proceso de desarrollo industrial, 
etcétera.

VENIA DE FABRICA

RIO DE JANEIRO. — Está causando gran malestar 
i en la ODinión pública la decisión del gobierno de ven
der la Fábrica Nacional 'de Motores. Se trata de una 
industria estatal construida en el tlemno de Vargas pa
ra la producción de' motores de aviación. La venta será 
hecha al consorcio Italiano de Alfa Romeo, por 30 mi
llones de dólares. El proyecto dominante era transfor
mar la planta en una fábrica de tractores, para aten
der al agro brasileño, y Jamás se había pensado ven- 

! derla a un grupo extranjero.

da
izquierda

Velasco: del exilio a la presidencia F  a n a m á
QUITO. — Con 75 años, un 

partido heterogéneo, que 
une oligarcas e izquierdistas, 
llamado sencillamente “Movi
miento Valesquista”, con un 
“slogan” no menos persona
lista: “Velasco, ayer, hoy y 
siempre” —- el veterano polí
tico populaiista José María 
Velasco Ibarra ha sido electo 
por quinta vez presidente de 
Ecuador. Obtuvo 282.459 vo
tos, denotando por 15. mil a 
su .contendor inmediato, An
drés Córdova, candidato del 
“socialismo democrático”' de 
78 años, quien sorprendió al 
país con una votación extra- 
ordinrria. Su compañero de 
fórmula, . el socialista Jorge 
Zavala Bárquerizo, resultó 
clécto, derrotando al candida 
lo á vicepresidente de la lis
ta de Velasco.

Velasco Ibarra que, h a s t a  
pocos meses, se encontraba 
ex lado en Buenos Aires, es 
una personalidad muy discu
tida en su país. De las cua
tro veces anteriores en las 
cuales fue electo, solamente 
en una pudo cumplir su man

A r g e n t i n a

La otra CGT
BUENOS AIRES. — El diri

gente molinero Vicente Alber
to Roque fue electo secretario 
general dé lá CGT participa- 
cionista. Roque será controla
do por'Alonso y March, expo
nentes del viejo aparato sin
dical.
B o 1 i v i a

Barrientes 
ve fantasmas

LA PAZ. — Siempre que és
te  amenazado de perder el 
mando, el general Barrientes 
inventa un atentado. Ahora 
dice, que espera uno, pues sa
be que lo quieren matar. Habló 
de “traición”, pero no mencio
nó ni a su rival, general Ovan
do, comandante del ejército, 
ni a otro militar.

En La Paz y Santa Cruz, agi
tadas manifestaciones popula
res chocaron con la policía. 
Los manifestantes exigieron la 
renuncia de Barrientes y que 
se le someta a juicio por un 
tribunal popular.

dato. En las otras los mili
tares lo echaron.

Quizás por eso mismo, el 
nuevo presidente anunció ya 
que no piensa en reanudar 
relaciones con Cuba y pro
mete “regularizar” la situa
ción con Estados Unidos, anor 
mal desde que el embajador 
norteamericano fue expulsado 
del país por el actual presi
dente Arosemena, después de 
la Conferencia de Punta del 
Este, en un ruidoso episodio 
de “intervención exagerada” 
en asuntos internos ecuatoria
nos. Como sus 270.670 kiló
m etros. cuadrados y cerca de 
cinco millones de habitantes, 
Ecuador vive, fundamental
mente. de la producción de 
bananos, que contribuyen con 
el 65 por ciento de una ex
portación que no alcanza a 
200 millones de dólares.

Velasco, en su programa, 
promete aumentar las expor
taciones de bananos y. en ese 
c a m p o 1, sin discriminación 
ideológica, vender a quien 
quiera comprar. Dice que no 
permitirá que las empresas 
bananeras, casi todas ameri
canas. exploten a los obreros, 
olvidando que otro presidente 
americano, Arbenz. de Guate 
mala, que pensaba así. fue 
echado del poder a raíz de 
choques con empresas ameri
canas. fruteras e igualmente 
exolotadoras.

Un hecho promisorio de las 
elecciones fue el aplast&mien 
to de la derecha, clásica, con 
centrada, en el viejo caudillo 
reaccionario Camilo Ponce.

C h i l e

Habla Altamirano
SANTIAGO. — “El fan

tasma del golpe de Estado 
es agitado para amedren
tar y hacer retroceder a 
la izquierda”, dijo, en un 
discurso, el senador socia
lista Carlos Altamirando, 
después de 60 días de cár
cel. “Toda vez que el puer  
blo se expresa surge la po
sibilidad de un golpe. Por 
eso, entre el capitalismo y 
el socialismo la lucha ten-1 
drá que decidirse por la 
vía armada”, agregó.

Arias electo
QIUDAD DE PANAMA. — 

Ya no es primicia la In
formación sobre el problema 
electoral de Panamá, pero el 
método mérece un comenta
rlo. Como sé sabe (“Izquier
da”, : ediciones anteriores) Ar- 
nulfo Arias venció en la3 elec
ciones por más de 40 mil vo
tes, peró- la. Junta .Electoral 
se preparaba . para diplomar 
a David. Sarnudio, médico y 
propietario....de .. periódicos y 
radiotelevis'ón,. candidato del 
actual presidente, Marcos Ro
bles. Los americanos apoya
ban a ambos, pues ño tenían 
motivo alguno para oponerse 
a. Arias, su viejo “aliado”. Pe
ro desde el comienzo estaban 
inclinados-hacia Samudio, lo 
que, entre otros motivos, for
taleció la posición electoral 
de Arias.

