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Las cartas de la entrega al 
Fondo Monetario Internacional

F L  Doctor César Charlone, a su 
vuelta de Estados Unidos, decla

ró, muy ufano, que habían tocado el 
cielo con las manos y sin necesidad 
de firmar ninguna Carta de Inten
ciones. Hoy se sabe que más bien 
tocaron el infierno y, además, fir
maron su respectiva Carta y en in
glés.

Lleva fecha de 16 de enero d e '1968 
y, está dirigida al Director Gerente 
del FMI, Dr. Pierré Paul Schweitzer 
(la transcribimos en esta misma edi
ción) y firmada por el Dr. Charlone 
en su calidad de Ministro de Hacien
da y el Cr. Enrique Iglesias como 
gobernador alterno del Uruguay.

En su texto se recurre a un arti- 
lugio destinado a la opinión pública 
—una travesura que podría merecer 
el calificativo de “infantil”, si no 
conllevara un verdadero drama pa
ra el país: el programa económico- 
financiero que, en toda Carta de In
tenciones, es la expresión concreta 
del acuerdo con el Fondo y requisi
to indispensable p a r a  acceder al 
préstamo stand by y al “paquete” 
crediticio de la banca privada e in
ternacional, no se incluye en la Carta 
misma, sino que se adjunta como Me
morándum.

¡Como si una Carta de Intenciones 
dividida en dos documentos , dejara 
de ser Carta de Intenciones! ¿A 
quién Dodian engañar con semejante 
trampita?

Como es más fácil agarrar a un 
mentiroso que a un cojo, todo ha 
quedado al descubierto y hoy sabe
mos que firmaron su correspondiente 
Carta, en inglés, y —esto sin duda 
lo más grave—, comprometiéndose a 
cumplir una receta mucho más rígi
da. entreguista v pauperizadora que 
las de 1960 y 1966.

Nos proponemos ensayar un breve 
análisis comparativo de los tres do
cumentos v probar, de ese modo, aue 
las imposiciones del FMI progresan 
en dureza, son' cada vez más colo
nialistas y anti - desarrollistas.

LAS CARTAS DE INTENCIONES DE 
1960, 1966 y 1968

La primera Jleva la firma de Juan 
Eduardo Azzini (M. de Hacienda) y 
Solano Amilivia (Presidente del Ban
co de la República), la segunda las 
de Dardo Ortiz y Julio Solsona Fio- 
res y la tercera, según hemos dicho, 
las de Charlone e Iglesias;

Veamos cómo en los principales1 
rubros el Fondo imprime nuevas 'y 
más extorsionantes vueltas de tuer
ca a sus exigencias.

1) SALARIOS
En 1960 no hay„referencias, al. te

ma. En 1966 se. afirma -^punto .13—: 
“Se tiene la ínteh'clón’de qué los au
mentos de salarios guarden relación 
apropiada con los movimientos de 
precios para que no constituyan cau
sas adicionales de presiones infla
cionarias, que en definitiva perjudi
carán los intereses de los trabaja
dores”.

Se tra ta  de un propósito general 
y bastante lato.

En 1968 la fórmula alcanza una 
precisión inequívoca — punto 28 —: 
“El Gobierno espera que la fuerte 
desaceleración del proceso inflacio
nario que se ha propuesto obtener 
durante el año próximo le permitirá 
mantener en los actuales niveles el 
salario real en el sector público..

Punto 29: “En cuanto se relaciona 
con la política salarial en el sector 
privado, el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social instrumentará un

ordenamiento de aumentos de los 
salarios privados, congruente con la 
política seguida en el sector públi
co”. (Tal es el origen del proyecto 
Acosta y Lara).

De modo que es muy diáfana la 
linea de congelar los salarios reales 
(no nominales como muchos pien
san) en el sector público y privado. 
Es este un grado de concreción y 
rigidez que no figura en las Cartas 
de 1960 y 1966.

2) CREDITO
En 1960 y 1966 —puntos 9 y 12, 

respectivamente— las limitaciones se 
refieren al crédito del Banco oficial 
al sector público y a la banca pri
vada, con referencias generales a 
una política de encajes.

En 1968 —puntos 12, 13, 14 y 15— 
.las restricciones se pormenorizan y 
endurecen.

Se fijan los límites globales de to
do el crédito interno del Banco de 
la República y de la banca privada, 
se estipulan disposiciones precisas 
sobre encajes, selectividad del crédi
to, etc.

En suma, la política crediticia del 
país se somete mucho más a la in
gerencia del Fondo que en 1960 y 
1966.

3) SUBSIDIOS
En 1960 se dice: “no financiar a 

los entes con fondos inflacionarios 
pero se m antendrán y aún podrán 
establecerse nuevos subsidios o im
puestos afectados”.

En 1966: “No aum entarán los sub
sidios y contribuciones a esos orga
nismos autónomos y se tra ta rá  de. re
ducirlos”.

En 1968: “Han sido eliminados los 
subsidios directos al consumo y las 
transferencias' del fondo de subsidios 
a las empresas deficitarias bajaron 
en términos reales para el año 1968. 
Esto último conlleva metas claras de 
mejoramiento administrativo en los 
Entes. Más aún, el Gobierno se pro
pone nuevos esfuerzos para reducir 
y aún eliminar transferencias en va
rias categorías más”.

Es muy evidente la tendencia pro
gresiva al endurecimiento en estos 
textos.

4) RESERVAS MONETARIAS
En 1960 no se fijan metas cuanti- 

ficadas.
En 1966 se prevé una mejora de 

21 millones de dólares en 14 meses y 
se admite un deterioro de 4 millo
nes y medio para todo 1966.

En 1968 se establece que la mejora 
h a  de ser de 50 millones de dólares 
en Í4 meses y no se admite ningún 
tipo de deterioro.

'Con estos ejemplos basta para de
mostrar en qué med:da el Fondo ha 
impuesto nuevas vueltas de tuerca 
de su opresión, desde la Carta de 
1960 a la de 1968.

UN COMPROMISO NUEVO

Todavía hay que agregar que en 
esta última se registra al final un 
compromiso nuevo, que no se en
cuentra en las anteriores.

Dice así; “El Gobierno cree que las 
políticas que adopta son apropiadas 
para conseguir las finalidades descri 
tas, pero si resultaran inapropiadas, 
está, dispuesto a adoptar otras, y si 
en su opinión o en la del Director 
Gerente no se cumplieran los obje
tivos fijados en la balanza de pagos 
o en la situación fiscal, el Uruguay 
consultará con el Fondo para buscar 
soluciones más apropiadas”.

O sea, que no sólo el gobierno no

ha elaborado su política económico- 
financiera, sino que ni siquiera pue
de estimar, bajo su exclusiva respon
sabilidad, el cumplimiento de sus 
metas. En esta m ateria debe consuL- 
tar al FMI, para qüe éste dictamine 
si el Uruguay está cumpliendo lo 
prometido, 'o : . 7“ ‘".T;

Según declaraciones; expresas'' del ; 
Dr. Charlorié', é ñ ' eV Farláñíerito co- 
mo las continuas consultas exigían- 
reiterados viajes a Estados Unidos, 
se optó por aceptar que un funcio
nario del Fondo (Magalhaes) se ins
tale en el Banco Central y funcione 
como una especié de insólito co-go- 
bierno, al margen del texto constitu
cional y en flagrante violación de 
nuestra soberanía.

Esta es una exigencia —lo repeti
mos— nueva, expresión del nuevo es 
tilo de rigidez.

LA PÜJA DEL ENTREGUISMO

El Diputado Dardo ■ Ortiz repasó 
las diferencias entre las Cartas de 
Intenciones de 1960, 1966, 1968 —se
sión de la  Cámara del 21 de mayo—■ 
paar demostrar qúe:iel Partido Colo
rado era más entreguista que el Par 
tido Nacional.. . ,

A su vez, dicha liheá argumental 
era la réplica a la postura del Dr, 
Charlone de negar que hubiera fh> 
mado ninguna Carta y, de ese modo, 
poner en evidencia que el Partido 
Colorado es menos entreguista de lo 
que lo fue el Partido Nacional.

Es un match por el trofeo del en- 
treguismo, de muy difícil pronósti
co; ambos rivales ostentan parejos 
méritos en la materia.

En rigor, se alternan en el ejerci
cio del sometimiento.

Veamos,
1) El Uruguay se afilió al Fondo 

Monetario Internacional bajo la di
rección de un gobierno colorado.

En un. informe del delegado uru
guayo —Cr. Mario Lagamma— a la 
Conferencia de Bretton Wbods —don 
de Estados Unidos impuso el plan 
White para crear el FMI— se lee: 
“porque esta conferencia involucró 
importantes directivas políticas y en 
tendi, con la unanimidad de los co
legas americanos, que nuestro país 
no podía disentir con la línea de ac
ción que encabezaban los EE.UU.”.

O sea, que la dócil Latinoamérica 
de las oligarquías —Uruguay inclusi
ve— se alineó tras M ístér-w hite en 
Bretton Woods.

Se ha  dicho que en esa época el 
Fondo no hapía mostrado sus uñas 
y que ello' justifica, el apoyo espe
ranzado -de nfiéSWo gobierno —y' la 
totalidad del Parlamento que ratificó, 
la afiliación— en su funcionamiento.

Pero en 1956 ya había mostrado 
las uñas, ya se conocían el conteni
do y los primeros resultados de las 
Misiones del Fondo en algunos paí
ses del Pacífico, y aún el gobierno 
quincista de lá época insistió en elo
gios a l . instituto al fundar la solici
tud de fondos para pagar la  cuota 
uruguaya.

Además, en esos años se firmaron 
los primeros acuerdos —vergonzosos 
acuerdos— con el Banco Internacio
nal —hermano gemelo del FMI— y 
el Partido Nacional —el herrerismo 
— se opuso tenazmente a  su apro
bación.

El entonces Senador Eduardo Víc
tor Haedo pronunció un recordado 
discurso, mostrando las evidentes le
siones a nuestra soberanía que los 
tratados involucraban.

2) A partir de 1959 se invierten 
los papeles. El Partido Nacional en 
el gobierno da la espalda a su pré
dica nacionalista y se abraza a las 
soluciones fondomonetaristas y los 
colorados —en la oposición— se cón 
vierten en celosos defensores de la 
soberanía'.y- en; .furibundos adversa
rios del. imperialismo explícito en 
aquellas 'directivas.
■ 3)- En • 1967 presenciamos otro tur
no del proceso.

El Partido Colorado r e t o r ñ a  al 
poder, borra con él codo su tesitura 
nacionalista de la campaña electo
ral y se echa en el regazo del FMI.

A su vez, el Partido Nacional asu
me su papel opositor, aunque hace 
tan  poco tiempo de sus entusiasmos 
por la  burocracia extranjera, que de 
be elegir un á n g u l o  distinto; sus 
acuerdos con el celebérrimo síndico 
de Wall Street, fueron menos duros 
que los que ahora firma el Partido 
Colorado.

En suma, blancos y colorados son 
expresiones políticas de la oligarquía 
nativa y es esta lá  que apoya al 
FMI como socia menor del imperiá- 
Iismo norteamericano.

El juego de oposición —gobierno y 
nacionalismo— entreguismo, compa
dece los intereses oligarcas con la 
necesidad de convencer a los pobres 
de que voten por los ricos; arte en 
qué l á  gerencia política del régimen 
es verdadera maestra.

CRECIENTE RIGIDEZ

El progresivo endurecimiento de 
la receta del Fondo, su creciente e 
implacable rigidez, responden a ne
cesidades propias del imperio.

A medida que la crisis del dólar se 
agudiza, que el desbalance de su 
cuenta de pagos se ahonda, debe im 
primir nuevas vueltas de tuerca a 
las fórmulas de la explotación eco
nómica que practica en su reducto 
privado latinoamericano.

La ofensiva inicial del Fondo Mo
netario Internacional al sur del Rio 
Bravo se organiza, definidamente, en 
1958 —luego de las primeras y an
teriores experiencias de tanteo — y 
ello no es fruto de ninguna casuali
dad.

En ese año las naciones del Mer
cado Común Europeo aprueban la 
libre convertibilidad de sus monedas 
con respecto al dólar y comienza a 
manifestarse el deterioro de la di
visa yanqui que no cesará de inten
sificarse en adelante.

La política del imperialismo con
siste en descargar el peso de sus con 
tradicciones .in ternas sobre nuestros 
oprimidos y pauperizados pueblos. 
Por eso las récetas del Fondo son 
cada vez m.ás expoliadoras y el ci- 
payismo vernáculo más desvergonza
do.

Una nota

de

VIVIAN TRIAS
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Rebelión juvenil y lucha de clases
LA  juventud estudiantil ha protagonizado, en estos 

días, intensas jornadas de lucha. Tres estudiantes 
baleados y lisiados de por vida, cinco procesados por 
asonada y tres policías también procesados por haber 
disparado contra manifestantes desarmados.

Tal es el saldo de jornadas intensas, dramáticas, 
en que la muchachada lució una combatividad, una ca
pacidad imaginativa para crear distintas y sorpren
dentes formas de lucha y una destreza para ejecutarlas 
que han provocado el asombro popular y el pánico de 
la oligarquía y de su gerencia gubernamental.

En otro editorial de IZQUIERDA (N9 17) nos 
referimos a la evidente vinculación entre la agitación 
de la juventud uruguaya y los diferentes y vastos mo
vimientos de protesta y rebeldía juvenil que han sacu
dido al mundo, desde la China de Mao hasta la Francia 
de De Gaulle. / -

Hoy deseamos concretarnos a lo nuestro. La Uni
versidad del Trabajo en huelga y con sus locales ocu
pados por alumnos que hafi_jnscrito en las paredes: 
"l Viva el poder estudiantil!”, “¡ Abajo el poder po
licial!” „ M r n

Once liceos ocupados' —*-Í0 en Montevideo y uno 
en Las Piedras— por licealés que luchan por un bo
leto barato, y por otras reivindicaciones que, paulati
namente, van ganando en profundidad. A ello se suma 
la solidaridad militante det. estudiantado universitario.

Son tres torrentes deflucha que tienden a unifi
carse, a fundirse en una spla insurgencia y cuyos ob
jetivos iniciales no pueden calificarse de “pretextos”, 
pero si de catalizadores, de precipitadores de una pro
testa honda, de un disconformismo radical contra una 
sociedad aquejada por grave crisis de estructura, por 
el deterioro visible de sus formas políticas, por una 
grave y asqueante corrupción.

No es de extrañar, pues, que, poco a  poco, la 
lucha juvenil se identifiquerXon la lucha de los opri
midos, de los obreros, de 'los desocupados, de los que 
sufren la explotación y . fes peores aberraciones del 
sistema. ■ • ¡ J 1 1 •• 1 ! TI j'w|

En rigor, la rebeldía juvenil es una expresión de 
la lucha de clases y comprenderlo es el imprescindible 
primer paso para inteligir su real y trascendente sig
nificado.

La juventud movilizada tiende a convertirse en 
vanguardia de la lucha dé clases, de la lucha de los 
explotados contra los explotadores.

Vanguardia que no es élite, que no es secta dife
renciada de la masa, sino parte del todo, enraizada en 
la latente o abierta protesta popular, canalizando lo 
que tantos piensan que hay que hacer, pero no hacen 
por diferentes y múltiples motivos.

¿Por qué la juventud tiende a erigirse en vanguar
dia? Entre distintas causas, es conveniente enfatizar 
dos: * ~  i

1) Por su independencia con respecto al pasado 
y, por ende, con respecto al statu quo. Porque sobre 
ellos pesa mucho menos el fardo de prejuicios, la carga 
de compromisos que inhibe al adulto, que le frena su 
ímpetu militante, aunque entiende claramente la ne
cesidad del cambio.

La vida determina a la conciencia y no la con
ciencia a lá vida, enseñá-’Marx.

Y la vida ha maniatado, con hilos sutiles pero vi
gorosos, el entusiasmo y la capacidad de lucha del 
uruguayo medio, inmerso en su pequeño y conformista 
mundillo que se le escure entrre las manos, pero al 
cual se aferra con casi desesperación. Este es un país 
de cola de paja, ha escrito Mario Benedetti.

Pues bien, la juventud no ha tenido tiempo de 
echar su propia cola de paja. No posee su pequeño 
auto comprado con sacrificio, ni la casita en el bal
neario, ni los dos empleos que permiten “ir tirando” 
penosamente, ni todo lo que constituye el miedo de 
nuestra mayoritaria clase media a perder lo poco que 
tiene, en la marejada del cambio social.

2) Porque la juventud es acuciada, diríamos, por 
“hambre” de futuro.

La sociedad uruguaya no les ofrece, a seres que re
cién asoman a la vida, más que inseguridad, frustra
ción, ansiedades.

Más de 150 mil desocupados están clamando que 
no existen fuentes de trabajo para los miles de jóvenes 
que están en edad y en la necesidad de trabajar.

Un muchacho enamorado y que desea fundar su 
hogar, no puede hacerlo, porque montar hoy el núcleo 
inicial de una familia está fuera del alcance econó
mico de la inmensa mayoría. La enseñanza que recibe 
no le sirve para comprender este angustiante torbe
llino en que vive ; y mucho menos, para resolver los 
tremendos problemas que le plantea el porvenir.

Ya sea porque no hay materiales de trabajo, ni 
instrumental adecuado —caso flagrante de la ense
ñanza industrial—, o porque los programas de estudio 
naufragan en un academismo insípido, inactual y es
téril ; o porque el estudiante opera como un ser pasivo, 
como objeto y no como sujeto, en el régimen docente.