Cuando Robles y su candi
dato esperaban que el emba
jador americano mantuviera 
su apoyo, ocurrió lo impre
visto: el representante de Es
tados Unidos llamó a su ofi
cina al general Villarino, co
mandante de la Guardia Na
cional, y le “sugirió” que su 
trona diera garantías a la 
victoria de Arias. De inme
diato, la Guardia camb ó la 
Corte Electoral y ésta, en ho
ras - de trabajo, d internó a 
Arias, con la decepción y pro
testas de Robles y Samudio.

C u b a

; La flota 
pesquera

|_A HABANA. — La flota cu
bana de jpesca dependiente 

del Instituto Nacional de la 
Pesca cuánta, ahora, con más 
de ,50 embarcaciones' dé ace
ro, de cinco o seis que poseía 
hace tres, años,
, La más grande . adquisición 

(26 barcos) fue hecha en. Efe- 
paña;. ,de. ellos,-. 20 atuneros, 
4 para, pesqar bacalao y 2 
congeladores, además del “Is
la de la Juventud”, con 70 
pies de eslora y una tr'irsulá- 
ción de 65 hombres. Otros 
numerosos barcos fueron ad
quiridos en ía. .Unión Sovié
tica, Polonia, y. Japón.

P E R U : Belaúnde en la tentativa final
|_IMA. — Perú tiene un nuevo gabinete; 

el sexto desde que el presidente Belaún
de Terry asumió el pdder el 28 de julio de 
1963. En esencia, poco difiere del anterior y 
no se ha presentado con ninguna idéá nueva 
para cambiar la grave situación de crisis en 
que vive el país. El Premier es un médico de 
60 años, doctor Oswaldo Hercelles, y el mi
nistro de Interior y Policía, un antiguo fun
cionario de la empresa de aviación Panagra 
(controlada por la Pan American, de Estados 
Unidos). Carlos Vellarde Cabello. La cartera 
más diñeil. la de Hacienda, ha sido confiada 
a un destacado periodista, Manuel Ullos, pre
sidente del directorio de los'diaríos “Extra” 
y “Expreso”, que apoyan a la Unión Popular, 
del pres!dente Belaúnde.

El gabinete enfrenta, desde luego, la deci
sión norteamericana de cortar los 37 millones 
de dólares- de ayuda a Perú como represalia 
ñor la adquisición de aviones militares en 
Francia e Inglaterra. Algunos de los aviones 
“Mirage” ya han llegado a una base en el 
norte del país. La actitud del gobierno pe

ruano recibió un virtual apoyo, .de algunos, 
jefes aeronáuticos del continente, -que aca
ban de celebrar, en la Academia Militar dé 
Colorado Spring, Estados Unidos* una reu
nión de consulta, marcada por. un tono abier
tamente represivo. Por lo menos los coman
dantes en jefe de Brasil, Chile y Bolivia de
clararon, a su paso por Lima, que “cada na- 
c:ón está en libertad de elegir y comprar, 
no ró’o aviones, sino cualquier cíase de ar
mamentos .que crea necesarios para la mo
dernización o rénovación de flotas y servicios, 
de acuerdo a sus necesidades”. En el campo 
diplomático. Perú recib'ó la promesa argen
tina de una linea de crédito de 10 millones 
de dólnrees para importación de tractores y 
máquinas agrícolas.

Predomina la impresión, en los medios pe
riodísticos, de nue ese era bínete puede ser la 
últ’mo. tentaf1vs de Belaúnde. do crear una 
situación políticamente, estable hasta las elec
ciones, antes oue los militarés se decidan a 
asumir abiertamente el poder.
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I? L a  lucha en los E ntes

Federación Ancap aprobó 
fórmula de aumentos

EA miércoles 29 de mayo, la 
Federación ANCAP realizó 

una tumultuosa asamblea, que 
terminó de manera insólita. 
Sin la presencia de la Mesa 
Directiva —que se retiró lue
go de dar por sentado que la 
asamblea aceptaba la pro
puesta d e l gobierno— u n a  
parte de los asistentes prosi
guió la reunión constituyendo 
de su seno una Mesa “adhoc” 
tomó la resolución siguiente: 

“En la Asamblea General 
llevada a cabo en la noche 
del 29/5/968 en el Palacio Pe- 
ñarol la Mesa de la Federa
ción de Ancap, trajo como 
moción concreta la Resolu
ción de la Asamblea Repre
sentativa reunida momentos 
antes, en la cual se aceptaba 
la última propuesta ofrecida. 
El informe de la Mesa, cuya 
duración fue de 55 minutos, 
careció de objetividad por:

a) En el informe del Se
cretario General de la Fede
ración se omitió decir que en 
1 a Asamblea representativa 
los representantes de los Sec
tores Granel, Refinería y Es- 
pinillar rechazaron la fórmula 
aprobada por el Consejo Fe
deral por unanimidad; y otros 
Sectores del Interior se abs
tuvieron de votar por* no te
ner mandato de sus respec-

F  periódico mensual ca
nadiense Workers Van- 

guard publica en su edición 
de mediados de mayo de 1967 
una carta que el dirigente 
campesino p e r u a n o  Hugo 
Blanco, condenado a 25 años 
de cárcel, envía desde el pre
sidio de El Frontón al comité 
por su libertad de Canadá. 
La carta tiene fecha de mar
zo 10 y en ella el líder revo
lucionario agradece la solida
ridad que se le brinda, cuya 
magnitud —confiesa— lo ha 
sorprendido a pesar de su na
tural optimismo.

"En última instancia, es po-

Se trata de “Masa”, con
movedor poema de César Va- 
llejo que Blanco incluye en 
hermosa traducción inglesa. 
Tras él, una línea final del

tivas Asambleas frente a la 
propuesta de último momento.

b) Ataque al gremio ban- 
cario sin justificación a los 
efectos de la resolución que 
debía tomar la Asamblea.

Iniciado el debate y habien
do hecho uso de la palabra 
10 o 12 compañeros (1 hora 
y 15 minutos de debate), se 
planteó una moción de orden 
de dar el punto por suficien
temente discutido y pasar a 
votación de las mociones. Sin 
dar lectura a las mociones 
presentadas como es norma, 
se puso solamente a conside
ración de la Asamblea la mo
ción de la Asamblea Repre
sentativa (aceptación de la 
fórmula y aumento de la cuo
ta sindical al 1% del sueldo). 
Realizada la votación, la Me
sa consideró incierto el resul
tado de la misma y propuso 
a los asambleístas que vota
ran de pie en una segunda 
instancia. Efectuada ésta, la 
Mesa consideró el resultado 
afirmativo, resultando de los 
hechos objetivos que en las 
dos votaciones hubo una evi
dente mayoría p o r  l a  no 
aceptación de la fórmula. Va
rios asambleístas plantearon 
nueva reconsideración y vota
ción nominal para garantizar 
la autenticidad de la resolu-

eo importante si me matan 
o no, si continúo preso o no. 
Lo importante es que ustedes 
han extendido su brazo para 
detener las balas, para rom
per los barrotes. Eso es lo im
portante, compañeros, 'impor
tante como un símbolo, como 
un ejemplo de que la solida
ridad humana se extiende a 
través del mundo y abogará 
a los enemigos del hombre.

Un poeta de mi país, muer
to cuando la solidaridad le 
había llenado el pecho, trató 
de expresar como sigue el po
der de ella:

lider encarcelado:
“Así, hermanos, es como en

tendemos aquí su solidari
dad.”

ción. La Dirección del gremio 
s in  d a r  explicaciones hizo 
abandono de la Mesa, dejan
do a la Asamblea en un es
tado de gran confusión. Ante 
la evidencia del descontento 
de los asambleístas frente al 
resultado presentado por la 
Mesa, ésta volvió al estrado y 
propuso un plebiscito, lo cual 
fue rechazado por los asam
bleístas dado que considera
ban que lo que provienese del 
Consejo Federal carecía de 
seriedad y garantías, dados 
los hechos acaecidos. A raíz 
de ello, la Asamblea, en base 
a lo dispuesto en el capítulo 
47, art. 28 de los Estatutos de 
la Federación Ancap, designó 
un grupo de varios compañe
ros de varios Sectores para:

17) Constituirse en M e s a  
“Ad-hoo”.

27) imprimir el b o l e t í n  
presente, informando de lo 
acontecido en la Asamblea.

37) Convocar a una nueva 
Asamblea General a los efec
tos de:

a) exigir la renuncia del 
Consejo Federal en ple
no.

b) considerar las medidas 
a tomar frente a la no 
aceptación de la fór
mula presentada a la 
Asamblea.

47) E s t a  Mesa “ad-hoc”v 
cesará en sus funciones desde 
el momento en que la Asam
blea General designe una nue
va Mesa permanente hasta la 
realización de nuevas elec
ciones.”

No se ha hecho público en 
el momento del cierre de es. 
ta edición, el llamado a asam
blea de la Mesa “ad-hoc”. Las 
autoridades de la Federación 
por su parte, han descargado 
gruesos calificativos c o n t r a  
este grupo insurgente, y pese 
a que los cuerpos dirigentes, 
de los diversos niveles, se ha 
pronunciado en respaldo de la 
Mesa Directiva, ésta, para di
sipar dudas ha llamado a un 
plebiscito que terminaba ayer 
jueves por la noche.

Profesores de E . Física
La Asociación de Profesores 

de Educación Física llevó a 
cabo un paro de 24 horas el 
miércoles, reclamando lo si
guiente:

1) Apertura del Escalafón 
Docente, cerrado desde 1928;

2) Envío de materiales a 
las distintas dependencias;

3) Actualización d e  lo s  
sueldos de acuerdo a la des- 
valorización de nuestra mo
neda;

4) Equiparación de admi
nistrativos y personal de ser
vicio de la Comisión Nacio
nal de Educación Física;

5) En apoyo de los justos 
reclamos de los docentes del 
país.

Hugo Blanco: ahogar a 
los enemigos del hombre

Al fin de la batalla.
y muerto el combatiente, vino hacia el un hombre 
y .le dijo: “ ¡No mueras; te amo tanto!”
Pero el cadáver ¡hay! siguió muriendo.