El joven sufre el peso alienante de la enseñanza, 
comprende, cada vez con mayor rapidez y hondura, 
todo el conformismo, la aquiescencia que rezuma de 
sus tediosas aulas. Y no quiere ser engranaje, sino 
hombre.

¿Cómo no va a rebelarse, cómo no ha de hacer 
de la protesta y de la lucha el sentido de su vida? 
Extraño es qué esta conmoción de hoy no haya em
pezado antes.

Quien se quede en lo superfluo, en lo superficial 
y en la minucia de los hechos —que si existe o no 
promesa formal para rebajar el precio del boleto, que 
con tirar piedras nada se consigue, que los mucha
chos deben dedicarse a estudiar y no a manifestar, 
etc.— no entenderá jamás lo que está ocurriendo a su 
alrededor y si es padre, se está alejando peligrosamente 
de sus hijos.

Los jóvenes quieren vivir. Es un deseo natural, 
simple e inobjetable. Y la sociedad capitalista les cie
rra el paso a la vida, si no es al precio de la angustia, 
la inseguridad, la estrechez, la’ enajenación, la obedien
cia a un orden injusto y corrupto por los cuatro cos
tados.

Por eso se erigen en vanguardia de los desposeídos 
y se lanzan a la calle.
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ANECDOTAS
me informa —yo no lo lei— que hace varios días

un diario de Montevideo pretendió ironizar sobre 
la gravitación socialista en un movimiento popular de 
masas.

El hecho trajo a  mi memoria una anécdota que al
guna otra vez he recordado. Allá por la década del 40 
me tocó estar solo como representante socialista en la 
Cámara de Diputados. Un día, algunos legisladores de 
los sectores mayoritarios quisieron hacer alguna chan
za a propósito de lo que llamaron “la bancada uniper
sonal del Partido Socialista” y hablaron de mi soledad. 
Les contesté: ¿solo yo?, ¿qué yo estoy solo? No; se equi
vocan; soy el representante más acompañado que se 
sienta en esta Cámara. Me acompañan nada menos que 
cientos de millones de hombres y mujeres que, a tra 
vés de todo el mundo levantan la misma bandera de 
redención humana que yo represento aquí y están avan
zando, por diversos caminos, en la construcción del So
cialismo. Solos están ustedes, agregué, porque represen
tan un régimen social aue marcha ineludiblemente ha
cia una derrota que, más o menos rápidamente, sobre
vendrá.

Hov, unos cuantos años después de aquel episodio 
ya nadie puede negar que, por encima de luchas por 
momentos inciertas, el mundo, y “el Uruguay está en 
el mundo”, marcha hacia una organización socialista 
de la economía y de la vida de los países y de los hom
bres. Ya nadie puede negar que el proceso que condu
ce a esa organización ha avanzado mucho. Los socia
listas uruguayos nos sentimos más acompañados y for
talecidos que nunca y lo que es más importante, más 
decididos aue nunca a hacemos cada día más aptos 
para la lucha presente y futura.

No hace mucho, un poco antes del acto del Pala
cio Sud América, un compañero me relataba una con
versación mantenida con un fuerte estanciero acerca 
de las características pre - revoluciónalas de la situa
ción que se está viviendo en América Latina y, en con
secuencia, en el Uruguay. Le decía el estanciero terra
teniente aue viendo aue es inevitable el advenimiento 
del proceso revolucionario aue conducirá al cambio so
cial. ha llegado a la conclusión de aue lo mejor que 
Duede hacer oor su hijo, hoy adolescente. Dara evitar
le futuros sufrimientos es facilitarle una información y 
una formac'ón socialistas, de tal m anera aue, en vez 
de ser un defencor. de antemano derrotado de una bur
guesía que será arrollada ñor los acontecimientos: sea 
integrante de las filas triunfantes de la Revolución 
Nacional, de contenido necesariamente socialista.

Esto no significa que nos dejemos guiar por ilusio
nes. Quienes tenemos la responsabilidad y el honor de 
la milit.ancia socialista, tenemos el deber inexcusable 
de no deiarnos cpnfundir por ilusiones. Debemos reali
zar. asiduamente, el balance de la organización, de su 
fuerza real v potencial de sus posibilidades para la lu
cha examinándolas a la luz de las realidades naciona
les y  de los factores internacionales oue las influyen. 
D°hemos medir siempre el o eso de los factores aue con
dicionan la acción y confrontan permanentemente las 
soluciones, la táctica y la estrategia socialista con las 
verdaderas realidades que viven el país y el movimien
to obrero.

Y a propósito de esto, introduzco la tercera anéc
dota. Hace ya bastante tiemno, en un acto público en 
el oue tenía aue explicar determinados planteamientos 
del Partido Socialista como organización política de la 
clase obrera, recordé lo oue me dijo cierta vez (en mo
mentos en que me nroponía visitar otros países) un viejo 
militante con mucha experiencia en la lucha de los 
trabajadores Me dijo, palabras más o menos: “va a te
ner poco tiempo nara observar v conocer. No olvide, 
compañero: si ouiere saber cuáles son los problemas 
principales del país oue visita, infórmese de lo que es
tán Planteando las organizaciones de la clase obrera. 
Podrá no estar de acuerdo con el planteamiento o con 
la forma de hacerlo, pero “el asunto” está allí”.

Después de este breve anecdotario comentado, me 
nuedan unos renglones para una reflexión final. He di
cho más arriba, aue tenemos aue reab'zar asiduamente 
un balance de la eficiencia de la organización. Lo dicta 
la conciencia de nuestra responsabilidad y del destino 
histórico del Socialismo, la misma oue nos conduce al 
emneño tenaz de estudiar nuestro país, de conocerlo y 
comprenderlo cada día. más.

Si hav. como lo dije alguna vez, un determinismo 
de la vida humana, de la sociedad humana, hacia el 
Socialismo tenemos aue prepararnos para anresurar en 
nuestro Uruguay el grande e inevitable advenimiento.

H cuando nos aplicamos a esa lucha en este naís 
nuestro, y presentamos combate a los que. si los deia-. 
mos van a convertirlo en una colonia extraniera, nos 
sentimos dispuestos a todos lOs sacrificios, si necesarios 
fueran, dispuestos a darlo todo, noraue dándolo todo, 
daremos sólo una parte de lo aue los uruguayos de hoy 
tenemos oue ofrendar al Uruguay socialista de mañana.

p á g . 4—

¿Por qué escudarse en el clima?

Los responsables de las
restricciones de energía

I AS previsiones del consumo de energía 
eléctrica se realizaron, en el • país, con 

precisión y anticipación suficientes. El con
sumo, por razones notorias que sufre el 
país (cierre de fábricas ,etc.) h a  sido in 
ferior a las previsiones de un plan' que, n a 
turalmente, tomó en cúénta las posibilida
des de sequía y otras perturbaciones posi
bles. Pero el plan de Obras de UTE no se 
ha cumplido. Y, ahora, lo que los gober
nantes no han hecho debe pagarlo el pue
blo, con sacrificio. Esta es la causa verda
dera de las restricciones de energía. El 
análisis de este problema comienza a  reali
zarlo a partir de la presenté edición de 
“Izquierda” un técnico —el ingeniero Nel- 
son Salle—, a quien hemos solicitado es
pecialmente la  adaptación máxima del te 
ma a un lenguaje accesible a todo público.

|7L sufrido pueblo oriental debe sobrellévar 
estos días severas restricciones en m ate

ria de energía eléctrica. Por desconocimiento 
o inadvertencia, quizá, algún ciudadano se
guirá creyendo en una especie de maldición 
bíblica, ya que los gobernantes de turno han 
elevado los trastornos climáticos a-fenóm e
nos de esa categoría.

De acuerdo a lo que han dicho los gober
nantes. no sólo los campesinos sino, además, 
el resto de los ciudadanos deberían reclamar 
hoy del cielo la presencia de la lluvia y m a
ñana el cese de la misma. Pero, desde el punto 
de vista climático sobre el país no pesa mal
dición alguna. Todo lo contrario: tiene un  cli
ma benigno, una geografía sin fenómenos in
superables. un promedio anual de lluvias na
da desnreciable (1.000 milímetros) y un rico 
potencial hidrográfico, con numerosos cursos 
de agua aue permitirían asegurar inmensas 
posibilidades al trabajo creador del hombre 
si se cumpliera con los trabajos elementales 
de aprovechamiento del agua en sus distintos 
usos: energía, riego, navegación, etev Pero 
hasta hoy no se han aplicado todos los es
fuerzos necesarios para el aprovechamiento 
de esas riquezas.

Las actuales instalaciones de Rincón dé 
Bonete y Baygorria significan la  posibilidad 
de disponer de una media de mil millones de 
kilovatios hora anuales. Para cumplir con las 
necesidades del país, deberá sumarse a esas 
cantidades una generación de energía te r
monuclear capaz de pérmitir el respaldo ne
cesario que nos ponga a cubierto de toda 
contingencia. Y las necesidades nacionales son 
perfectamente previsibles. Ellas pueden calcu
larse con toda precisión á partir de un dia
grama de consumo previamente conocido y 
estimado con suficiente precisión; en función 
del cual se adecúan las instalaciones y el 
eauinamiento de generación dé . energía. El 
pronio plan de obras de UTE (1961 - 1968), 
realizaba previsiones que perm itían adelan
tarse —en forma más o menos ajustada—, a 
las necesidades del consumo.

Y en relación a las previsiones de consumo 
efectuadas en dicho plan de obrás caben las 
siguientes anotaciones:

En el país se ha registrado un señalado 
descenso respecto a las previsiones de consu
mo estw adas. Por eiemplo: el porcentaje de 
crecimiento acumulativo del consumo an te
rior a  1 9 58. nue era del 9% anual, cayó, en 
el período 1958 -1964. a 6.4% anual acompa
ñando Ja recesión industrial. Esta llega al ex
tremo de que, por primera vez. el consumo 
residencial superó al consumo industrial.

JEs cierto aue las restricciones de 1959 j— 
año de las inundaciones—, contribuyeron al

citado deséenso en el consumo; al año si
guiente el consumo no se recupera totalmen
te, ya que muchas familias dejan de utilizar 
algunas formas de consumo de energía eléc
trica, sustituyéndola por otras formas de ener
gía, circunstancia que se repite en-todas las 
etapas de restricciones.

El retroceso del- desarrollo nacional y la 
detención o el retardo en los crecimientos del 
consumo han impedido que el incumplimiento 
absoluto del plan de obras se exteriorice en 
mayor medida en el impacto que viene so
portando nuestro “admirable pueblo”, como 
suele decir algún personero frívolo del equipo 
gobernante.

El plan dé obras 1961 -  68 incluía, en cuanto 
a  centrales de generación, la instalación de 
dos turbinas de gas de 20 mil kw cada una, 
la licitación y m ontaje de la Central Hidráu
lica de Palmar . (320 mil kw) y la instalación 
de dos unidades de generación termoeléctri
ca de 80 mil kw cada una.

Pero el grado de incumplimiento del plan 
de obras puede expresarse como sigue:

—No ha entrado aún en servicio la primera 
turbina de gas, de 20 mil kw.

—No ha. entrado en servicio la primera uni
dad de 80 mil kw.

—No se ha licitado siauiera la usina de Pal
mar. n i se ha  resuelto la financiación de 
Ja obra (para lo cual deberán destinarse 
cien millones de dóiarés).

—No sé h a  llamado a licitación ni se ha 
financiado la segunda unidad termoeléc
trica de 80 mil kw (con un costo de 12 

millones de dólares). ,
Estas precisiones ahorran todo comentario, 

explican á. nuestro actual TTrueruay en tinie
blas y m uestran a los partidos gobernantes 
sustituyendo, con el pedido 'de restricciones, 
es decir, .con sacrificios del pueblo, lo oue 
no han sido capaces de cumplir. Sacrificios 
nue serían innecesarios si nuienes recibieron 
los qororve hubieran cumnlteo con su de.ber.

En próximas notes trataremos de analizar, 
precisamente, las fuentes de generación de 
energía, las razones oue determinaron la pa
rálisis de un Ente esencial para el naís, el 
deterioro de sus instalaciones v eouiDos V. 
lo aue es más importante las vías para salir 
de la  presente situación de virtual colapso.

Una nota del

INGENIERO NELSON SALLE
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¿Recuerda
usted?

por MILITANTE

1) Que bajo gobierno bat- 
llista, un proyecto de reforma 
agraria preparado por los téc
nicos del Ministerio de Ga
nadería y Agricultura, cuan
do lo ocupaba Vasconcellos, 
no fue enviado nunca a con
sideración del Parlamento, n i' 
fue tratado por el Consejo 
(había, entonces, Colegiado), 
ni lo examinó siquiera la co 
m i s i ó n  correspondiente del 
Ejecutivo; y bajo gobierno 
blanco el proyecto de Ferrei- 
ra Aldúnate, llamado tam 
bién de reforma agraria, tam 
poco fue tratado por el Par
lamento de mayoría blanca.

2) Que en 1964, a p e n a s  
consumada la utilización del 
voto del Uruguay p a r a los 
planes de agresión contra Cu
ba el gobierno de los EE.UU 
le dio a  nuestro país un pun
tapié en salva sea la parte, 
al resolver que la Adminis
tración norteamericana apli
case más impuestos a  las ex
portaciones de mercaderías 
para el Uruguay, porque és
te líabia tenido la  osadía de 
liberar parcialmente de . re 
cargos a ciertas mercaderías 
transportadas en buques uru
guayos.

3) Que según una opinión 
jurídica el patrimonio de Co 
naprole no es del Estado ni 
de los productores, sino que 
pertenece al consumo, ya que 
son los propios consumidores 
los que pagan, en el precio 
dé adquisición del producto, 
las expropiaciones en base a 
las cuales funciona Conaprole.

4) Que' de acuerdo con. los 
leoninos contratos petroleros 
vigentes, A N C A P paga los 
presupuestos y los gastos de 
propaganda de las compañías 
extranjeras.

5) Que en carta  a Frell- 
grath, al pedirle su testimonio 
contra un calumniador, es
cribió Carlos Marx, el 23 de . 
febrero de 1860; “Si alguna 
vez aparezco culpable, estoy 
dispuesto a reconocer, en to
do momento, mis faltas. Na
da de lo humano me es aje
no”.

6) Que de acuerdo al crite
rio socialista en m ateria dej 
vivienda, ésta no debe ser al 
go aislado, sino un elemen
to integrante de un  conjun
to orgánico en el que deben 
estar contemplados los diver
sos aspectos de la vida fami
liar y colectiva (espacio - abier 
to, actividades culturales,. jue 
gos para niños, mercado, etc).

7) Que en el año 1963 se 
realizó un paro memorable, 
de las cuatro ramas de la 
enseñanza pública (Primaria, 
Secundaria, Universidad del 
Trabajo y Universidad de la 
República) concentradas en 
una acción unida en tomo a 
necesidades comunes.

El otro rostro de
Los hechos políticos

TESTIM ONIOS SOBRE L A  M ISERIA
uH ejemplo del agravamiento de la situación: el lunes, aun diarios

de una moderación casi oficialista, o decididamente oficialistas, 
destacaron el problema de la carestía que angustia a inmensos sectores.

BP tíólor, tan favorable al gobierno y a Jorge Batlle, y a Lanza 
en los dias de los discursos, el lunes preguntó, en editorial: “¿Quiénes 
podrán comer?” Y sostuvo que “a poco que se observen los aconteci
mientos económico - financieros y su inevitable influencia sobre los 
precios de todo lo que en el país es objeto de comercialización, habrá 
que convenir en que la situación a que se encuentra enfrentado el 
consumidor, medio es - cada hora más crítica”.

Luego de analizar los últimos aumentos, señala que “el sacrificio 
de los que nadá o poco tienen está llegando al límite posible”.

El mismo día, “El País”, cuyo Director Daniel Rodríguez Larreta 
acompaña en lo esencial la política económica del gobierno, expresa: 
“Sin ninguna literatura, sin que constituya una frase, sin que sea un 
slogan, hoy se puede hablar de miseria en el país, miseria de verdad, 
miseria cada vez más extendida miseria cada vez más desesperada”. 
Y más adelante: “Hay, sectores numerosos que padecen hambre. Para 
los cuales comer es una aventura cada vez más incierta y más difícil. 
Desocupados en número diariamente creciente, jubilados, pequeños ren
tistas, ciases de ingresos fijos, por no citar sino algunos de esos sec
tores, van exhibiendo cotidianamente un deterioro cada vez más de
sesperante".

Y un diario del- gobierno (La Mañana) destaca el mismo día, en 
su caricatura, que una suela de zapatos ha llegado a costar tan caro 
como un churrasco de lomo.

En ninguno de los diarios mencionados se analizan las raíces del 
drama nacional. Pero como comprobación de los extremos que vive el 
país, basta con lo . que transcribimos.

LO S  Q U E VEN D EN  L A  SOBERANIA
£ L  lunes tuvo lugar en Diputados 

el comienzo de una interpelación 
sobre Ancap y los convenios petro
leros. Antes de su comienzo, legis
ladores blancos y colorados protesta
ron contra un volante difundido por 
integrantes del PDC en el cual se 
indica que “vender la mitad del con
sumo uruguayo de combustible al 
trust petrolero es vender la patria”, 
que “blancos y colorados firmaron 
los convenios de la entrega de An
cap al poderoso truts extranjero del 
petróleo.”.'