Se acercaron dos y repitiéronle:
“ ¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a  la vida!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 
clamando: “¡Tanto amor, y no poder nada contra la muerte!” 
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos, 
con un ruego común: "Quédate hermano!”
Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces todos los hombres de la tierra
le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado:
incorporóse lentamente,
abrazó al primer hombre; echóse a an d a r...

ULTIMO MOMENTO

AL cierre de esta edición (jueves por la 
^  tarde), resulta difícil en los.medios 
financieros ocultar, de hecho, una nueva 
devaluación de nuestra moneda. Como 
un grito de tero, el cierre deda banca ofi
cial decretado el día miércoles sin que 
respondiera a medida gremial aparente, 
alertó a distintos medios bancarios que, 
en la tarde de ayer, hacían circular dó-, 
lares en el llamado “mercado paralelo'” a 
una cotización que no bajaba de los tres
cientos pesos por unidad.norteamericana.

Al mismo tiempo, varias empresas 
industriales y comerciales suspendían 
ventas y presurosos comerciantes remar
caban precios en vidriera. Cuando el pa- j 
sacio 4 de abril se anunció en el acto lle
vado a cabo en el Palacio Sud América, 
se acusó a quienes sostenían tal cosa de 
pesimistas. Pero en estos dos meses el dó
lar ya pasó de 200 a 300 pesos. El gobier
no es el optimista. Sobre todo en TV.
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ANALISIS DE LA 
CRISIS POLITICA

por Vivián Trías

J t?iene de la página 16). 
i & aceptar la fórmula en juego (mu- 
| chos no la aceptaron de igual ma- 
i'uera).

Era más accesible y “hábil”, obte- 
| rier un arreglo con la CNT sobre la 
¡ base de una devaluación del 25%. 
í Y, vencido el plazo de la Rendición 
I de Cuentas, cuando ya no pueden 
[ haber mensajes complementarios — 
l según la nueva Constitución—, de- 
! valuar hasta el porcentaje necesario, 
i : El tiempo, y a la brevedad, dirá si 
I  tenemos razón o no. Pero si la tene- 
| Bios, en agosto o setiembre, a más 
1 tardar (puede ser, incluso, antes), 
, tiendremos otra devaluación y por un 

porcentaje superior al 25%. 
i ¿Qué pasará cuando los trabajado
res comprendan el engaño y vean jesg 
áirrirse, en el galope de la carestía, 
el aumento obtenido en la Rendi
ción de Cuentas?

i Será el momento de reanudar la lu- 
¡ día y el “remanso del analgésico” 

habrá terminado.
Ese es el lapso, pues —tres o cua

tro meses— con aue cuenta el go- 
I bierm para imponer su estrategia 
| éstabilizadora.

A LA BUSQUEDA DE UN 
GOBIERNO FUERTE

' Toda estrategia política —a largo 
I o corto plazo' (que no hay que con- 
r .fundir con la táctica)— está dirigida 
¡ a obtener el poder o a -consolidar 

el poder |que ya se detenta. Tal tipo 
| de estrategia depende de las clases 
j sociales expresadas por el partido o 
! grupo que la elabora y de los inte- 
! reses y objetivos económicos de aqué- 
f lias. -

En nuestro caso se trata de un par- 
¡ tidó-(o dos) que expresa a la oligar- 
• quia nativa —íntimamente vinculada 

al capital extranjero en calidad de 
¡ socia menor—, que intentan afian- 
' zarse en el poder para preservar los 
I priyilegios del sistema y que preten- 
i den, lograrlo aplicando el recetario 
i del F.M.I. Por otro lado, su estra- 
: tegia más urgente, inaplazable, es a 
j cortó plazo (ya hemos visto qüe debe 
i sacarla adelante en un lapso de es- 
i casos meses).

La Experiencia latinóamericána en- 
i seña aue la aplicación estricta y exi- 
! tosa de las fórmulas fondomoneta- 
| ristaS, es, a la larga, incompatible 
| con el normal funcionamiento de la 

democracia representativa.
En efecto, dicha política económico- 

financiera pbocura la estabilización 
I a expensas del nivel de vida popular 
| y de la contracción económica de 
I amplios sectores de la sociedad (in

dustria nacional, agricultura, etc.).
| Ello sólo puede funcionar —es obvio— 

mediante un poder político fuerte y 
de eficiente capacidad represiva.

Por eso la dictadura gorila ha re- 
1 sultado el tipo de gobierno óptimo 

para el fondona onetar'smo.
Pero no sólo el gorilisroo puede su

ministrar el aparato vigoroso y re
presivo aue, las directivas del Fondo 

I requieren.

izquierda— ----------------

Lo que éstas no toleran, lo que es 
incompatible con ellas, es el vacío de 
poder que significa un gobierno débil 
y desprestigiado.

Cuando se dan ambos, extremos •— 
receta del F.M .I. y vacío de poder
la tendenma es, irremediáblemente, 
hacia el caos.

La experiencia uruguaya del segun
do gobierno blanco y de lo que va 
del actual es, en ese sentido, aleccio
nante.

Pero entre el gorilaje y el vacío dé 
poder existen más de una opción que 
debemos analizar.

¿GOLPE DE ESTADO GORILA?

Cada opción que se abre para la 
perspectiva estratégica del gobierno, 
la examinaremos proyectada en el 
corto plazo, que lo es apremiante, lo 
que estamos viviendo.

I?.) En el Uruguay existen condi
ciones objetivas que, en otros países 
del continente, han derivado, rápida
mente, en el inevitable cuartelazo.

El hecho mismo de que ello no ha
ya ocurrido, demuestra que existen 
otros factores que lo impiden, que 
traban o . demoran esa primera op
ción del poder fuerte y represivo.

¿Cuáles son?
Trataremos de enumerar los prin

cipales.
a) La situación, contradictoria, y 

hasta conflictual, en el seno .de las 
fuerzas armadas, como quedó en evi
dencia a raíz de la célebre asamblea 
del C. Militar de enero. Allí no sólo 
fue derrotado el grupo gorila por una 
proporción de dos a uno, sino que sa
lió muy disminuido del debate.

A nuestro juicio ésa es la razón 
medular, entre otras, de que Estados 
Unidos haya cesado, prácticamente, 
su asistencia militar al Uruguay de 
acuerdo al Tratado Bilateral de 1954 
y que haya comunicado su caducidad 
para el año-fiscal 1970 - 71 (Carlos 
Banales ha publicado un esclareeedor 
artículo sobre este tópico;, en el nú
mero 1402 de "Marcha”).

Esto es válido no sólo como difi
cultad para contar con grupos mili
tares como equipo de recambio polí

tico, sino, aún, para la eventualidad 
de querer usar la organización poli
cial en esa función; ya que no es 
segura la neutralidad, en ese caso, de 
numerosos oficiales y jefes con mando.

b) La ausencia de una izquierda 
coherente, unida y combativa; puesto 
que ello significa que el poder oli
garca está más amenazado por el 
caos que por la revolución.

c) La vigencia de la reforma cons
titucional aprobada en noviembre de 
1966, que ofrece eficaces instrumen
tos represivos y coactivos dentro de 
los marcos legales.

d) La situación geopolítica del 
país en la cuenca del Plata y su uti
lización como campo de maniobras 
para envites aue prosperan mejor 
dentro del orden institucional que 
dictatorial.

Todo lo dicho es válido, por supues
to, sólo para el corto plazo.

¿UNA DICTADURA DISFRAZADA?

Es claro que manteniendo la fa
chada democrática, puede montarse 
un poder tiránico sin necesidad de 
un golpe militar franco y descarnado.

Por ejemplo: forzar una situación 
—prevista en el texto constitucional— 
de disolución del Parlamento y de
morar —pretextos v argumentos “de
mocráticos” no faltarán— la convo
catoria a elecciones más allá de los 
seis meses estipulados.

Jugando con esta hipótesis, pueden 
manejarse varias posibles formas de 
ejecución. No es una opción fácil ni 
muy accesible, para un gobierno tan 
desmerecido en la opinión pública y 
cuyos fundamentos morales se han 
deteriorado tanto.

Pero no debe descartarse con li
gereza.

El más sólido argumento en su con
tra, es aue existe a la mano, como 
más. viable y menos riesgoso —siem
pre en el corto plazo, se entiende— 
otra solución.

La estructuración de un gobierno 
de coalic’ón reaccionario —es decir 
apuntalado en los sectores más con
servadores de ambos partidos— i  aue 
funcione en el marco de una tregua

política (ausencia de interpelaciones, 
investigaciones parlamentarias, opo
sición firme y combativa, etc.) con
certada.

UN GOBIERNO FONDOMONETA- 
RISTA A LA URUGUAYA

Esta última opción es la que se in
sinúa —a través de los hechos—, co
mo la más probable perspectiva para 
la estrategia que el gobierno debe 
jugar en los próximos tres o cuatro 
meses. . '

Cuenta, indudablemente, con el res
paldo de un texto constitucional su
mamente apto para su ensayo.

Que, además, puede revestir dife
rentes constelaciones. .

Por ejemplo: a) gabinete biparti- 
dario de dirigentes políticos con peso 
parlamentario, b) gabinete de tec- 
nócratas, apoyado en grupos coali
gados en el parlamento, c) gabinete 
de "personalidades” —calificado de 
“gobierno nacional” por algunos di
rigentes blancos— sustentado de la 
misma manera aue el anterior, etc.

Esta vía cuenta, también, con otra 
apoyatura esencial: un sector muy 
imnortante —mayoritario— del Par
tido Nacional es firme partidario de 
la receta del F.M.I.

Al Poder Ejecutivo le reprochan su 
inconsecuencia y vacilaciones, la au
sencia de una política económica —te
sis de Ortiz—. pero no su filiación 
fondomonetarista.

En cuarto lugar, nodría respaldarse 
en la adhesión militante de las lla
madas “fuerzas vivas”: Federación 
Rural. Cámara Mercantil, cámara de 
Industrias. Asociación de Bancos, etc.

Todo lo dicho es. naturalmente, me
ra especulación, barajar de posib ili
dades, en el cuadro de una necesidad 
real para el statu quo; liauider rá
pidamente el vacío de poder y lle
narlo. colmarlo, con un gobierno timó
te v represivo. Esto es lo subsane* al.