El volante explicaba, asimismo, que 
“nuestro pueblo sigue siendo el ex- 
pectador manso y. silencioso del so
metimiento al capitalismo extranjero 
que >los gobernantes blancos y colo
rados realizan sin miramiento, ocul
tando sistemáticamente al pueblo to
dos los trámites por medio de los 
cuales van vendiendo poco a poco 
nuestra riqueza y nuestra soberanía”.

Legisladores blancos y colorados 
señalaron que se retirarían de sala 
si no se retiraba lo que. calificaron 
de “calumnia”. Ciganda y Terra no 
se solidarizaron con el volante, que

De ayer a hoy
E L  Ministro Jiménez de Aréchaga, 

que en 1958 polemizaba contra la 
represión gubernamental es ahora el 
encargado de la policía que diaria
mente ataca las manifestaciones es
tudiantiles. Antes representó a la 
Universidad. Ahora la ataca. Antes 
representó la defensa de las liberta
des. Ahora hereda y aplica en silen
cio el monstruoso decreto de Leg- 
nani y Rovira (que firmó Pacheco 
Areco) por el cual se pone fuera de 
la ley. a  varios sectores políticos. An
tes daba clases de derecho. Ahora 
ni siquiera observa la forma en que 
la policía actúa. ¿Por qué no repasa
rá los textos o, por lo menos, por 
qué no observa directamente la con
ducta de sus subordinádos? De paso, 
ejercería sus funciones.

no decía más que cosas que la Cá
mara —en esos o similares térmi
nos— ya escuchó en otras oportuni
dades. Nadie . puede negar, además, 
que la política de sucesivos directo
rios ha causado tremendos daños a 
la economía del país, que han des
cargado sobre el pueblo.

Los “sensibles” legisladores que se 
ofendieron por un volante que tradu
jo lo que el pueblo piensa de los 
convenios petroleros, dejaron sin 
quorum el Parlamento. En esa for
ma defienden la soberanía nacional, 
o contribuyen a esclarecer negocia
dos como el de Acodike.

En esa forma se ampara,, de he
cho, a quienes “venden la soberanía 
nacional”.

Gobiernan los hechos
|JNA circular 'qüe establece nor

mas restrictivas en materia de 
rentas de divisas ha sido dada a 
conocer por el Banco de la Repú
blica antes de ■ lá reapertura dé la 
Banca Oficial, que cerró sus puertas 
durante varios días en la semana 
que finaliza.

Insistentemente, la prensa ha re
cogido la versión relativa a la posi
bilidad de que se implante el “doble 
mercado” ael dólar. Aunque dicha 
versión fue desmentida, se considera 
probable su implantación. Un diario 
colorado (Extra), afirmó que esa 
medida ' “significaría una dificultad 
con el Fondo Monetario Internacio
nal, organismo con el cual tendría 
que “renegociarse” una modificación 
de tal naturaleza, dado que el “cam
bio único, libre, y fluctuante” es par 
te del recetario del FMI”.

No obstante, “Extra” debe recor
dar lo sucedido en alguna etapa del 
gobierno nacionalista y lo que ac
tualmente rige en Chile.

Por lo demás —como ha sucedido 
hasta ahora—, los hechos goberna
rán más que el llamado equipo eco
nómico, tan impopular como la ca
restía. '

M EDIDAS D E SEGURIDAD
0T R A  vez, vuelve a hablarse de 

la posibilidad de que el go
bierno recurra a la aplicación de 
medidas de seguridad. Su vigencia 
■sólo es legítima, de acuerdo a la 
disposición constitucional, cuando 
se registra una grave conmoción 
interior, imprevista o peligro exte
rior. No obstante, desde hace años 
los gobiernos blancos o colorados 
las aplican sin tomar en cuenta los 
extremos constitucionales. Se re
curre a ellas simplemente para 
aplastar los movimientos sindica
les o de protesta. Durante su vi
gencia, por lo general, centenares 
de personas son detenidas y en
carceladas sin mayores garantías. 
Paralelamente, la prensa de los 
partidos tradicionales se complica 
en la calumnia contra las orga
nizaciones populares, o guarda si
lencio simplemente por miedo a 
la censura. La insistencia sobre los 
fantasmas que suelen agitarse pa
ra esconder la arbitrariedad, ya 
están demasiado gastados. No obs
tante, el gobierno se deslizaría 
otra vez hacia las medidas. El he
cho pasa de rumor, ya que fue re
cogido hasta por un legislador na

cionalista. (Vidal Zaglio) en su au
dición. Pero la prensa.no le ha da
do hasta el momento, excesiva im
portancia. En esto, como en los 
fenómenos de la carestía, la prohi
bición de manifestaciones, los apa
leamientos, el atentado contra las 
libertades, el Partido Colorado y 
el nacionalismo (con escasísimas 
excepciones), se complican hasta- 
el extremo de internar al país en 
un régimen de arbitrariedad reite
rada. De allí a la dictadura no ha
brá más que un paso. Y aunque 
los Ministros se suceden, la arbi
trariedad permanece. El “jurista” 
Jiménez de Aréchaga también 
pensará —contra lo que indica la 
historia que él conoce—, que se 
puede seguir en la pendiente im
punemente.

En cuanto a las medidas, la 
amenaza o su vigencia nada po
drán contra la protesta creciente. 
Un gobierno débil en sus cabezas 
y en su linea no puede sostenerse 
en la violencia Ya se sabe que 
“las bayonetas podrán servir pa
ra  muchas cosas, pero no para 
sentarse en ellas”.

M -
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UN. episodio que causó pánico a cientos de personas 
que lo presenciaron, que estuvo a punto de provocar 

una horrible muerte y dio lugar a cínicos novelones en 
alguna prensa (caso de Extra) el lunes último a la opi
nión pública.

Un hombre, presa de la desesperación, sin trabajo, 
sufriendo el hambre, el frío y la angustia de su mujer 
y sus hijos, intentó suicidarse desde la torre del Canal 5, 
a 60 metros de altura.

Ese mismo día, en el silencio de una sala de hos
pital, moría un Anciano víctima de tremendas quema
duras. Dos días antes había intentado inmolarse, aco
rralado por la miseria.

escribe
L eonor A lb a g li

EJetos no son cqsos Aislados. No 
son hechos provocados por desequi
librios individuales. Son producto del 
galopante proceso inflacionario que 
vive el país, que genera miseria y 
más miseria.

La crisis ha dejado de ser una mera 
especulación política. Adueñándose 
del país, creando el caos, acelerada 
y apuntalada desde el gobierno, ha 
pasado a  ocupar un lugar preponde
rante en los hogares uruguayos. No 
pasa un solo día sin que la población 
sienta descargarse sobre sus espal
das la suba de algún producto o el 
anuncio de otro aumento.

En esta loca carrera, el Uruguay 
ha batido los records mundiales de 
inflación. En 1967, en el periodo com
prendido entre marzo y noviembre (9 
meses), nuestra moneda sufrió cuatro 
devaluaciones. El 16 de marzo (del 
67), el dólar se cotizó de $ 79.40 -  
$ 79.80 a $ 85.50 - 85.90 y el 30 de 
mayo subió a  $ 87.70 -  $ 88.30; el 
10 de agosto (siempre del mismo año) 
pasó a $ 98.00 -  $ 99.00 y el 6 de 
noviembre, otra devaluación lo llevó a 
$ 200.00. Y, pese a los insistentes des
mentidos oficiales, en mayo de este 
año volvió a devaluarse. El dólar se 
fue a $ 250.00, pero esta vez el mer
cado negro no pudo ser controlado 
y la cotización libre raya ya los $ 300.

Infidencia
E *  jueyes de la semana pasado, un 

comunicado de la Secretaria de 
la Presidencia de la República se 
refirió a la realización de “múltiples 
operaciones de carácter especulativo 
ilícito” y a la “linea del gobierno de 
mantener la vigencia de la tasa de 
cambio fijada el 26 de abril pasado”.

La afirmación, contenida en un co 
municado oficial puso otra vez en 
primer plano el tema de la devalua
ción. El 26 de abril fue viernes y la 
devaluación se concretó, oficialmen
te, el lunes 29 de abril.

Quienes —más allá de los gober
nantes que participaron en la de
valuación—, tuvieron conocimiento 
de la medida a tomarse, fueron un 
grupo de especuladores que obtuvie
ron —mediante una simple opera^ 
ción cambiarla de compra y venta 
de moneda—, millones de pesos de 
ganancia. La devaluación se fijó ofi
cialmente el 29. Como en el gobier
no no existía acuerdo respecto a la 
medida, hubo quien trasmitió a un 
diario la “primicia” de la devalua
ción, presionando así decisivamente, 
hasta determinar la nueva paridad

Los sucesivos impactos de carestía, 
producidos por estas devaluaciones, 
se agudizaron por la rápida acción 
del agio y la especulación. Los sala
rios fueron quedando atrás y la pau
perización fije ganando terreno en 
distintas capas de la población.

MIRANDO AL PASADO

Si bien el uruguayo medio viene 
soportando la periódica suba de la 
mayoría de los artículos de primera 
necesidad (períodos de dias en algu
nos casos), no saldrá de su asombro 
si retrotrae su mira poco más de un 
año atrás.

En noviembre de 1966, el Partido 
Colorado proyectó su campaña elec
toral poniendo énfasis en la crisis 
económica en que el gobierno blanco 
había sumido al país en el período 
1962 - 1966; en el que, según datos de 
la Comisión Honoraria de Asistencia 
de Seguridad Social (organismo esta
tal), el costo de la vida había au
mentado en un 510%.

En esa línea, el sector del extinto 
presidente Gestido, acusaba la infla
ción en un mural propaganda en el 
que se leia:

Leche $ 5.00, aceite $ 26.50, que
rosene $ 2.70, pan $ 5.40, azúcar 8.50,

especulativa
y, en consecuencia, las ganancias de 
los especuladores.

Mientras t a n t o ,  la comisión del 
Senado finaliza el informe sobre la 
devaluación. Aunque no se han indi
cado los lincamientos del mismo, se 
sabe que todo quedará en discursos; 
probándose, naturalmente, los si
guientes hechos:

—no todos los integrantes del equi 
po económico participaron en la 
devaluación. Algunos ni siquiera 
fueron consultados.

—en cambio, algún político sin 
cargos en el gobierno no sólo se 
informó sino que, además, par
ticipó en las deliberaciones.

—Existió infidencia, lo que asegu
ró importantes ganancias a un 
grupo de empresarios y particu
lares.

Aunque el debate puede ser áspe
ro, parecería difícil que el Senado 
reclame por lo menos la renuncia de 
algunos integrantes del equipo eco- 

. nómico en base a la convicción mo
ral de que el trám ite de la devalua
ción no siguió la ruta que corres
ponde.

yerba $ 18.50, asado $ 28.00, talíárines 
$ 18, cáfé molido $ 78.00.

Un año después, en noviembre de 
1967, detentando el poder ese mismo 
grupo político, los precios que regían 
para esos artículos eran los siguien- 
tes*

Leche $ 14.00, aceite $ 33.00, que
rosene $ 6.60, pan $ 11.60,: azúcar 
$ 25.00, yerba $ 66.50, asado $ 80.00, 
tallarines $ 40, café molido $ 200.00.

Hoy los precios han variado des
mesuradamente, no sólo respecto a 
noviembre de 1966, sino también y 
en forma más aguda desde noviem
bre del 67, seis meses atrás.

Ajustándonos a la misma lista de 
productos del m ural, tenemos:

Leche $ 34.50, pan $ 34.00, aceite 
$ 70.00; azúcar $ 43.00; tallarines 
$ 95.00; querosene $ 9.00; yerba $ 75, 
café molido $ 400.00.

Puede establecerse que el precio ofi 
cial del aceite suelto, es de $ 70, pero 
que no se encuentra, y el envasado se 
está cobrando a más de $ 100 por li
tro. En igual situación está la yerba. 
La empaquetada cuesta $ 120: La lis
ta  podría ser ampliada indefinida
mente, pero mencionaremos sólo un 
ejemplo. El precio del boleto en el 
transporte capitalino se triplicó en 
el periodo de 8 meses en 1967. De 
$ 4, costo en mayo de ese año pasó 
a  $ 5.7 y 12 pesos sucesivamente. 
(Este último precio está dentro de la 
tarifación diferencial que estableció

además, boletos de 14 y 16 pesos). En 
estos días se anuncia una nueva su
ba, que llevará el boleto a $ 17, 20 
y; 23, en i¡orma provisoria, ya que 
CUTCSA se adelantó a señalar que 
dicl¿> aumento seria linsúficiente.

La coyuntura económica, política y 
social por la que atraviesa el Uru
guay, es verdaderamente grave. No 
sólo por la aceleración de la crisis, 
sino también porque ésta se descarga 
sobre capas de la población social
mente distintas. No sólo la clase tra
bajadora es la afectada. Lo es tam
bién la clase media, mantenida es
forzadamente durante muchos años, 
la que tiende a  desaparecer defini
tivamente.

La situación actual del Uruguay no 
es la misma, por ejemplo, que la que 
se da en Brasil, donde gran parte 
de la población no ha conocido, por 
generaciones, más que la  miseria. En 
nuestro país, el proceso es diferente. 
Un im portante sector había logrado 
m antener un nivel de vida medio, 
que se ha  deteriorado en muy pocos 
años por el descontrolado proceso in
flacionario.

Y, un análisis en perspectiva de 
la situación económica, ijndlca que 
este proceso continuará. ES conse
cuencia inexorable de la persistencia 
de la política del Fondo Monetario. 
El ciclo de las devaluaciones no ha 
terminado y el empobrecimiento de 
las masas se irá  agudizando.

C U M E N T O S

Con la firma de César Charlone
Montevideo, 16 de enero de 1968. 
Señor Fierre Paul Schweitzer, Direc

tor Gerente. Fondo Monetario In
ternacional - Washington D. C. 

Estimado doctor Schweitzer:
Tenemos el agrado de adjuntarle a 

la presente el Memorándum sobre el 
Programa Económico y Financiero de] 
Gobierno del Uruguay para el año 
1968. Este programa ha sido diseñado 
con la finalidad de asegurar el logro 
de la estabilidad financiera y una 
más alta tasa de desarrollo. El me
morándum anexo describe las medi
das que han sido tomadas en las eta
pas iniciales de nuestro esfuerzo, 
determina las principales metas cuan
titativas que servirán de guia al Go
bierno en la implementación de estos 
planes, e indica los objetivos de largo 
plazo del Gobierno asi como las me
didas de política contempladas para 
alcanzar tales propósitos.

Aun cuando el programa del Go
bierno se propone una fuerte mejoría 
en su posición neta de reservas ex
tranjeras, Uruguay deberá amortizar 
deudas exteriores de corto plazo en 
el presente año por una suma que ex
cede sustancialmente el excedente de 
balance de pagos que ha sido pro
gramado, Por consiguiente, Uruguay 
desearía poder contar con la coope
ración financiera del Fondo Moneta
rio Internacional, y en tal sentido

el Gobierno solicita por medio de la 
presente y sobre la base del programa 
descrito en el memorándum anexo, 
un acuerdo de stand -  by por la suma 
de U$S 25.000.000.oo.
..Antes de hacer compras bajo este 
pedido de stand-by solicitado, Uru
guay consultará con el señor Director 
Gerente sobro las monedas especifi
cas que serán adquiridas del Fondo.

Considera el Gobierno que la polí
tica incluida en el memorándum ane
xo son adecuadas para alcanzar las 
metas descritas en el mismo. Sin em
bargo, si tales políticas resultaran 
inadecuadas, el Gobierno está firme
mente determinado a  tomar todas las 
medidas adicionales que fueran ne
cesarias para alcanzar esas metas.

Si, en opinión del Gobierno del Uru
guay o del señor Director Gerente del 
Fondo, tales políticas no produjeran 
las mejoras deseadas en la situación 
de balance de agosto o en la situa
ción fiscal, Uruguay consultará con 
el Fondo a fin de encontrar solucio
nes apropiadas.

Sin otro motivo, saludamos a Vd. 
con nuestra más alta consideración,

CESAR CHARLONE 
Ministro de Hacienda

ENRIQUE V. IGLESIAS 
Gobernador del Uruguay
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La lucha no ha terminado
£ N  nuestra edición anterior, 

adelantábamos a l g u n o s  
criterios, que los hechos han 
confirmado. Los directorios de 
los bancos oficiales prohibie
ron la atención al público, el 
rumor de una devaluación, 
es hoy casi una certeza, más 
aún después de las declara
ciones de algunos jerarcas del 
gobierno. Los directorios ur
gen al Sector Banca Oficial 
de ABBU para que se pro
nuncie a  favor de la fórmu
la y levanten las medidas, ó 
en caso de recnazarla, como 
lo han hecho, realicen ac
ciones; Es decir acciones que 
justifiquen el cierre de la 
banca por parte del directo
rio. Porque la habilísima tác
tica desplegada por los tra 
bajadores bancarios, los ha 
dejado sin cuento a  los direc
torios. Nadie tiene dudas de 
qhe el cierre de la banca ofi
cial no ha sido causado por 
los trabajadores, sino por re
solución del gobierno a través 
de los directorios.

Una delegación de banca- 
rios oficiales se entrevistó con 
el director de Planeamiento 
y en el transcurso de la mis
ma, le planteó no sólo que 
la fórmula actual no satis
facía sus aspiraciones, sino 
que se hacía necesario to
mar medidas ante la  nueva 
devaluación.

—Esa devaluación corre por 
cuenta de ustedes, dijo Lanza.