Bien podría ocurrir aue la bú'aueda 
de este obietivo significara una es
trategia múltiple v acumulativa. Es 
decir, aue se emnezarq por lo más 
fácil y se desembocara en lo más 
difícil y riesgoso, atravesando distin
tas v graduales etaóas. hacia el go- 
rilismo final, y a medida aue vayan 
.fracasando las otras fórmulas.

La historia es una vieia astuta y 
r>o es nada senéilíó averiguar sus de
si «mies

Ppro es una vieia a s tra  spiete a 
ciertas leyes v unn d.p elle? enseñanu/' p1 r)TOOfit¡r\ iQ roeul-,
ton te ^e lo o*-» v t s

-en «ni ia dia
léctico lllCba dC r»lp.«Jnc
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|_A semana que comenzó el lunes 
13 de mayo amenazaba al gobier

no con una devastadora tempestad 
político |  social.

En el plano político estaba en su 
climax la grave cuestión de la “infi
dencia” —producida pocos dias antes 
de la devaluación del 29 de abril— 
y con ello una directa amenaza al 
leader de la Lista 15, Dr. Jorge Batlle; 
sustento fundamental de la precaria 
estabilidad gubernamental.

En segundo lugar, pendía la inter- 
. pelac’ón de la bancada nacionalista 
al Ministro de Hacienda, como un 
gambito pensado para lograr la cen
sura sumando los votos disidentes de 
la 99 y de la 315. O sea. la más seria 
de las crisis ministeriales —puesto 
cue incide sobre el Ministerio clave 
de la política económico - financiera 
of'cial—, casi a horas de habeí-síffi- 
do, prendidos a un madero,"de lá 
anterior. ¿'i'- ‘

Esta nosible censura parlamenta
ria con’leva, además, un doble pe
ligro: a) nuiebra de un gabinete re
cién nae.’do por su espina dorsal, y 
b) enfriamiento con el Fondo Mo
netario Internacional y con el i De
partamento de Estado, cuando el go
bierno ha jugado sus ases a la aquies- 
cencia de aquéllos.

Por último: la Interpelación plan
teada ñor el Dr. Washington Beltrán 
al ex Ministro de Transporte. Comu
nicaciones y Turismo —Dr. Carrere 
Eapriza—; con un Pronóstico de es
cíndelo —se rumoreaba— "al lado 
del cual el de Acosta y Lara parecerá 
un iuego de niños”. Y en tal hori
zonte de sombríos nuba-rones. los re
lámpagos electrizantes de la rebeldía 
gremial y estudiantil.

La fórmula propuesta a los traba
jadores del Estado —hVil y dos mil 
pesos escalonados— fue recibida con 
indignación y úna ola de conflictos 
—entre ellos el de ANCAP que tuvo 
aí país contra las cuerdas— parecía 
iniciar una agitación social de mag
nitud incospechada.

Como la sal del tenso clima, la in
quietud estudiantil ante la inminen
te suba del precio del boleto.

Estos hechos configuran por sí so- 
Hs. un panorama ' de gravedad in
discutible, pero proyectados en el te
len dé fundo de la situación general 
de la Penúbl'ca resultan, si cabe, 
mucho más graves.

Situación caracterizada por dos ras 
gos ■ sobresalientes: D inflación al 
galope y . ya insoportable, y b) des
prestigio total de los elencos políticos 
tradicionales y. por supuesto, del ofi
cia.! emo en primer término.

En el marco de esas condiciones, 
no es extraño que una urticante pre
gunta rondara la calle: ¿sobrevivirá 
el gobierno a esta prueba?

EL RCMAXSO DEL ANALGESICO

. Ún dolor intenso y persistente pue
ril ser aliviado, .por un rato, con un 
apalpé-ico.- Se .consigue, así, un re- 
riisnsñ tenso cargado de la expecta- 
t iva del sufrimiento que sobrevendrá 
erando se hayan disipada los efectos 
del medicamento,

El gobierno está viviendo, en estos 
días, una tregua de ese tipo; grávida 
de potenciales querellas y embates 
de fuerza desconocida.

Pero entre el enfermo y él se re
gistra una diferencia importante.

Mientras aquél sólo puede esperar, 
éste maniobra, aprovecha el oasis de 
relativo sosiego para cimentar su fu
tura estabilidad o, por lo menos, para 
int'-nt.arlo. .

Esa es. precisamente, la esencia de 
la coyuntura política que vive el Uru
guay en los días.que corren.

Veamos, primero, como el Poder 
Ejecutivo pudo entrar en aguas man
sas cuando él oleaje se presentaba 
tan amenazante.

El Informe del M. de Hacienda so

bre la "infidencia” sólo sirvió para 
dilatar el pronunciamiento del Sena
do. Pero, finalmente, el martes 21 se 
votó la investigación parlamentarla.
La Comisión Investigadora está en 
pleno trabajo y entre tanto no ter
mine, este frente se ha aquietado.

La interpelación ndel Dr. Beltrán no 
pasó a mayores. El hecho de haberse 
sustituido al Ministro antes de su 
realización puede haber influido en 
ello, pero entendemos que lo funda
mental ha sido una especie de acuer
do tácito, por parte de ciertos diri
gentes blancos, para no calentar al 
rojo vivo un hierro que puede frac
turarse en cualquier momento y cuyo 
cuidado les Interesa tanto como a los 
colorados.

Es lo que parece desprenderse de 
las declaraciones formuladas por el 
Senador Ubillos (mocionante de la 
investigación sobre la “infidencia”) 
y por el Diputado Esc. Dardo Ortiz 
—miembro interpelante en I el jaque 
al Dr. Charlone—, en el sentido de 
que se hace progresivamente necesa
rio un entendimiento bipartidario pa
ra sacar a la nación de su actual ca
llejón sin salida.

Lo cierto es que los cargos del doc
tor Beltrán no fueron tan graves co
mo se anunciaba y la sesión quedó 
sin número oportunamente (cosa que 
no pudo suceder sin el concurso de, 
por lo menos, parte de la bancada 
nacionalista).

La interpelación al M. de Hacienda, 
después de más de 30 horas de deba
te. désembocó en una original solu
ción parlamentaria (de esas en las 
que nuestra oligarquía ha mostrado, 
reiteradamente, su sutil y experiente 
oficio).

No hubo ni apoyo, ni censura. Lo 
que parece imposible, pero no lo es.

La suma de blancos, democristianos 
y fidelistas obtuvo 47 votos por la 
censura, en 96; vale decir, a dos votos 
de la victoria.

Los legisladores de la 315 y de la » 
99 aderezaron otra mbeón de censu
ra, pero condenando, también, al P. 
Nacional; de modo que los blancos no 
pudieran votarla.

No se presentó, cosa insólita, nin
guna moción de apoyo expreso.

En definitiva, el Ministro no fue 
censurado, pero sí su política. Con lo 
cual el gobierno no tiene por qué 
prescindir, por ahora, del Secretario 
de Estado, aunque debe afrontar, en 
perspectiva más o menos larga, el 
hecho de que su línea económico - 
financiera no cuenta con respaldo 
parlamentario suficiente.

Tal vez lo más significativo, en este 
haz de medios para encalmar la tor
menta, haya sido la tregua social lo
grada mejorando substancialmente la 
oferta de aumentos a los trabajadores 
del Estado (aunque si nsalirse de las 
varas. fondomonetaristas).. y poniendo 
en. marcha organismos sectoriales pa
ra discutir y aprobar, eventualmente, 
una política global de ingresos..

La nueva tesitura del Poder Ejecu
tivo- dividió a la CNT. Muchos gre
mios se pronunciaron eri contra, pero 
más lo hicieron a favor al socaire del 
activo trabajo del sector mayoritario 
de la actual dirección gremial.

Esta perentoria “paz social” ha sido 
esencial. Los conflictos cesaron y la 
turbulencia estudiantil perdió sus fi
los perturbadores al' arribar a su 
climax, cuando ya la lucha sindical 
entraba en receso. Además, ha sido 
una carta muy buena para obtener 
un compás de espera de la oposición 
política.

En suma, el gobierno consiguió 
crear, en medio del huracán, un “ojo” 
calmo propio, inestable, quebradizo, 
pero primordial para desarrollar una 
estrategia de futuro que tenga algu
na chance de ganar la solidez de que 
ahora carece.

Antes de analizar las opciones de 
dicha estrategia es imprescindible 
demostrar que el relativo remanso de 
hoy no puede durar mucho.

MANIOBRANDO EN EL FILO 
DE LA NAVAJA

En lo político, el resultado 'de la 
investigación parlamentaria de la 
“infidencia” es incierto. Puede dar 
lugar a un escándalo mayúsculo o 
no, según el gobierno tenga o no éxi
to en su estrategia estabilizadora.

Lo mismo puede afirmarse de la 
interrumpida interpelación del doctor 
Washington Beltrán.

Si el Presidente Pacheco Areco y 
sus amigos obtienen de un grupo sig
nificativo de líderes nacionalistas un 
entendimiento tácito o explícito, es 
probable que aquellas acechanzas se 
diluyan en formulismos elegantes y 
salomónicos del “savoir faire” parla
mentario.

Si no lo consigue, pueden conver
tirse en verdaderas bombas de tiempo.

Más difícil es encarar la lábil si
tuación de una ¡política económica 
sin respaldo mayoritario en el Par
lamento.

A la disidencia notoria de los tres 
grupos que programan la manifesta
ción batllista de protesta del próximo 
23 de junio —encabezados por los 
Senadores Vasconcellos, Michelinl y 
Abdala—, deben sumarse otras den
tro de sectores que hasta ahora han 
cerrado filas en torno al Poder Eje
cutivo, pero que se proponen plan
tear el asunto en el seno de la Agru
pación Colorada de Gobierno. Entre 
ellos el ex Ministro De Brum Car
vajal, los Diputados Sínger, Elichi- 
rigoity, Cigliutti, etc.

El Presidente ha hecho saber su 
desagrado por esa proyectada ma
nifestación que puede poner al des
nudo en qué gran medida, la opinión 
colorada y batllista se siente tra i
cionada por el actual sometimiento 
al F.M .I.

La verdad es oue si la querella so
brevive a la sesión de la Agrupac’ón 
Colorada de Gobierno en aue se de
bata el asunto, la permanencia de 
cualquier ministro pende de un hilo 
muy tenue. Bastará un llamado a 
sala formulado con cierta picardía, 
para reunir, largamente, los votos de 
la censura. Es decir, el gobierno no 
podrá seguir gobernando con el ac
tual parlamento.