—Por cuenta nuestra la hi
pótesis, pero por cuenta de 
ustedes el decretarle, respon
dieron los bancarios. Ahí ter
minó la entrevista.

De modo que puede darse 
por seguro una nueva deva
luación.

Sin embargo, el panorama 
no es todo lo claro que debía 
ser. Algunos gremios, inte
grantes del Departamento de 
Trabajadores d e l  E s t a d o  
(D.T.E.) a través de la pala
bra de sus dirigentes han 
manifestado el éxito rotundo 
de la última movilización que 
aceptó la fórmula del go
bierno, y que configuró se
gún dicen, una derrota de la 
política del F.M.I., etc., etc. 
No parecen coincidentes to
das las opiniones. Los banca

rios oficiales prosiguen la lu
cha, y en uno. de los puntos 
de la moción aprobada en la 
asamblea del 6 de junio se 
establecía “que. la aceptación 
de la fórmula por parte del 
D.T.E., cuando aún continúan 
movilizados im portantes. gre-. 
mios que la rechazan, confi
gura una traba, en ,lps he-, 
chos, trascendente en cuanto 
al proceso unitario que de
bemos emprender”.

Ya es efectivamente cierto, 
algunos gremios integrantes 
de COFE (Funcionarios del 
Estado,) —que también inte
gra el D.T.E.'— han rechazado 
la fórmula del gobierno, entre 
los cuales —la nómina com
pleta la dimos en el número 
anterior— se hablan los' ju
diciales que con su acción, de
cidida y valiente, aún sabien
do que iban solos a la lucha, 
han logrado incorporar a al
gunos funcionarios que hasta . 
ahora se habían mantenido 
al margen de esta clase de 
acciones. Y más aún, han 
logrado que los mismos jue
ces se vieran obligados"; á sa
lir públicamente a  denunciar 
la situación, y a solidarizarse, 
co¡n los trabajadores' ‘.judi
ciales. Pero mientras esto §u- 
cedía COFE daba por jtermi- 
nada la lucha y pasaba a  in
tegrar la Comisión Sectorial 
junto con representantes del 
gobierno para discutir sueldos 
del 69.

Ayer y hoy, todas las ra 
mas de la enseñanza reali
zaron un paro de 48 horas 
para hacer oír sus reclamos 
a n t e s  de la Rendición de 
Cuentas. Pese a la grevedad 
del hecho el gobierno no ha 
dado señales de vida, y los 
más directamente vinculados 
al hecho, el Ministro de Ha
cienda y el director de Pla
neamiento, se van de viaje a 
mediados de este mes.

A esto agregamos que otros 
dps integrantes del Dj.T.E. 
portuarios y. municipales si
guen en conflicto y pbdémós 
entonces apreciar que el pa
norama no es precisamente el j 
de “la lucha ha terminado, 
pensemos en la próxima”, si
no que previamente hay que 
term inar está.
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S U M A R I O

—En la hora de la liberación 
—Realidad y crisis de la F .E .U .U . .
—Movilización en la F.E.U .U .- 
—La lucha cañera 
—El movimiento europeo 
—Ejecutivo de la U .I.E .

, —Althusser y Latinoamérica
—Secundaria y Magisterio 
—Congreso en Chile

Zaffaroni habla sobre 
el Uruguay de hoy

Un planteo sobre la libertad para Vique, Santana y Castillo
N°_ es habitual que un sacerdote hable des

de la tribuna. Tampoco es habitual que 
un pais se encuentre en un caos de confu
sión tan grande que se confunda la verdad 
con la mentira, la justicia con el crimen, el 
heroísmo con la delincuencia. Y esto es lo 
que está pasando hoy en el Uruguay. Porque 
si Vique, Santana y Castillo están presos, 
quiere decir que la libertad está presa y la 
justicia está condenada.. j Si pedir trabajo 
para el. trabajador es un crimen, si pedir tie
rra para trabajar es un delito, el procurar 
pan para comer es un robo, somos todos cri
minales, delincuentes y ladrones.

Quiere decir que en este momento en el 
Uruguay las cosas están al revés. Los que de
tentan el sagrado ejercicio de la justicia 
han profanado hoy sus funciones, han olvi
dado el 'derecho y han dado libre curso a la 
prepotencia de los poderosos. Porque los jue
ces y los ministros de la justicia dan hoy im
punidad a los privilegiados y castigan dura
mente. a los obreros. Los obreros del Cerro 
de Montevideo cortaron el tráfico sobre el 
puente , del Pantanoso para pedir trabajg y 
los balearon y los hirieron, pero los pitucos 
de Pocitos y los “niños bien” obtuvieron in
dulgencia y consideración cuando cortaron 
el tráfico sobre la rambla no para pedir tra 
bajo, sino para vejar a las mujeres , y exce
derse en sus orgías. El propio hijo del Señor 
Ministro del Interior prepoteó a la policía y 
baleó a un agente y anda suelto repitiendo 
sus hazañas. Esto quiere decir que no hay 
justicia hoy en el Uruguay. Esto quiére decir 
que estas fuerzas policiales que nos rodean 
tendrán muy buena intención, Dios lo sabe, 
pero se equivocan si se creen las fuerzas del 
orden, porque en realidad son las fuerzas del 
desorden, porque están al servicio del desor
den establecido. (Yo digo, está bien que se 
ganen la vida como todos nos la ganamos, 
pero que se la ganen honestamente y no apa
leando a los trabajadores). Dije que están al 
servicio del desorden establecido, porque qué 
es sino desorden lo que está pasando hoy en 
nuestro país?

Ladrones profesionales, estafadores públi
cos roban al país millones de pesos en los 
Bancos Transatlántico y Regional, y sin em
bargo, están libres, y gozaron siempre de mi
ramientos y buen trato. Mientras a Vique, 
Santana y Castillo, porque quisieron dar de 
comer a los hambrientos y conseguir tierra 
para los trabajadores se los golpea brutal
mente, se los maltrata y se los arroja a una 
prisión inmunda donde los tienen encerrados 
hace ya más de dos años y medio. ¿Es eso 
justicia? ¿Es esto respeto al derecho y a la 
legalidad?

No señores, esto es atropello a la ley, esto 
es atropello a nuestra constitución que pro
clama la igualdad de todos los ciudadanos 
frente a la ley. Esto es antipatria, traición 
esclavitud. Sí señores, somos todos esclavos 
mientras dure esta ignominia en el Uruguay. 
Mientras Vique, Santana y Castillo estén 
presos, estamos todos presos, porque ésta no 
es libertad para vivir, sino libertad para mo
rirse. de hambre. . .  Hay que arrancar de la 
cárcel a los compañeros presos! Tenemos que 
defender nuestra libertad! Demasiado caro 
costó la libertad de nuestra patria para que 
ahora vendamos tan rico patrimonio con 
nuestra cobardía frente a la prepotencia de 
unos pocos injustos y vende patrias. Vendi
dos al dinero extranjero. Que viene a impo
nernos normas de qué es lo que tenemos que 
hacer: libertad para los explotadores y cár
cel para el pueblo, cárcel para el trabajador, 
para el que lucha por la libertad y la justi
cia.

Hemos agotado los medios para hacer com 
prender a los que detentan el poder de que 
esta injusticia que padecen Vique, Santana y 
Castillo ya no se puede tolerar más. Hemos 
hecho ver la inocencia de los compañeros 
presos frente al derecho natural, frente a 
la jurisprudencia internacional, f r e n t e  al 
Evangelio y a la doctrina cristiana. Pero 
ellos no ceden ni un ápice, quieren castigar 

.a los inocentes y hacer sufrir a los que lu- 
> chan por la libertad y la justicia. Si Vique,. 
Santana y Castillo fueran delincuentes co

munes ya hace rato que estarían sueltos. Pe
ro los tienen encerrados porque son lucha
dores del pueblo, dirigentes sindicales.

Hemos organizado pacientemente un movi
miento nacional por la libertad de los com
pañeros presos que demuestra a todo aquel 
que quiera ver la verdad, que nuestro pue
blo tiene las fibras sanas, que sabe distinguir 
dónde está la verdadera justicia y dónde el 
verdadero crimen. Pero ellos no escuchan 
la voz de este pueblo. Ya hace tiempo que 
se han alejado de él, para escuchar la voz 
de su egoísmo y de su ambición personal.

Hemos acudido a la Suprema Corte de Jus
ticia, haciendo uso de un derecho constitu
cional, desde todos los sectores de la pobla
ción: desde los gremios, los dirigentes sindi
cales y las asambleas, desde la universidad, 
profesores y estudiantes, profesionales, desde 
las iglesias, sacerdotes y pastores evangéli
cos, desde las cámaras, diputados y senado
res, lluvia de telegramas, petitorios, visitas 
personales. No importarse cierran en su posi
ción, se niegan rotundamente y por unanimi
dad los cinco ministros.

¿Qué es esto señores? Esto es el colmo de 
la vergüenza. Estos hombres nos haqen sentir 
vergüenza de nuestras instituciones, vergüen
za de nuestra patria. El Uruguay está en 
manos de ladrones. Estos hombres han pro
fanado la justicia,, han olvidado el derecho 
natural, el más elemental y el más primario 
que es el derecho a sobrevivir. Defienden la 
propiedad privada de tres viejecitas soltero
nas, nada más que 30.000 hectáreas, pero no 
escuchan el clamor de millares de hombres, 
mujeres y niños que piden tierra para traba
jar, pan para comer. No queremos apropiar
nos de lo ajeno, sólo queremos ganarnos la 
vida honradamente, honestamente, para vi
vir una vida decorosa, digna, humana. Pero 
ellos son los defensores de la propiedad pri
vada de los ricos, de los poderosos, de los pri
vilegiados, violando la Constitución, convir
tiendo así la Suprema Corte de Justicia en la 
corte de la suprema injusticia. Hacen un triste 
papel, representan una parodia del derecho, 
son unos payasos de la justicia, unos cómicos... 
si no fuera trágica la suerte de nuestros com
pañeros presos, porque en realidad estos se
ñores ministros han revelado instintos de ase
sinos como aquel comisario de la novela “Los 
miserables” de Vícítor Hugo, que perseguía 
cruelmente y pertinazmente a un hombre hon
rado que un día, desesperado, robó pan para 
dar de comer a sus hijos. Pero si esta gente 
no quiere aprender de la historia y de la ju
risprudencia internacional, que. escuchen, por 
lo menos, la conciencia cristiana que procla
mó al mundo entero por boca de tres mil 
obispos católicos, “quienauiera que se encuen
tre en extrema necesidad tiene, derecho a to
mar de la riqueza ajena para sí”.

Quede bien claro, entonces, que Vique, San
tana y Castillo no son delincuentes. Si estos 
cómicos del derecho los condenan, el derecho 
natural los absuelve, si la justicia corrompida 
de unos ministros vendidos al oro extranjero 
los declara culpables, la jurisprudencia inter
nacional los proclama, inocentes, si las fuer
zas del desorden establecido los encierra en 
la prisión, el Evangelio, los libera y. los de
clara héroes de la libertad y de la justicia. 
Sí. señores: Vique, Santana y Castillo son 
hér.oes. Porque se jugaron por los demás, por
que ensuciaron su fama para dar de comer 
a los hambrientos, para defender, a los inde
fensos. Son un ejemplo para el país, porque 
muestran el camino que tiene que seguir este 
pueblo si quiere ser libre: destruir este régi
men injusto, inhumano, podrido...

¡Esa cárcel de Artigas!, antro de corrup
ción, aue vio el martirio callado de tantos 
compañeros aquí presentes que sufrieron por 
la justicia, ya no puede contener tanta gran
deza de alma, tanta generosidad, como la de 
nuestros tres compañeros. Esos muros viejos 
y sucios, testigos de tanto heroísmo, no me
recen encerrar tanta gloria y cuando caigan 
bajo el peso de la justicia y de la libertad, 
sólo servirán para que ante sus ruinas se re
cuerde: “Aquí .estuvieron Vique, Santana y 
Castillo".
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pasado 19 de febrero los productores lecheros de
Canelones suspendían el envío de las remesas a 

Montevideo y el Poder Ejecutivo cre'aba un comando 
interministerial, para intervenir los tambos en conflicto. 
Al tiempo que pesados camiones militares rodaban por 
caminos mal pavimentados a la caza de ubres remisas, 
muchos pequeños productores 'abandonaban sus estable
cimientos dejándolos en manos de hombres ineptos o 
volcaban los tarros de leche en los chiqueros en señal 
de protesta y rebeldía.

Productores y fleteros defendían, así, el precio de 
$ 22.80 el litro fijado por la Comisión Honoraria de la 
leche para el semestre febrero-julio de 1968 y que el 
Poder Ejecutivo rechazara a través de su Oficina de P la
neamiento. El I? E. argumentó que la decisión estaba 
dirigida a la defensa del consumo, ya que de aceptar el 
precio fijado por la Comisión Honoraria el producto lle
garía a una cifra cercana a los treinta pesos. A casi cua
tro meses de desatado el conflicto, que se superara par
cialmente gracias a la intervención del mediador doctor 
Gelsi Bidart, el mismo Ejecutivo viene de firmar un 
decreto que establece en $ 34.50 el precio del litro de 
leche al consumidor.

A una Comisión Técnica Univer
sitaria integrada por los decanos de 
las facultades de Agronomía, Cien
cias Económicas y Veterinaria se les 
encomendaba el estudio de las dis
crepancias entre la Comisión Hono
raria y la Oficina de Planeamiento 
a efectos de dictaminar si los “fac
tores o rubros deben o no, y en qué 
forma, tomarse en cuenta para el 
cálculo del precio de la leche”. Ante 
la asesoría requerida, el Decano de 
Agronomía solicitó al Instituto de 
Economía de su Facultad la elabora
ción de un trabajo que incluyera los 
antecedentes sobre la produccióh de 
leche en la cuenca de Conaprole y 
el problema de los costos y precios!

El grupo encargado de la tarea 
completó un estudio de gran enver
gadura que no sólo representa un 
aporte fundamental en el esclareci
miento de un problema que se viene 
arrastrando desde hace años y que 
afecta fundamentalmente a las ca
pas más humildes de la población, 
sino que al mismo tiempo resulta en 
un enjuiciamiento político del régi
men actual. “El costo de producción 
y los precios son resultantes de una 
política económica y no puede haber 
una posibilidad de que sea autóno
mo de ésta. Las relaciones de pro
ducción están determinadas por fac
tores económicos y sociales y estos 
condicionan costos y  precios. La fija 

ción de un precio aislado consolida 
el sistema imperante, en perjuicio de 
amplias capas de la población y para 
beneficio de algunas otras muy li
mitadas”, dicen los agrónomos.

•  CONAPROLE vs. CONSUMO

El meollo del problema se llama 
Conaprole y su política lechera, de
form ante y discriminatoria, que se 
viene ejerciendo desde 1936, año de 
su creación. Mientras en nuestro pais 
una vaca produce promedialmente 7 
litros de leche diarios, otros países 
de recursos naturales similares obtie
nen de 12 a 15 litros por día y por 
animal. Causas principales: déficit 
alimenticio y mal manejo de los ani
males. No se han  desarrollado pra
deras artificiales ni técnicas de en
silado de forrajes; no se ha organi
zado técnicamente el manejo de los 
rodeos ni la aplicación de normas sa
nitarias. Se ha  preferido el uso de 
alimentos concentrados que, adqui
ridos directamente a través de Co
naprole, benefician a  molinos harine
ros y aceiteros que, en su mayoría, 
son propiedad de consorcios interna
cionales: Cramon, del grupo Bunge 
y Born que muele aproximadamente

un tercio de la  producción nacional 
de trigo, Cousa y Fabril Uruguaya 
S. A. de los grupos Bunge y Born y 
Bemberg respectivamente, que indus
trializan aproximadamente el 50% de 
la producción de oleaginosos.

Las inversiones realizadas por Co
naprole han  sido insuficientes e ina
decuadas: no ampliaron su capacidad 
de industrialización ni modernizaron 
suficientemente las instalaciones co
mo para reducir los costos. Como con
secuencia, se autolimita las posibili
dades de producción, reduciendo las 
alternativas de consumo de la  pobla
ción al influir en el aumento de los 
precios, e impide el crecimiento de 
la producción lechera al reducir sus 
posibilidades de colocación en el mer
cado interno y al no explotar sufi
cientemente el mercado externo.

A nivel de las mesas más humildes, 
todo esto no significa otra cosa que 
una constante: cada vez se consume 
menos leche. La curva descendente 
se hace día a día más pronunciada 
desde hace 15 años, habiendo cons
tancia de que en el pasado quinque
nio la población consumió 16 millo
nes menos de litros de leche que los 
habituales.

En el estudio realizado por la Fa
cultad de Agronomía se establecen 
las influencias que en mayor o me
nor grado ejercen los distintos gru
pos relacionados con la producción 
e industrialización lechera en el pre
cio resultante del litro de leche:
A) Los propietarios de los grandes 
tambos, que utilizan grandes exten
siones de tierra despreciando la apli
cación de modernas técnicas intensi
vas y la utilización de mano de obra,, 
ya que incluyendo en sus costos los 
precios de arrendamiento trasladan 
al consumidor sus gastos, embolsán
dose ganancias cada vez mayores. Se 
tra ta  de aproximadamente 50 pro
ductores, muchos de ellos con más 
de un tambo, que han acumulado 
miles de litros -  cuota y son al mismo 
tiempo propietarios de Conaprole y 
el Banco Cacilsa.