A su vez, si se aviene a introducir 
ajustes que desvirtúen la ortodoxia 
fondomonetarista, perderá el apoyo 
norteamericano y ello es, para el statu 
quo, realmente decisivo.

Es, como se aprecia, una encruci
jada muy difícil; casi sin salida a 
la vista.

Es claro que el Presidente y su staff 
pueden maniobrar, dilatar, crear es
peras, jugar con las expectativas co
mo el malabarista con los globos de 
colores.

Según .nuestro criterio ello depen
derá dé lo que dure la “paz social”,

Clon'jos. sindicatos • y.. estudiantes 
calmos, la posición del -Ejecutivo, es 
mucho más fuerte y propicia para 
mover sus, piezas políticas, due en 
médio de úna marejada dé tensiones 
sociales crecientes..

Por eso, sin descontar que c-ualouier 
accidente político puede convertirse 
en petardo destructivo, la duración 
del presente sosiego nuede medirse 
según lo que tarde la clase obrera en 
retornar a la lucha.

A lo que hay que sumar el latente 
conflicto con los productores rurales 
(ahora expectantes con un Ministro 
de Ganadería y Agricultura como el 
Dr. Frick Davie, que responde a los 
intereses de la gran propiedad terrl- 
torial y que se sabe bregará en su 
favor con eficiencia y pertinacia),-en 
función de un régimen impositivo que 
consideran inaguantable.

Los dos hechos no pueden deslin
darse. Son dos frentes de una misma 
contradicc’cn Por ejemplo, una re
baja substancial de las detracciones 
que contemple al agro, deja al fisco 
huérfano de recursos para atender 
las necesidades de los trabajadores 
públicos y viceversa. Es un dramá
tico ejemplo de frazada corta en una 
noche helada.

Creemos que la “paz social" depen- 
de, esenc'almen'e. “de io que demore 
la nueva e inevitable devaluación y, 
por ende, de ella también depende, 
en muy buena med'di. la posterga
ción de la crisis política en acecho.

DEVALUANDO DE A POCO

Alberto Couriel demostró en el nú
mero 11 de IZQUIERDA dos cosas: 
a) que la devaluación del 29 de abril 
era inevitable (ese número corres
ponde al 5 de abril) y b) que su mon- 
to debía oscilar en torno a un eje 
del 60%.

O sea, aue el dólar debería pasar 
a unos 320 pesos. Como se sabe, pasó 
a 250 con una "corrección moneta
ria” del 25%.

El Cr. Enrique Iglesias desenvolvió 
la tesis de los “ajustes periódicos”, lo 
que supone, naturalmente, que el del 
29 no será el último ni mucho menos.

Pero veamos el argumento princi
pal esgrimido por el Cr. Couriel para 
vaticinar ese porcentaje del 60% (más 
tarde confirmado y redondeado por 
el Dr. Carlos Quljano en sus escla- 
recedores editoriales de “Marcha”).

El 6 de noviembre —fecha de la 
primera devaluación charlonista—los 
empresarios tenían marcados sus pre
cios a un dólar de $ 150.00; o sea que 
el dólar a $ 200.00 significa un 33% 
por encima de la cota de, precios y, 
por ende, de costos.

Entre noviembre y abril el alza de 
los precios fue de un 44%. Por lo 
tanto, ese 33% ha sido absorbido lar
gamente y se hace impostergable de- 
valuar. Si el gobierno sigue con su 
criterio de situar la paridad más allá 
del presente nivel de preo'os para 
crearse un respiro, debe hacerlo por 
lo menos en un 50%.

Teniendo en cuenta que el Drecio 
del trigo fijado para la cosecha de 
fin de pño es un 60%_más alto oue 
el anterior, es nue Couriel pronosticó 
una deDreciación del mismo tenor.

Es el mismo razonamiento nue se 
exoone en el Informe confidencial 
ripl M de Hacienda acerca de la "in- 
fdencia”. nara justificar la devalua
ción del 29 de abril. Y el areumento 
del precio del trigo fue manejado, 
con Devsnicac’a, nor el_S°n»dor Fa- 
rrpira A cúñete en el Senado. '<

Pues bien, a ése 44% hay aue su
marle un 3 6% de abril. A su vez. la 
tan nre<*on°da “desaceleración" fue 
pulverizada por el Dr. Ouilano pro
bando oue la misma es un fenómeno 
zafra!, tínico de los primeros cuatro 
meses del año.

De modo que en junio el alza de 
los precios, a partir del 6 de noviem
bre, es+ará. sin duda alguna, por en
cima del 50%.

/.Por aué. entonces, no devaluaron 
más oue en un 25% y publicitaron 
la tesis de los ajustes graduales?

Entiendo oue entre varias razones, 
existe una cl°ve: para poder netrociar 
con los sindicatos desde posiciones 
más aceptables.

En efecto, la rendición de cuentas 
debe presentarse antes de terminar 
el mes de Junio y si se devaluaba un 
50%. o un 60%, es evidente oue los 
trabajadores no se hubieran avenido 

(Pasa a la página 151