B) Los terratenientes que, sin h a 
ber intervenido en la  producción, re 
ciben del consumidor, cada vez que 
el precio de la leche aumenta, la re
valuación autom ática de sus arren
damientos. El carácter precario de la 
tenencia de la mayoría de las tierras 
utilizadas por tambos (más del 70% 
del área destinada a la producción 
lechera es arrendada), lim itan las 
inversiones imprescindibles que debe
rían  efectuarse (praderas artificia
les, ensilajes, etc.), beneficiando así 
a las grandes dorporáciones extran
jeras productoras de alimentos con
centrados, de las que ya hemos ha
blado.

Dice el informe de Agronomía: “Al 
complejo de factores ya analizados 
que repercuten en altos costos de la 
producción de leche, se suma la po
lítica de (JqjTaprole, Todo el desarrollo 
industriarderpais pone de manifiesto 
la  situación de dependencia econó
mica: se realiza de acuerdo a las 
necesidades de la economía metropo
litana. Conaprole no es una excep-

qión a  esta ley; se desarrolla en 
el m argen dentro del cual no se 
lesiona los intereses del imperialismo. 
La mejor garantía de que esto siga 
así es la actual situación productiva 
de los ‘tambos y la  política industrial 
seguida por Conaprole que impide a 
nuestra producción láctea competir 
en el mercado internacional y gene
rar saldos exportables considerables. 
Los productores rurales y exportado
res norteamericanos y europeos oc
cidentales se benefician también de 
esta estructura productiva que no po
ne en peligro los mercados para sus 
exportaciones de productos lácteos.”

•  ORDENANDO PRODUCTORES

Pero si éstos son los beneficiados 
de la situación, en el dorso de la mo
neda están las clases y capas sociales 
directamente perjudicadas. Ante to
do, por supuesto, el consumidor, es
pecialmente los niños, los enfermos, 
los ancianos. Toda la ineficiencia de 
los productores y las ganancias de los 
grandes tamberos y arrendatarios así 
como la de los intereses extranjeros, 
son pagadas por el bolsillo del pueblo, 
que debe reducir su consumo de ali
mentos lácteos.

Pero también están los productores 
pequeños, esos que suman casi un 
millar y que presentan los intereses
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contradictorios de ser al mismo tiem 
po trabajadores y capitalistas, explo
tadas 1  explotadores. Son quienes no 
tienen más que 60 litros de cuota 
(qui suponiéndoles una utilidad de 
25M no Legarán a ganar más de diez 
minpesos mensuales), y que se ven 
empobrecidos por terratenientes y 
grandes tamberos; a  ellos Conaprole 
les frena interesadamente una posi
ble sobreproducción, ya que paga ci
fras inferiores P°r la leche fuera de 
cuota, a! tiempo que le reduce el m er
cada consumidor interno y le niega 
posibilidades de exportación. Pero en 
el momento de exigir altos precios 
por>la leche, se deben poner de parte 
de quienes los explotan para  obtener 
el dinero que les perm ita subsistir.

•  esta d o , s o c i o  d e  
e x p l o t a d o r e s

Conviene fijar algunas cifras: para 
1961 se consideró que el salario pro
medio era de cinco mil pesos ANUA
LES Los empresarios recibieron 40 
mil! pesos de promedio, pero dentro 
de tatos los de menos tierra  y capital 
percibieron 14 mil y los mayores 208 
mil! (aproximadamente 5 millones de 
pesos de la actualidad). El informe 
elaborado por Agronomía dedica tam 
bién buena parte del estudio a la ac
tividad del Estado, dice: “La acción

del gobierno en relación a la acti
vidad ha sido muy lim itada en los 
últimos 2o años. En esencia, ha  ten
dido a conservar y reforzar las rela
ciones de producción existentes y por 
lo tan to  actuó objetivamente junto 
a los intereses de quienes se benefi
cian de esta situación. No desarrolló 
los servidos de extensión e investi
gación, promocjón de exportaciones, 
etc., y lo que es más importante, dejó 
intactos los problemas de tenencia, 
distribución y carácter de la apro
piación de los medios de producdón, 
en perjuicio de los grupos m ayorita- 
rios de consumidores, asalariados y 
hasta  cierto punto, pequeños empre
sarios.”

Y aunque la ironía no es moneda 
corriente en las relaciones económi
cas, conviene recordar que hace cua
tro meses el Poder Ejecutivo desen
cadenó un gravísimo conflicto “para 
evitar que la leche deba pagarse más 
de $ 30.00"; pero el jueves de la se
m ana pasada firmó el decreto por el 
que se impusieron los $ 34.50 actua
les, debiendo reintegrar a los produc
tores la  diferencia de precio del se- 
fhestre, es decir, unos 600 millones 
de pesos. Un semestre que vence exac
tam ente dentro de 45 días (el 31 de 
julio), fecha en la que la  leche voIt 
verá a subir de precio.

Los terratenientes, grandes produc
tores y directores de Conaprole — 
amén de los consorcios extranjeros—, 
deben ya restregarse las manos con 
satsifacción. Para ello se gobierna.

Luego del 
úl tíimo
aumento del
precio de
la leche
el consumo,
según
cifras
oficiales
disminuyó
en 30.000
litros
diarios

Intervención:
un globo que 
se desinfla

« I  O felicito. En mi casa son cua
tro chiquitines a  tom ar leche y 

sabemos que con usted estaremos 
bien defendidos”, le decía telefóni
camente el sábado por la  m añana 
un desconocido obrero ferroviario al 
contador Carlos Koncke. Este venia 
de ser designado por el Poder Eje
cutivo como Interventor de Cona
prole en un decreto que establecía 
(considerando IV ): “la posibilidad 
de ejercer un control inmediato, en 
el momento mismo de su ejecución, 
sobre los actos de gestión de la em
presa intervenida”. Pero al ferrovia
rio del teléfono le esperaban varias 
sorpresas. También a Koncke y qui
zá al Presidente Pacheco Areco, que 
lo designara.

Contador del Servicio de Expen
dios Municipales, integrante duran
te muchos años de la  Comisión Ho
noraria de la Leche, profesional fun
dam entalm ente preocupado por las 
penurias de los humildes —a quienes 
está dirigido el Servicio para el que 
trabaja—, Koncke h a  denunciado 
públicamente en más de una opor
tunidad. las desastrosas consecuen
cias que apareja para  el consumo el 
monopolio lechero de la  Capital, 
ejercido por Conaprole. Técnico pa
ciente, se ha  preocupado de estudiar 
en profundidad las soluciones posi
bles y sus conclusiones no pueden 
ser más claras: “Se hace imprescin
dible aplicar al agro nacional u n  
plan de reforma agraria  que con
temple las necesidades de los ex
plotados pequeños productores y con
sumidores; estaba en la ideología y 
la prédica de José BatUe y Ordóñez 
y, en lo que respecta a  la  cuenca 
lechera, ya se podría haber finan
ciado largam ente con sólo contar 
con los importes que se pagan y se 
han  pagado por concepto de arrien
do de campos. Además, hay que n a 
cionalizar Conaprole —su  monopo
lio legal venció al caducar la ley 
10.707 en 1966—, evitando el con
trapeso del burocratismo y la  Inefi
cacia en que han  caído otros orga- 
mismos del Estado”. Y naturalm en
te un hombre que expresa sus ideas 
de esta m anera no, quedará impune.

|>OR ello, Conaprole ingerta el do
mingo 9 un comunicado en los 

diarios en el que se lee en su nu 
meral tercero: “Recusar, ante las 
autoridades competentes, la  designa^- 
clón del Cr. Carlos H. Koncke para  
cumplir la función para la  que a -  
bría sido designado, pues dicha per
sona viene realizando, desde hace va
rios años, una calumniosa, agresiva 
y virulenta campaña contra la es
tructura de esta Cooperativa con un 
vehemente propósito de destruirla”,, 
y cuarto: “Solicitar la sustitución del 
referido profesional por o tra  perso
na o p e rso n as...”

Y a  continuación se desata la  tor
menta. Ministros y secretarlos de Es-r

tado son subrepticiamente advertidos 
que, de hacerse cargo el contador 
Koncke de la intervención, los pro
ductores cesarán el envío de leche, 
ios fleteros se declararán en huelga 
y los ooreros de la  planta —agrupa
dos en un sindicato demasiado pró
ximo a  la patronal—, se negarían a 
industrializar la leche que pudiera 
arribar a planchada. Pero, ¿quién 
m anda en Conaprole? La respuesta 
está en el informe elaborado por el 
Institu to  de Economía Rural de la 
Facultad de Agronomía: “El carácter 
de Cooperativa de productores está 
parcialm ente falseado por el hecho 
de que los productores que tienen 
mayor poder de decisión” (subrayado 
naprole tiene derecho a  más de un 
voto, concentrando así en sus manos 
m ayor poder de decisión” (subrayodo 
nuestro). Claro como el agua que se 
puede agregar a la leche. En Cona
prole m andan los 50 grandes pro
ductores que imponen su voluntad 
todopoderosa a  m ás de dos mil em
presarios pequeños y medianos, a  los 
consumidores y tjasta  al gobierno, 
como se verá de inmediato.

pO R Q U E m ientras Koncke debía 
"resolverse por o contra la  in te r

vención, a  riesgo de dejar sin leche 
a  Montevideo (consecuencia del en
diablado h ilar de los “50 grandes”), 
algunos puntos aparentem ente cla
ros sobre la  intervención comenza
ro n  rápidam ente a  oscurecerse. La 
intervención deberla efectuarse per
maneciendo en funciones el directo
rio de Conaprole, hecho éste que ve
n ía  a  disminuir sensiblemente las fa 
cultades amplísimas y “sin restric
ción alguna”, Imprescindibles para  
“imponer los contralores conducentes 
a  fiscalizar los movimientos de fon
dos y mercaderías, registración con
table”, etc., prometidas por el Go- 
Jblerno. Koncke no realizarla la  in 
tervención por si mismo sino que 
com partiría las tareas con otro pro
fesional, el contador Riso Slenra (a 
lo que no opuso reparos) y, final
mente, todo el operativo quedaba des
virtuado reduciéndose sólo a  lina ins
pección contable. El globo term inaba 
por desinflarse. Koncke resuelve re- 
nunolar, y  en una  c a rta  hecha pú
blica expresa: “ . . .m i  gestión no ten
dría nada  de positivo, desde el mo
m ento que no podría actuar”, y  te r 
m ina denunciando:

“A esta  a ltu ra  cabe preguntarse 
si queda algo positivo de todo esto. 
Creemos que no, pues m ientras no 
se derogue la  espuria ley de creación 
de Conaprole y las “reformas” que le 
introdujo la  ley N? 10.707, perdura
rán  el privilegio, la prepotencia y  el 
abuso, que hemos denunciado a  lo 
largo de seis años.”

todo caso, Conaprole h a  des
preciado una inmejorable oportuni
dad para  demostrar que el equivo

c a d o  se llam a Carlos Koncke.

■



Del compañero Héctor
Compañero Director y Redac
tor responsable de IZQUIER
DA, VlYian Trias y Eduardo 
Gaíeano
De mi fraternal estinia: 

Como mal lector de diarios 
que soy, recién hoy advertí la 
referencia del penúltimo nú
mero de IZQUIERDA ' (pág. 
12) al Secretariado de la CNT, 
organismo que integro en re
presentación del C o n g r e s o  
Obrero Textil.

En el articulo titulado “La 
lucha de los empleados pú
blicos y la fórmula propues
ta  por el gobierno”, se ha
bla de “una nueva fórmula 
la que se completó el día sá
bado en reunión que man
tuvo (se alude al Dr. Lanza) 
con una delegación del Se
cretariado de la CNT”.

A1 respecto m e interesa 
precisar:

1) Que la delegación del 
Secretariado (integrada por 
Carlos Gómez, Ramón Freire, 
Wladimir Turianski y yo) que 
se entrevistó el sábado 18 de 
mayo con los ministros Flo
res Mora, Lanza y Peirano 
Fació, no negoció ni recibió 
fórmula alguna destinada a 
los trabajadores del Estado 
porque no era esa la tarea 
que se le había asignado.

2) Que los delegados de
bíamos oír, y trasmitir al Se
cretariado Ejecutivo, una pro
puesta que se anunció el día 
antes al Presidente de la CNT, 
compañero José D’Elía, rela
cionada con la creación de 
una Comisión Tripartita pa
ra estudiar “medidas tendien
tes a desacelerar la inflación 
y política de ingresos”, pro

puesta que trasmitieron al 
Secretariado el domingo 19 
y sobre la cual se tomó una 
resolución ya difundida, de la 
que adjunto copia (18-V-68).

3) Que en el curso de la 
entrevista con los ministros 
señalamos que para discutir 
el tema mencionado era in
dispensable que el gobierno 
lograra un acuerdo con los 
trabajadores del Estado y el 
compañero Turianski señaló 
concretamente cuatro o cinco 
reclamaciones, destinadas a 
complementar la f ó r m u l a  
presentada por el gobierno, 
dos de las cuales fueron acep
tadas por el Dr. Lanza; pero 
esto no transfirió a la  dele
gación, ni al Secretariado, la 
negociación sobre el aumen
to, que se cumplió —y se 
cumple aún— en el ámbito 
del D.T.E. y de las organiza
ciones que lo integran.

4) Que las únicas resolu
ciones del Secretariado de la 
CNT sobre el aumento a  los 
funcionarios públicos fueron: 

a) la declaración emitida 
después de conocerse la pri
mera fórmula 13-V-68 va co
pia); b) la decisión de es
perar la resolución de las 
asambleas y atenerse a ella, 
después que el D.T.E. resol
vió remitir la última fórmula 
a las organizaciones que lo 
integran; c) la recomenda
ción al D.T.E. de orientar su 
trabajo de manera que se re
fuerce la unión efectiva y la 
capacidad de lucha de los 
trabajadores contra la conge
lación de salarios.

Cualquier cosa que se haya 
hecho, o se haga, en contra

Rodríguez
de  e s t a s  directivas no se 
ajusta a la orientación de la 
CNT, aprobada por unanimi
dad en el Secretariado.

Saludos fraternales 
Héctor Rodríguez

★

COPIA *

Resolución 19 de mayo 1968

Ante la propuesta recibida 
ayer de los ministros de In
dustria y Comercio y de Tra
bajo y Seguridad Social y del 
Director de Planeamiento y 
Presupuesto, el Secretariado 
Ejecutivo 'de la C.N.T., re
suelve:

1) La C.N.T. por medio de 
sus órganos c o m p e t e n t e s  
(Mesa Representativa, Asam
blea de Delegados y Congre
so)  ̂ha expresado en varias 
ocasiones su criterio sobre la 
necesidad y la posibilidad de 
contener la inflación (plata
forma del paró del 6 de abril 
de 1965; programa de solu
ciones a la crisis, aprobado en 
el Congreso del Pueblo en 
1965 y en el Congreso de la 
C.N.T. en 1966; carta al Pre
sidente y al Vicepresidente 
de la República, el 2 de abril 
de 1968).

2) De conformidad con las 
directivas fijadas en dichos 
documentos la C:N.T. está dis
puesta a enviar delegados a 
una comisión tripartita  que 
acuerde medidas sobre polí
tica de ingresos y disposicio
nes anti-inflacionarias efec
tivas.

Un comunicado de la C. N. T.
“IZQUIERDA” transcribe a 
continuación lg resolución dél 
19 de mayo y el comunicado 
de la CNT con el petitorio 
que incluye medidas urgentes 
para aliviar la situación eco
nómica de los trabajadores.

Secretario Ejecutivo 
13-V-1968

COMUNICADO DE LA C.N.T.

El 2 de Abril p.pdo., la 
Convencional N a c i o n a l  de 
Trabajadores presentó a los 
señores Presidentes de la Re
pública y Presidente de la 
Asamblea General Legislativa, 
una nota sobre la situación 
económica del país y un pe
titorio sobre medidas urgen
tes que contribuyeran a ali
viar los efectos más negativos 
que resultan de esa situación 
económica para los trabaja
dores y el pueblo.

El 16 de Abril una Delega
ción de la C.N.T. expuso al 
Director de Planeamiento y 
Presupuesto Dr. Lanza, la ne
cesidad de poner en prácti
ca los reclamos contenidos en 
el petitorio antes mencionado.

El 29 de Abril se devaluó 
una yez más el peso en 25% 
y el 8 de Mayo se ofreció a 
los funcionarios públicos un 
aumento de sueldos que no 
cubre siquiera los incremen
tos del costo de la vida, con
trariando así c o m p r o m i s o s  
contraídos el año pasado por 
gobiernos.

En vista de tal situación y 
en circunstancias que el Pre
sidente de la República ‘se 
apresta a corregir anomalías 
registradas durante la última 
devaluación, j 1 a Convención 
Nacional de Trabajadores re

suelve :
l?) Requerir de los Pode

res Públicos, una atención 
efectiva para todos y .cada 
uno de los puntos del petito
rio presentado.

Exhortar a los sindi
catos a cumplir con firmeza 
y disciplina todas las medidas 
de ñaovilización que se han 
dispuesto, para lograr que el 
petitorio sea atendido.

|H  Llamar a los traba ja 
dores a perseverar en la ob
tención de firmas al pie de 
los reclamos de la C.N.T., pa
ra demostrar el respaldo con 
que cuentan y poner en acti
vidad a todo el pueblo ne
cesitado de soluciones efecti
vas a las crisis que padece 
el país, agravada día a día 
por la aplicación de las direc
tivas del F.M.I.

4?) Reafirmar l a  incon
movible decisión de toods los 
sindicatos de defender por to
dos los medios a su alcance, 
la plena vigencia de las liber
tades públicas y los derechos 
sindicales.

NOTA:
Con el propósito de com

batir los efectos combinados 
de la carestía y la desocupa
ción, la C.N.T. reclamó en su 
petitorio lo siguiente:
1. — SALARIO MINIMO NA
CIONAL de 15 mil pesos men
suales a  partir del 1<? dé Mar
zo, reajustable trimestralmen
te según las oscilaciones de 
los precios del consumo, y ju 
bilación mínima de 5 mil pe
sos mensuales, previa a la fi
jación de la pasividad en el 
80% del salario de actividad 
vigente.
2. — SEGURO DE ENFER

MEDAD extensivo a todos los 
trabajadores para garantizar 
asistencia médica y tranqui
lidad económica en el perío
do previo a la implantación 
del seguro nacional de salud.
3.— BENEFICIOS SOCIALES 
DE HOGAR CONSTITUIDO 
Y ASIGNACION FAMILIAR, 
equiparados a los más altos 
niveles, para todos los que 
trabajan en actividad públi
ca o privada.
4 — TIERRA PARA PRODU
CIR, garantizada por una in
terpretación constitucional 
que respete . el Reglamento 
Artiguista de 1815 y no pa
gue indemnizaciones al ex
propiar extensiones que ex
cedan los límites de 1.300 a 
2.600 hectáreas, fijados en 
el mencionado Reglamento.
5. — FABRICAS PARA TRA
BAJAR, aseguradas mediante 
un sistema de intervenciones 
dél Estado que perm ita apro
vechar. la capacidad indus
trial ya instalada en el país, 
y los recursos nacionales con 
vistas principalmente a in
crementar las exportaciones.
6. — MORATORIA Y CON
VERSION DE LAS DEUDAS 
de corto plazo con el exte
rior, transformándolas en una 
deuda nacional, consolidada a 
30 años para aliviar las pre
siones sobre la  balanza de 
pagos del país.
7. -^  CASTIGO CON PENA 
DE CARCEL a los delincuen
tes económicos que se apro
pian de los aportés obreros 
a las Cajas de Jubilaciones 
y otros organismos de Segu
ridad Social, o practican el 
agio o la especulación con 
artículos de primera necesi
dad o con divisas.
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Solidaridad Socialista
0O N  relación al pedido de 

procesamiento del sacer
dote Juan Carlos Zaffaroni, 
el Partido Socialista se diri
ge a la opinión pública para 
señalar que este nuevo hecho 
de persecución ideológica y 
de intento de crear el delito 
de opinión, por parte del ré
gimen dominante, sigue la lí
nea política claramente esta
blecida a  partir del decreto 
del 12 de Diciembre y reite
rada en los fundam entos'fas- 
cistizantes de la resolución 
del Poder Ejecutivo que re
chazó los recursos de apela
ción interpuestos.

Estas actitudes demuestran 
que el régimen tra tará  de aho 
gar, acentuando la represión, 
las tensiones internas provo
cadas por el profundo dete
rioro de la situación econó
mica.

Estamos convencidos de que 
esta represión ineludible se 
intensificará, en el intento 
de m antener el actual régi
men económico -  social, y que 
ello ocurrirá en la medida en 
que la crisis nacional se ahon 
de.

De este modo, la violencia 
creciente de las clases do
minantes hará  que recaiga 
sobre ellas la responsabili
dad de impedir que se lo
gren por la vía pacífica los 
cambios y la transformación 
de las actuales estructuras,

detreminando, así, el ejerci
cio del sagrado derecho á la 
insurrección del pueblo.

Por sostener estas opinio
nes fueron disueltas organi
zaciones políticas, el M.R.O., 
el M. I .R. ,  la F.A.U., el MA- 
PU y el Partido Socialista. 
Fueron clausurados "El Sol”, 
órgano de nuestro Partido, y 
el diario independiente “Epo
ca”, manteniéndose ocupado 
por la  policía, desde enton
ces, el taller donde dicho dia
rio se imprimía y habiendo 
sido inútiles los esfuerzos 
realizados por Editorial In
dependencia S. A., propieta
ria del taller,-para obtener el 
retiro de la fuerza policial y 
el restablecimiento de la ac
tividad de la imprenta, fuen
te de trabajo de numerosos 
obreras.

Nuestra encendida protesta 
se reitera hoy, ante el inten
to de procesar al sacerdote 
Juan C a r l o s  Zaffároñi. El 
Partido Socialista espera que 
todos los militantes de iz
quierda sabrán interpretar 
con justeza el significado de 
este nuevo acto j de persecu
ción ideológica y redoblarán 
esfuerzos para acelerar, uni
dos, la  liberación de nuestro 
país de la oligarquía y el im
perialismo que hoy, lo opri
men y lo empobrecen.

Junio 9 de 1968
PARTIDO SOCIALISTA

Olimpiada: rara “solución”
IZQUIERDA ya se ocu
pó de la declaración del 
Parlamento de México 
proponiendo se designe 
el año de los “Juegos 
Olímpicos” como “año 
de paz” y de las impli
cancias políticas de ese 
hecho.
La lucha política sigue 
discurriendo en la tras-» 
tienda del Deporte y el 
siguiente artículo de Bo 
hernia lo demuestra.

IpE suponía que en la Reu
nión de Lausana, Suiza, 

la Comisión Ejecutiva del Co
mité Olímpico Internacional 
(COI) tra taría  en particular 
sobre la situación creada a 
raíz de la readmisión de la 
República Surafricana en el 
seno de la organización. No se 
iba a discutir si este país 
participaría o no en la pró
xima Olimpíada. Su inter
vención en los Juegos era en 
última instancia, consecuencia 
natural de su readmisión.

De ahí la sorpresa de la 
“decisión” adoptada, incom
pleta, sospechosa y poco con
vincente. Resulta ahora que 
lo que únicamente se deter
minó fue “una recomendación 
para que Suráfrica no parti
cipe en la XIX Olimpíada, 
refrendada luego por el voto 
de los distintos miembros del 
COI. Brundage nada dice de 
lo que constituye el asunto 
medular, luego Suráfrica que
da como miembro del COI.

En el mes de febrero, en 
G renoble, Francia, el COI se 
reunió en sesión extraordina 
ria y, por medio de una in 
sólita votación mixta, direc
ta  y por correo, acordó la re
admisión de Suráfrica. Ante 
este hecho, tan  sorpresivo co
mo injusto, los países africa
nos reaccionaron y acorda
ron plantear su retirada de 
los próximos Juegos si Surá
frica participaba. Paralela
mente, otros países, Cuba en
tre  ellos, plantearon su reti

rada por los mismos motivos.
Dada la situación creada, 

México desplaza a Chicago a 
un delegado, que solicita una 
reunión urgente con A ver y 
Brundage, Presidente del COI, 
del que pide se rectifique la 
votación inadmisible de Gre- 
noble, tras una reunión del 
Ejecutivo. Surge entonces una 
situación rara, puesto que el 
Comité Ejecutivo emite unas 
declaraciones, solicitando a 
los miembros del COI que en 
víen un telegrama, haciendo 
constar que no- se invite a 
Suráfrica. No era esto, por 
supuesto, lo que se iba a dis
cutir en Lausana.

No se concibe que no- se in
vite a un país miembro a 
u n a 1 competencia programada 
por la institución a la que 
aquél pertenece, por lo que el 
caso —visto a distancia— no 
aparece aclarado de manera 
alguna. Lo que sí está claro 
es que Brundage ha querido 
resolver el problema de la 
Olimpíada de México, exclu
yendo a Africa del Sur del 
evento, pero sin ir al fondo 
del asunto, pues Suráfrica si
gue siendo miembro del COL

Si el problema se ha “re
suelto” de este modo,  que 
sienta un 'funesto preceden
te en el COI, ya qué se podrían 
celebrar eventos de tipo olím 
pico y dejar de invitar a los 
mismos a uno de sus miem
bros, lo que a todas luces se
ría antireglamentario, debe
mos estar alerta.

Si ésta es, repetimos, una 
solución, en verdad es bien 
transitoria y débil, pues aun
que resuelve momentánea
mente el conflicto originado 
por la participación del régi
men del Apartheid en los 
Juegos Olímpicos de México, 
no deja de ser también una 
determinación insuficiente y 
sospechosa, una fórmula que, 
a la larga, pudiera constituir 
igualmente, una burla al de
porte olímpico.

■izquierda



¿Uruguay también entregará su petróleo?
JJN decreto y ocho artículos, bastaron al gobierno na- 
¡¡ cional para solucionar el “obstáculo evidente” que 

significa el Código de Minería, a efectos de dar cabida 
I la iniciativa privada en la exploración o explotación 
de yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo nacional, 
incluyendo las aguas epicontinentales. (En la Argenti
na, para vencer un obstáculo similar, se necesitó un golpe 
gorila y un decreto ley de 100 artículos.)

Se consagra así, en un texto de dudosa legalidad, la 
entrega de nuestra riqueza petrolera al imperialismo 
norteamericano, representado en este caso por las gran
des compañías, integrantes del cartel internacional que 
se repartió la producción mundial de hidrocarburos en 
Achnacarry.

Decimos texto de dudosa legalidad 
en razón de que se pretende disimu
lar la violación a las normas del Có
digo de Minería y a la Ley 8764 —que 
determinan expresamente, no sólo la 
pertenencia al Estado de pleno de
recho de los depósitos de hidrocar
buros, sino la explotación exclusiva 
por Ancap de los yacimientos que 
puedan existir en el territorio na- 
(fional, como el mismo decreto se 
encarga de recordárnoslo en su art.

11?_ con la sibilina teoría del a rren 
damiento de obra.

| A este respecto conviene recordar 
i lo que expresara la revista ‘‘Economic 
I survey” en su número 636, comen

tando los contratos petroleros fir
mados en la República Argentina en 

: tiempos de la administración Fron- 
dizi, decía: “Un contrato que otor- 
gue derechos similares desde el punto 

| de vista económico, a los que surgen 
] de una concesión minera, puede ser 
! “vestido con el ropaje de la  locación 
de obras o servicios. . .  Que sea con-

U ' j J L k . ' . v
cesión o no Jo sea, en cuanto se 
asigne prioridad al punto de vista 
económico o financiero, puede trans
formarse en una gran cuestión bi
zantina muy atrayente quizás para 
los teólogos del derecho y la  política 
pero de escaso relieve para los finan
cistas y hombres de empresa. Estos 
concentrarán su interés en el aspec
to económico, sin hacer cuestión fun
dam ental del ropaje con que se vista 
el acuerdo, en tanto  ese significado 
económico les resulte interesante y 
pueda ser alcanzado, no obstante la 
vestimenta que lo recubra” (los sub
rayados son nuestros). Ni importarles 
un ardite de los intereses nacionales, 
agregamos nosotros.

La tesis de la “vestimenta”, tan  
bien desarrollada por el “Economic 
Survey” es la  que han aplicado en 
toda su descarnada amplitud, los ci- 
payos genuflexos del dios dólar que 
elucubraron (con innegable diligen
cia) el decreto del 30 de mayo úl
timo.

Asi se expresa a lo largo de todo 
el articulado —salpicado, natural
mente, ae invocaciones a l "ínteres 
nacional”—, que “Toda persona físi
ca o jurídica, con domicilio legal en 
el país, poaia gestionar una licencia 
de expioi ación encaminada al oes- 
cubnnnento ue yacimientos de sus
tancias minerales útiles en zonas de
term inadas del territorio nacional” 
(art. 3). Nótese que no se refiere 
únicamente al petróleo. "Ancap po
dra realizar la exploración y/o ex
plotación de los yacimientos de la 
Ciase I  (es decir, petróleo) por si 
misma, o por terceros a  nombre del 
En$e, mediante arrendam iento de 
obra” . . .  (art. 4), “En caso de que 
ANCAP acornara con el Poder Eje
cutivo la  exploración de los citados 
yacimientos por terceros, deberá lla
marse a  concurso de ofertas para la 
adjudicación del arrendamiento de 

¡i obias respectivo”, y agrega: “En las 
J bases de la negociación se estipula

rán  las previsiones de principio para 
acordar un arrendajmiento de obra 
para la  explotación” (art. 5°). Como 
vemos exploración y explotación y 
no solamente exploración, como hi
pócritamente deforman la verdad las 
informaciones oficiales y periodísticas 
interesadas. Y, finalmente, en el art. 
6?; “En caso de que el Estado decida 
la explotación de yacimientos de h i
drocarburos, acordará con ANCAP el 
régimen y la forma más conveniente 
a los intereses del país. . .  Si resul
tara  más conveniente la realización 
por terceros, a  nombre del ente pú
blico, la negociación del arrenda
miento de obra se ajustará, etc__ ”.

No hay que ser demasiado suspicaz 
para augurar que siempre el régimen 
más conveniente, será la realización 
por terceros, o sea: la S tandard Oil 
o algunas de sus innumerables filia
les para América Latina. Como tam 
poco hay que ser adivino para  saber 
quien se esconde tras el ambiguo re
sultando N<? 1 del decreto, que dice: 

“Que se ha manifestado interés en

realizar estudios geofísicos sísmicos 
del fondo de parte del Rio de la Pla
ta  y aguas oceánicas territoriales, 
asi como de la plataform a continen
tal uruguaya”. Lo que no se dice, és 
quién ha  manifestado interés. Arries
gamos la respuesta: el imperialismo 
americano.

Creemos que las transcripciones 
hechas p r u e b a n  fehacientemente, 
más allá de la  "gran cuestión bizan
tina” y de las propias contradiccio
nes del decreto, que la  “posición del 
Estado y la respuesta a dar de acuer
do a los intereses del país" (según 
reza en el segundo resultando del 
decreto) es una ir^equívoca y fla
grante entrega de toda la riqueza del 
subsuelo uruguayo al capital in te r
nacional, y lo que es aún más suble
vante sin ningún beneficio, n i ven
ta ja  de índole alguna para el país.

Sabemos que no faltarán  los tec- 
nócratas de siempre que dedicarán 
ríos de tin ta, cientos de estadísticas, 
miles de cifras para  demostrar “los 
incalculables beneficios” que redi
tuarán para el Uruguay con la ex
plotación del petróleo por parte del 
imperialismo. Por ello en próximas 
notas y m anejando nosotros también 
cifras y estadísticas mostraremos a 
la opinión pública “las enormes ven
ta jas” que ha obtenido nuestra Ve
cina herm ana de allende el P lata con 
los recientes contratos petroleros fir
mados con, entre otras, la Standard 
Oil. '

No obstante, queremos dejar plan
teadas desde ya algunas preguntas 
al Ministro de Relaciones Exteriores, 
a nuestros representantes del pue
blo, o a quien pueda contestarlas. El 
gobierno argentino adjudicó 24.950 
km.2 del Río de la P lata  a com
pañías petroleras yanquis, hasta  don
de esta adjudicación lesiona nuestra 
soberanía? ¿dónde se encuentra la 
divisoria de aguas, si es que existe?, 
¿hasta dónde llegan los límites de 
las áreas adjudicadas?

L.I.Y.O.

CR. Ministro de Relaciones 
*  Exteriores

Los abajo firmantes, en re
presentación del “Sindicato 
de Obreros y Empleados del 

I frigorífico Tacuarembó”, se 
¡ dirigen al Señor Ministro de 
■ Relaciones Exteriores y expo
lien:
¡ La instalación de este fri- 
:• gorifico en el Dpto. de Ta
cuarembó, abrió perspectivas 
de trabajo y entusiasmó a la 
población laboriosa, que de
jando trabajar no lo podía 
hacer debido a la falta  de 
fuentes de trabajo en el lu
gar. A la vez el funcionamien 
to de este importante frigo- 
|ríflco, tenía la virtud de mo 
ver el comercio de la zona a 
través de los cientos de tra 
badores que hacían sus 
'compras, reinvirtienao el sa
bio ganado en beneficio del 
progreso económico del De
partamento.
! Una de las principales ac
tividades de este fnogprífico 
'con importantes exportacio
nes, fue la preparación de ta- 
Mo, habiendo sido su princi
pal comprador el país latino
americano Cuba.

A raíz de la ruptura de re
laciones diplomáticas y eco
nómicas comerciales de nues
tra gobierno con el de Cuba,

la situación del frigorífico y 
por enae el im portante per
sonal de trabajadores que 
agrupa, se ha  tornado muy di 
fien, agravada con todas las 
dificultades que son de cono
cimiento en torno a  las ex
portaciones de carnes enfria
das, etc.

Aquello que inspiró satis
facción y alegría, pues signi
ficaba una fuente de trabajo 
deseada por todo el departa
mento, hoy se trasun ta  en 
una triste realidad por los 
motivos apuntados.

Sin embargo, los trabajado
res y todo el pueblo de Ta
cuarembó, opinan que todas 
las dificultades p u e d e n  ser 
allanadas.

Es por todo ello, que los 
trabajadores y el pueblo todo 
'de Tacuarembó, solicitan y es 
peran. que el gobierno del 
país, en bien del progreso de 
la economía nacional, del for 
talecimiento de sus fuentes de 
trabajo y del bienestar dé 
los trabajadoers uruguayos, 
puede y debe reiniciar sus re 
laciones comerciales con Cu
ba, que nunca debieron Inte
rrumpirse.

Sin otro particular, nos es 
grato saludar al Sr. Ministro 
muy atte. — Alberto Pintos 
Presidente —, Clemente Viera 
Secretario.

L A  P R O T E S T A  JO V E N
| |  ACE poco tiempo que he 

c o m e n z a d o  a  leer 
“IZQUIERDA”. Uno de mis 
compañeros lo llevó algu
nas veces a  la  rueda que 
solemos hacer un grupo de 
amigos y allí tuve la opor
tunidad de conocer el se
manario. Ya somos varios 
los de la  “barra” que nos 
hemos convertido en sus 
lectores. Aprovechamos los 
fines de sem ana para co
m entar los artículos y cam
biar opiniones. Esto ha 
surgido espontáneamente, 
y como en la rueda hay 
estudiantes liceales, indus
triales y otros que son tra 
bajadores, el cambio de 
ideas y la discusión se h a 
ce muy interesante y el 
m aterial de “Izquierda” nos 
ayuda a  ubicarnos y enten
der algunas cosas que son 
difíciles de comprender 
para nosotros.

Pero el motivo de esta 
carta, es decirle que dos 
artículos: “La presencia de 
la juventud” y “La pro
testa joven” nos han pa
recido estupendos. No he
mos leído nada tan  acer
tado, de acuerdo a  nuestro 
criterio, sobre el problema 
de la juventud, en ningún 
otro lado. Por eso en nom
bre de mis amigos, le soli
cito que el problema de los 
jóvenes sea tratado en for
ma permanente, en el Se
manario.

MANUEL GONZALEZ

U ltim o  m o m en to

Medidas de 
Seguridad

¡rUA'NDO ya estaba en máquina esta edi- 
^ ción llega la noticia de las renuncias de 
Alba Roballo y Carlos Queraltó a los Minis
terios de Cultura y Salud Pública. Otra vez, 
la represión que se desata bajo la forma de 
medidas de seguridad crea una crisis minis
terial.

El Presidente, que ha caracterizado su 
gestión con discursos a los que siguen medi
das de seguridad y represión a la que siguen 
discursos, apela —otra vez—, la la violencia 
máxima. Juega peligrosamente con fuego. La 
historia dirá hasta qué grado ello prueba una 
excesiva debilidad.

Entre las palabras y los hechos de este 
gobierno hay, además, más conflictos que en
tre el cuerpo y el alma de los cristianos pri
mitivos. Todo marcha, pues, entre Angustias. 
Pero este gobierno no puede, siquiera, refu
giarse en la “autoridad” de la violencia.
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El diálogo imposible
pío DE JANEIRO. — Pese a 

los esfuerzos de algunos 
dirigentes religiosos, el diálo
go entre los estudiantes y el 
gobierno se ha tornado impo
sible, frente a la insensibili
dad del régimen militar ante 
las reclamaciones de la juven 
tud. En una reunión en la 
cual estuvieron presentes 200 
lideres estudiantiles represen
tando a los 47 directorios aca 
démicos de Quanabara, se ha 
decidido abandonar el llama
do “diálogo” y centralizar en 
las clandestinas e n t i d a d e s  
Unión Nacional de Estudian
tes (UNE) y Unión Metropoli
tana de Estudiantes, la lucha

COSTA RICA;

Subcolonialismo
gAN JOSE. — Un infor

me recientemente di
fundido revela que la fa
milia del dictador Somoza 
de Nicaragua, es propieta
ria en Costa Rica de la 
mayoría de las acciones en 
varios almacenes comercia
les, empresas publicitarias, 
de transporte, industria 
alimenticia y talleres de 
confección, además de la 
Televisora Canal 7. Somo
za es, propietario de la em
presa aérea “Kraft Airli
nes” que se utiliza, de mo
do preferente, en el con
trabando entre Nicaragua y 
Costa Rica.

Ese subcolonialismo de 
Anastasio Somoza, sus fa
miliares y testaferros, afec
ta  a la soberanía nacional 
y está causando inquietud 
en los mledios oficiales y 
políticos costarricenses.

en torno de una plataforma 
común de reivindicaciones y 
objetivos. Entre ellos, “la ele
vación del nivel de concienti- 
zación política, que tiende a 
denunciar el proceso de aplas
tamiento de la Universidad 
por el imperialismo, represen
tado por la dictadura”.

FUe aprobado un programa 
de lucha que incluye la de
nuncia de los acuerdos con 
agencias del gobierno nortea
mericano, la estatización de 
todas lás Universidades, am
nistía a profesores y alumnos 
presos o sometidos a juicios, 
revocación de las leyes dicta
toriales para la enseñanza, ce 
se de la intervención policial 
en las escuelas, libre funcio
namiento de las entidades 
estudiantiles, m e j o r a  de las 
condiciones de la enseñanza y 
la alimentación escolar, ade
más de fijar en su mínimo del 
12 por ciento el monto del 
presupuesto destinado a la 
educación.

El arzobispo de Río de Ja
neiro, don José de Castro Pin 
to, que participó en la impor
tante reunión, declaró a los 
estudiantes al finalizar los 
trabajos: “Con mucha alegría, 
después de mucho tiempo, ve
mos que se ha llegado a esta 
unidad de la clase estudian
til. Vamos a luchar siempre 
por nuestros ideales y para 
intentar alcanzar las reivin
dicaciones del movimiento es
tudiantil. Saludos a toda esa 
juventud aquí presente”. El 
representante del directorio de 
Medicina dijo que “el diálo
go con la diptadura es una 
ilusión, ya que las conquistas 
programadas están en la ba
se de la liberación del pueblo 
brasileño”. El dirigente estu
diantil Waldmir Palmeiras es
tuvo presente.

EL ORO DE MOSCU

La renuncia de Lleras Camargo
gOGOTA. — (Servicio espe

cial). — La historia de la 
renuncia del presidente Lle
ras Camargo, que para mu
chos observadores ha s i d o  
una maniobra para hacer ca
pitular a sus adversarios en 
el Congreso, tiene raíces más 
profundas que un mero epi
sodio parlamentario, o los te
mores del Partido Conserva
dor respecto al fortalecimien
to del Partido Liberal, cuan
do llega al fin el pacto con 
los conservadores para alter

Argentjna

Los fusilamientos
gUENOS AIRES. — Una 

multitud peronista in
tentó llegar al basural don 
de fueran fusilados el ge
neral J u a n  Valle y s u s  
compañeros del fracasado 
movimiento militar dé 1956. 
La hija de Valle, Susana 
Valle, integraba la mani
festación, que la policía 
dispersó con gran violen
cia.

—El general Cándido Ló
pez será puesto en libertad 
el 26 de junio y promete 
volcarse de inmediato a 
estructurar su movimiento 
político. Inicialmente visi
tará al presidente Frei, en 
Chile.

—Hoy, 14, paro general 
estudiantil en Buenos Ai
res, homenajeando la Re
forma Universitaria y ma
nifestando oposición a la 
destrucción de la Univer
sidad argentina por el ré
gimen' militar.

narse en el gobierno.
Al solicitar poderes especia

les al Congreso, Lleras dijo 
que los mismos eran necesa
rios para controlar los gastos 
públicos e imponer un pro
g r a m a  de planificación de 
las inversiones, para tra
tar de convencer a los le
gisladores del Frente Nacio
nal (coalición de liberales y 
conservadores), declaró que 
Colombia p o d r í a  enfrentar 
una crisis tan profunda como 
la que vive Uruguay. Una ^e- 
rie de medidas antiobreras, 
que comprenden la limitación 
del d e r e c h o  de huelga, la 
creación de un “Fondo Na
cional de Ahorro”, que deja 
bajo control del Estado las 
cesantías, limitación de au
mentos de salarios y promul
gación de leyes represivas, 
constituyen uno de los aspec
tos fundamentales de la po
lítica administrativa de Lle
ras.

De hecho, la  aprobación de 
las reformas que ha propues
to al Congreso —causante in 
mediato de la crisis que lle
vó a la renuncia— equivaldría 
a institucionalizar un régi-

C U B A ;

men de excepción con el cual 
el Presidente pretende en
frentar la grave situación.

La Confederación Sindical 
de Trabajadores de Colombia, 
en un análisis^ de la situa
ción del país señala que ‘los 
trabajadores pierden sus de
rechos sindicales, como loa 
derechos de asociación y de 
huelga, el costo de la vida 
sube en forma asfixiante, se 
fomenta el desempleo al otor 
gar a los patronos licencias 
para el despido indiscrimi
nado y autorizar el cierre de 
empresas. “La economía na
cional —industria y comercio 
— se supedita a los intere
ses extranjeros, especialmen
te norteamericanos, la presión 
se intensifica y crece el des
contento popular”, concluye.

La decisión congresal no 
cambia la realidad del pro
blema colombiano, que, en lí 
neas generales, es el mismo 
de los demás países de Lati
noamérica. El pacto de libe
rales y conservadores aplazó 
por algunos años la crisis, pe 
ro no alteró los factores que 
la originan.

Los exilados quieren 
regresar a su patria
|y|IAMI. — Solamente el diez por ciento de los exiliados cu

banos permanecería en Estados Unidos si el gobierno, de 
Cuba decidiese permitir a todos el retorno a la' Patria. Ese es 
el resultado de una encuesta realizada por el ex ministro de 
Hacienda del gobierno de Prío Socarrás, señor José Alvarez 
Díaz. La encuesta abarca a los cubanos que han llegado inme
diatamente después de la revolución y los exiliados que, última 
mente, han dejado Cuba con permiso y pasaporte de su go
bierno y que, aquí, no han encontrado las condiciones que espe
raban. El promedio de ingresos de los exiliados cubanos es de 
106 dólares mensuales, y el mínimo necesario para una familia 
de cuatro personas es, en Estados Unidos, de cien dólares se
manales, o sea, 400 al mes.

Auto de fe de la vieja 
oligarquía en la tumba de Lenin

I OS síntomas del desprestigio mundial del 
"" sistema capitalista se observan por todos 

lados. Pero, en Moscú misma, algunas pre
sencias raras expresan significativamente esa 
declinación. Son los políticos latinoamericanos 
de la vieja oligarquía y sus tecnócratas aseso
res que llegan para pedir plata a los rusos. 
Buscan, con la mayor tranquilidad, lo que, en 
el pasado reciente, condenaban y usaban sin 
pudor en sus campañas difamatorias contra 
las fuerzas progresistas nacionales: "el oro 
de Moscú”.

Hace poco estaba en Moscú una nutrida 
delegación de. México presidida por su mi
nistro de Relaciones. Los mexicanos se cru
zaron con los chilenos del presidente Frei, 
que llevaban en sus portafolios pedidos de 
créditos cercanos a los 50 millones de dólares.

Ahora son los peruanos quienes llegan a la 
Unión Soviéticá, buscando líneas de crédito 
y mercados. Dentro de pocos días, los uru
guayas irán a la URSS para la firma 
de un acuerdo comercial de 20 millones de 
dólares. El doctor Charlone pudo haber con
siderado que ya tiene mucha edad para ese 
viaje a Canossa, dejando la tarea a un fla
mante “cristiano nuevo”: el doctor Lanza.

Como se recordará, Roberto Campos, el más 
notorio agente yanqui en Latinoamérica, abrió

el camino,, cuando fue al Kremlin a negociar 
un acuerdo de 100 millones para la dictadura 
de Castelo que ensangrentaba Brasil bajo un 
régimen de terror. Ese hecho insólito fue con
denado en los medios políticos y gubernamen
tales de La Habana y muy criticado por los 
sectores revolucionarios del continente. Los 
rusos, todavía sostienen que su presencia en 
los mercados latinoamericanos solamente de
bilita a los americanos.

Los críticos de esa tesis no aceptan el argu
mento soviético. La ayuda ha beneficiado a 
oligarquías reaccionarias del continente y, en 
la mejor de las hipótesis, fortalece a un em- 
presariado directa o indirectamente depen
diente de los Estados Unidos. Muchos de los 
créditos soviéticos, además, van a  empresas 
privadas.

De cualquier modo, la señal de los tiempos 
(el desplazamiento masivo de la vieja oligar
quía reaccionaria de Latinoamérica hacia la 
URSS, con la indispensable reunión en el 
Kremlin y la genuflexa visita a la tumba de 
Lenin), indica que, como se dice vulgarmen
te, hay en el aire alguna cosa más que aviones 
y gaviotas:..

Además de Wall Street y Ja City, hay otra 
vía a recorrer.

TIERRA DE LA EDUCACION

LA HABANA. — “Cuba es una tierra fértil para la educa
ción y el entusiasmo; por eso es una tierra fértil para la UNES
CO”, declaró el señor Jean Baptiste de Weck, director del Cen
tro Regional de la UNESCO para el hemisferio occidental 
Elogiando varios aspectos de los programas de educación en 
Cuba, sobre todo los que se relacionan con la escuela en el 
campo y la instrucción de. los adultos, declaró: “Quiero tam
bién subrayar el espíritu deportivo de los jóvenes y la curio
sidad intelectual, a la vez práctica y ambiciosa, que se mani
fiesta en los 16 mil j círculos científicos de diferentes niveles 
que existen en toda la Isla”.

OPINA INDUSTRIAL YANKI

NUEVA YORK. — Según el “New York Times”, el indus
trial norteamericano Cyrus 8. Eaton, de Cleveland, de 86 años, 
que acaba de pasar cinco días en Cuba, “retornó impresionado 
con lo que ese país ha podido realizar pese a su aislamiento 
económico de Estados Unidos”.

Cyrus señaló que no era responsabilidad del gobierno de 
Cuba el hecho de que sean malas las relaciones con Estados 
Unidos y que considera inaceptable la exigencia de Washington 
de que La Habana se aparte de Moscú “a pesar de que no creo 
que la alianza militar Cuba - URSS sea tan importante”. “Pero, 
agregó Eaton— no creo que Castro se torne inamistoso para 
con Rusia, teniendo en cuenta lo que los rusos han hecho por 
Cuba.”

Eaton dijo que en tres años más Cuba alcanzará sus metas 
en la agricultura y que Castro buscará el desarrollo industrial 
con la ayuda de las naciones que le faciliten créditos. “Entendí, 
concluyó, que Cuba ha realizado un contrato de 100 millones 
de dólares con Francia, para comprar equipos eléctricos”
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rancia:
Los fantasmas 
de la
ultraderecha

pARIS. — Choques cruentos 
r  se han producido en la 
región parisina y en el Inte
rior de Francia. Más de un 
millón de huelguistas, apoya
dos por los estudiantes, si
guen de paro. Los obreros 
reclaman, además de mejoras 
salariales, cambios más pro
fundos en las relaciones de 
trabajo de s u s  respectivos 
sectores. La industria auto
motriz y algunas m inas del 
norte son las más afectadas.

Volvió la lucha al barrio 
Latino, donde miles de estu
diantes chocaron con la  po
licía que adopta métodos ca
da vez más violentos. El go
bierno disolvió, por decreto, 
siete organizaciones estudian
tiles, a las que acusa de or
ganizar l a  lucha callejera. 
Más de 2.000 candidatos se 
encuentran en plena cam
paña electoral, pero el elec
torado comienza a  constatar 
que hay problemas más hon
dos, que exigen soluciones que 
no dependen del referendum 
electoral. De Gaulle mismo; 
en una charla en que buscó 
ser verbalmente comprensivo 
con los estudiantes, lo h a  re
conocido m á s  d e  u n a  vez. 
Pero, al mismo tiempo que 
proclama la urgencia de las 
reformas, De Gaulle exhuma 
los viejos fantasmas de la ul
traderecha francesa, pintando 
un cuadro catastrófico, en el 
cual busca aparecer como el 
único s a l v a d o r .  Alegando 
combatir al comunismo y al 
capitalismo, De Gaulle habla 
de una tercera posición —el 
“participacionismo”— que in

ten ta  huir a  las leyes de la 
lucha de olases y busca a traer 
a los capitalistas a  partici
par en una cruzada de gene
rosidad, que, por cierto, no 
conduciría a  nada.

Georges Etidauld, que estu
vo seis años exilado en Bra
sil volvió a Francia, pero no 
será candidato. Su retorno 
fue visto como un gesto del 
gobierno h a c i a  la derecha, 
buscando sus votos.

H asta hoy, las dos luchas, 
la revolucionaria y social y la 
electoralista no se han mez
clado en los comicios. Cada 
sector sigue su propia cam
paña.

V

“Charge” de APPE

Mundo Arabe: la próxima batalla será violenta y decisiva
I^ .A .U .. — El Ministro de 

Defensa de la República 
Arabe Unida, general Moham 
med Fawzi, declaró que “los 
territorios ocupados por Is
rael serán recuperados por la 
fuerza, en próxima batalla, 
que será violenta y decisiva”. 
Agregó que “el pueblo ha 
otorgado su confianza para 
que las tierras ocupadas sean 
liberadas. No hay alternati
va posible para la victoria, 
que habrá que obtener a cual
quier precio y al costo de 
grandes sacrificios”.

En los cuarteles, bases y 
navios, los militares han pres 
tado juram ento de libertad o 
muerte, al conmemorarse el 

primer aniversario de la gue

rra  con Israel. El juram ento 
fue: “Juramos por Dios To
dopoderoso, que estamos de
cididos a ofrecer nuestras vi
das para l i b e r a r  la  tierra 
usurpada, con fe en Dios, en 
la P atria  y en la Justicia de 
nuestra causa, convencidos de 
que lo que ha  sido tomado 
por la fuerza solamente por 
la fuerza podrá, ser recon
quistado, con la confianza en 
nosotros, en nuestros co
m andantes y en nuestros ejér 
citos”.

SIRIA. — El canciller sirio, 
Ibrahim  Makhous, acaba de 
declarar a . un periódico ar
gelino que “la esperanza de 
un arreglo pacífico a la cri

sis del Medio Oriente es ab
solutamente irreal. El lengua 
je de la violencia es el úni
co que entiende el gobierno 
de Israel. De hecho es el que 
han  venido utilizando ellos 
mismos, con éxito innegable”. 
Añadió el canciller: “O tra es
peranza o ilusión peligrosa, 
sería confiar en las aparen
tes discrepancias en el seno 
del actual gobierno de Israel. 
“Palomas” como , Eshkol y 
Eban y “halcones”, como Da- 
yán y Allon han  sabido dis
parar al qnísono, contra un 
objetivo que es siempre y trá  
gicamente árabe”.

ARGELIA. — Parece haber
se esclarecido el hecho que

Ho-Chl-Minh a Cárdenas: “ estamos seguros de la victoria total"
||ANOI. — El presidente de Vietnam, Ho-Chi-Minh, ha 

" enviado al general Lázaro Cárdenas, ex presidente 
de México, una carta  en respuesta al mensaje de solida
ridad que le trasm itió a  través del périodista mexicano 
Luis Suárez. La carta  del presidente Ho-Chi-Minh dice, 
textualmente:

“A Su Excelencia Señor Lázaro Cárdenas.
Excelencia:
Me sentí conmovido por su cordial carta  fechada el 

12 de febrero de 1968, que llegó a  mi poder gracias al 
señor Luis Suárez.

Le agradezco sinceram ente haber manifestado en nu
merosas ocasiones, vuestro caluroso apoyo a nuestra.lucha 
contra los agresores, por la salvación nacional y háber 
condenado sus atroces crímenes de guerra.

’ Por su independencia, libertad y soberanía nacional, 
el pueblo vietnamita entero, unido como un solo hombre, 
está firmemente decidido a vencer a  los agresores impe
rialistas norteamericanos, defender el Norte, liberar el 
Sur y marchar hacia la reunificación pacífica del país. 
En este combate, nuestro pueblo ha conquistado y con
quista grandes triunfos y está seguro de la victoria total.

Esperamos que la  lucha patriótica del pueblo vietna
mita, por sus derechos nacionales aportará una contri
bución positiva a la lucha común de los pueblos del m un
do por la independencia, la democracia y la  paz.

Vuelvo a expresar a  Vuestra Excelencia los sentimien
tos de profunda gratitud del pueblo vietnam ita por el apo 
yo cada vez más vigoroso que el hermano pueblo mexi
cano brinda a nuestra justa lucha.

Que la solidaridad y amistad entre los pueblos viet
nam ita y mexicano se desarrólle sin cesar, en interés co
mún y en interés de la paz mundial.

Tenga a bien, Excelencia, aceptar mis mejores votos 
de buena salud y los saludos cordiales que le dirijo con 
determinación de vencer.

Ho-Chi-Minh”

EN LOS CAMPOS DE BATALLA EL PUEBLO CUMPLE

Se puede decir que, en la recia y gloriosa' lucha que 
sostiene el pueblo vietnam ita —del norte y el sur— está 
cumpliehdo, maravillosamente, las consignas de su gran 
líder. Día y noche, el brutal enemigo paga ,en los cielos 
de Ñor vietnam y en las batallas del sur, el precio de su 
monstruosa agresión. La batalla de Saigón sigue sin pau
sas. El comando norteamericano ya ha  reconocido que 
le “resulta virtualmente imposible contener los ataques 
del vietcong contra la capital sureña”. Todos los días, 
los marines “limDian” los barrios de Saigón, pero, en las 
noches, el enemigo reaparece tenaz, y reduce, sistemá
ticamente el área de dominio extranjero en la ciudad. El 
archicriminal de guerra, general Westmoreland, al des
pedirse de los soldados, de regreso a  Estados Unidos, ha 
dicho que “no es realista esperar una rápida y corta 
victoria sobre el enemigo”, pero ese lenguaje no era el 
que usaba hace algunos meses.

En Estados Unidos, presionado ñor la tragedia interna 
que la violencia como norma pública ha  desencadenado, 
el pueblo ha entendido que Vietnam es invencible.

más inquietaba a  la opinión 
pública argelina en los ú lti
mos tiempos: el paradero del 
coronel T ahar Zbiri, ex jefe 
del Estado Mayor, que coman 
dó el golpe m ilitar del 15 de 
diciembre. Zbiri c r u z ó  la  
frontera, después de cinco 
meses de constante fuga, y 
pidió asilo al gobierno de Tú
nez. El asilo m otivará en los 
próximos días, gestiones di
plomáticas argelino -  tuneci
nas.

El Consejo de Ministros de 
Argelia acordó rebajar el p re- 
cio de distribución del gas 
natu ra l y de los productos de
rivados del petróleo. La me
dida es consecuencia directa 
de la nacionalización de las 
empresas extranjeras distri
buidoras de petróleo. La dis
minución de los precios se 
destina en especial a  los pro 
ductos de consumo popular y 
para  la utilización en la  agri
cultura e industria argelinas.

YEMEN. — El Prim er Mi
nistro de la República Arabe 
del Yemen. Hassan El Amri, 
acusó a  Estados Unidos de 
haber facilitado m ás de cien 
millones de dólares en arm a
mentos a  los monárquicos, 
para  derrocar al gobierno re 
publicano yemenita. “Ellos se 
equivocaron pensando que, 
con el retiro de las trocas 
egipcias del Yemen, podrían 
capturar Sanaa, su capital, y 
restaurar la  derrocada dinas
tía  de Im án El Badr”, decla
ró.

JORDANIA. — El gobierno 
jordano publicó un comuni
cado, en el prim er aniversa
rio de la guerra, afirmando 
que las tropas israelíes de 
ocupación han ocasionado la 
muerte de 5.000 personas, la 
destrucción de 1.400 vivien
das y la detención de 7.000 
“sospechosos”. Colonos .israe
líes se han  establecido en los 
campos de. Hebrón, del lado 
occidental del Jordán.
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Teoría y práctica 
del machete

Un folleto de inspiración norteamericana 
destinado a la preparación de la policía

I A "Universidad” de la violencia y 
el terror cuenta ahora, con una 

nueva cátedra que se podría llamar 
de Teoría y Práctica del Empleo Efi
caz del machete". Y no se tra ta  de 
una broma. La violencia en Latino
américa es, hoy, estudiada, planea
da y técnicamente ejecutada. Un re
flejo, por cierto, de las condiciones 
imperantes en Estados Unidos cen
tro de control de todo el inmenso 
aparato represivo que opera en el 
continente.

En el caso, no se tra ta  de las es
cuelas antiguerrilleras de Panamá, 
ni de los cursos de comando en Fort 
Levenworth o de las inúmeras es
cuelas de capacitación que los norte
americanos colocan a disposición de 
las fuerzas armadas de Latinoamé
rica. para prepararlas para la ré- 
Dresión —y, en algunos casos, como 
la Dominicana, Bolivia. Haití, Para
guay, etc.— el genocidio. Se tra ta  de 
las escuelas de policía, que funcio
nan en Estados unidos. Cursos de 
represión en las fronteras, de mane
jo de aparatos electrónicos para es
pionaje en locales cerrados o interve
nir en voncersaciones telefónicas, em 
pleo de explosivos y gases contra 
multitudes indefensas, todo ello es 
objeto de minuciosa programación 
en los cursos de enseñanza imperial. 
Numerosos funcionarios de nuestra 
policía frecuentaron o frecuentan 
esos cursos, sobre todo uno. instala
do en Washington, destinado a su
ministrar las técnicas de “control de 
mu'titudes”. Los actos de violencia 
y salvajismo aue estos días se suce
den en Uruguay corresponden a ese 
repugnante tipo de enseñanza.

PADRONIZACION Y ESPIONAJE

La sistematización de la enseñan-, 
za policial del continente es una 
exigencia permanente de los Esta
dos Unidos. Para eso. su gobierno ha 
instituido, bajo la orientación de sus 
embajadas en cada país v funcio
narios del llamado Punto IV. misio
nes especiales de adiestramiento, que 
fiscalizan la anlioación de la ense
ñanza impartida y promueven los 
nroeramas de intercambio de datos 
y transmisión de informaciones. En 
pltrunos naíses yá han sido instala
dos eostosos anaratos. electrónicos,

fue más fácil matar a Kennedy que 
cambiar los métodos.

UN FOLLETO ILUSTRATIVO

Una publicación reciente que apa
reció en el “Jornal do Brasil” de Río 
de Janeiro ilustra acerca de esa “tec 
nificación” de la violencia, que se 
procesa bajo los auspicios de la in
fluencia americana. Se tra ta  de un 
reportaje sobre la cachiporra, qué en 
Brasil adopta el nombre francés de 
“casse-tete”, debidamente aportugue 
sado. Está firmada por el repórter 
Alberto Jacob.

Los datos son extraídos de un fo
lleto de 40 páginas, llamado “Ma
nual de Instrucao no Usó do Casse- 
tete”, distribuido por la Policía Mi
litar de Guanabara, y cuyo origen se 
adivina fácilmente.

El folleto hace una presentación 
solemne del instrumento: “El casse- 
tete, cuando es usado por un poli
cial entrenado, es una excelente ar
ma de defensa. Permite al guardia 
ampliar su radio de acción y eficien
cia”. “Está hecho de madera dura, 
con 56 a 66 centímetros de largo y 
tres centímetros de diámetro, y los 
dos extremos redondeados. Su ex
tensión es redondeada y su cabo es
tá  formado Dor ocho estrías de 12 
centímetros de largo”. Y esclarece el 
caso específico de la  caballería. “El 
cassetete debe ser más largo si se 
destina para uso de la policía mon
tada. Debe tener una longitud oue 
permita a los guardias lograr sus 
objetivos, aún montados: no deben 
ser tan largos nue puedan hacer que 
el policía pierda el equilibrio”.

COMO Y DONDE GOLPEAR

El folleto es minucioso y esclare
ce cómo y dónde golpear: todo den
tro del mejor estilo del gobierno 
norteamericano, que lo inspira: “El 
policía entrenado puede hacer todo, 
sin causar lesiones permanentes en 
el individuo. El “cassetete” nunca 
debe ser usado para golpear en la 
cabeza de las personas”.

Además, veamos cómo y dónde pue 
de aplicarse el instrumento. El cur
so describe los puntos del cuerno hu
mano. donde los golpes de estocada 
y los cortes son más eficaces: cue

llo, clavícula, articulación del hom
bro, bíceps, codo, antebrazo, pulso y 
plexo solar”.

Si no es posible alcanzar algunos 
de aquellos puntos entonces se debe 
golpear en las partes superiores de 
las piernas, las rodillas, etc.

El Manual no aconseja “los golpes 
en la cabeza, la  espalda, el pecho y 
las partes bajas”, pero estadísticas 
de los hospitales revelan que el m a
yor número de heridos en choques 
callejeros son alcanzados exactamen 
te en las partes que el folleto no 
aconseja.

El Manual sería pintoresco si su 
blancó no fuera el hombre. Las mi
nucias son típicas de la  tecnocracia 
americana. Para el control de multi
tudes se permite a los soldados 
“apuntar directamente a los plexos 
solares de los individuos”. I n s i s t e  
mucho en los “golpes cortos, en va
rias partes del cuerpo, siempre con 
rapidez”.

DEMOCRACIA Y OPINION PUBLICA

En una especie de filosofía del 
empleo del machete, el Manual ex
presa preocupaciones hacia la demo
cracia y los derechos humanos. Dice: 
“En una democracia el empleo de 
la fuerza por parte de un policía es 
estrictamente limitado. El uso in 
necesario de la fuerza o su empleo 
excesivo provoca, sin duda alguna, 
severas críticas a los guardias cul
pables de tales violaciones, las cua
les se extenderán a todos los re
presentantes de la  organización po- 
tticie*. El uso continuado de la 
fuerza culmina, frecuentemente, en 
quejas ñor parte del público y en 
la  aprobación de leyes restrictivas 
que imp’den la eficacia de las fun
ciones niciliales. La cachiporra, usa 
da en forma adecuada, ayuda a  la 
Pohcía a operar dentro de las li
mitaciones legales, lo oue impide el 
desprestigio de la  organización que 
ella, representa”.

En suma, preñaran a los hom
bres para la violencia, les inculcan 
la brutalidad, les adm inistran téc
nicas. les dan cobertura nolítien v 
gnhemamental como si un policía 
así “educado”, transformado en un 
robot, fuera a preocuparse por los 
límites de la ley.

POSICION EFICAZ

r a r a  j a  trasmisión al FBI de las fi
chas confidenciales de. las policías. 
F-pas anaratos funcionando en un cir 
cuito fije micro -  ondas: Denosten 
trasmitir a Washington, simultánéa- 
mcnte copias de documentos, aun 
ios más secretos de los servicios 'de 
investigación polieial. Las exigencias 
de la Interool son un mero pretex
to. pues lo nue más interesa a las 
aeencias de información norteameri
cana' son los datos respecto a la 
seguridad de los Estados Unidos v a 
las actividades de cualouipr gruño o 
persona aue actúe contra la domina
ción de su Patria.

Antes de ser víctima del sistema 
de violencia y brutalidad de su país, 
el senador Robert Kennedy había de 
nuneíado los métodos de espionaje 
electrónico, que estaban devastando 
la intimidad de la vida y los hoga

res de la sociedad americana. Pero

Apareció

BRIGADA
O rg a n o  d e  la  B r ig a d a  U n iv e rs ita r ia  Socialista
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CEGUN una autoridad insospecha
ble —el Presidente de los Esta

dos Unidos—] muy cerca de Johnson 
! City, en la ciudad de Houston, casi 
I todos los dias un hombre o una m u

jer mueren baleados: más de 300 en 
I 1967, es decir, un tercio de los mil 
I asesinatos con armas de fuego que 

tienen lugar en todo el Estado de Te
xas. En el mismo período, 6500 crí
menes de esa especie ocurrieron en 
los Estados Unidos, m ientras su nú
mero era de 99 en Canadá, 68 en 

i Alemania Occidental y 37 en Japón.
Una sicosis de miedo e inseguridad 

se ha operado en el pueblo dé la más 
rica y noderosa nación de la tierra. 
En eí Congreso, se vota una ley que 
prohíbe comprar revólveres por vía 
postal, aunaue los fabricantes hayan 
conseguido impedir que otros tinos de 
armas, igualmente mortíferas, fueran 
incluidas en la prohibición. El Go
bernador del Estado segregacionista 

¡ dé Tennessee dirige una campaña 
I centra las armas, y los diarios y re- 
I vistas de las ciudades más grandes 

de Estados. Unidos publican fotos de 
padres y madres presidiendo la des
trucción casi ritual de los juguetes 
bélicos. Estos reproducen desde los. 
tanques “Shermann” y los cohetes 

¡ balísticos intercontinentales hasta 
los modestos cuchillos de los "cow- 
boys” que, desalojados de las del “far 
west”. se refugiaron en las pantallas 
del cine.

Por todos lados la pregunta más 
escuchada es: “¿Qué pasa en Esta
dos Unidos?”.

¿"Es posible que hayamos llegado a 
ser tan horribles”?, preguntó una se- 

! ñora. Un vigilante nocturno le dio 
una respuesta anticipada: “Estados 
Unidos es. hoy, el país más infecto 
del mundo”.
. La situación llegó a tales extremos 
Qué el hecho de que el Gobernador 
del Estado de New York, Nelson Roc- 
kefeller. apareciera en público sin 

I protección policial visible, fue pre
sentado un como acto de imprudente 

I  audacia.
Naturalmente que no toda la gente 

I del país es la de “m affia” texana o 
[i matones que contratan bandidos pa- 

ra despejar el camino de acuerdo a 
I  sus intereses. Pero la gigantesca m á- 
I  quina que domina la Gran Sociedad 

y manipula los factores de poder en 
• la nación es de tal m agnitud que 
I ahoga en la perplejidad y la  impoten- 
I  cia, todas las tentativas de cambiar 
I  las cosas. ¿“Si los hermanos Kenne

dy y el pastor King no lo consiguie- 
I  ron y terminaron siendo asesinados, 
■{« que podrá hacer el hombre común”?, 
I  preguntó un abogado norteamerica- 
I  no, después del crimen de Los An- 
I  geles.

I izqu ierda— ---------------

L a  b r u ta l  e s c a la d a  d e l terror  'o rg a n iza d o

Tres atentados 
y un solo crimen

Un mismo móvil y un mismo objetivo 
enjuiciados por la conciencia mundial

Lo más trágico es que nada de eso 
ocurre casualmente y los más impli
cados son justam ente muchos de los 
que tienen la tarea  de defender la 
sociedad contra el crimen. Veamos lo 
que dice y hace Johnson: pública-, 
mente, aparece afligido, pero sigue 
ordenando la  masacre despiadada de 
las poblaciones civiles de Vietnam, 
como si fuera posible tener dos cri
terios para avaluar la violencia: la 
condena en lo interno y su feroz de
sencadenamiento en la política es
tratégica exterior. Acosado por el 
clamor público y las reacciones del 
mundo, m anda proteger a los candi
datos presidenciales y presenta esa 
medida a la nación cómo un acto de 
valentía, o sea, que cierra la  puerta 
después del crimen cometido.

Más aún: nombra una Comisión 
Especial para  estudiar las causas 'de 
la violencia, cuando cualquier per
sona razonable las conoce perfecta
mente. Además de dar a la comisión 
un año de plazo —tiempo suficiente 
oara muchos atentados—, todavía la 
integra con personas notoriamente 
contrarias a las ideas de Kennedy, 
como Milton Eisenhower, hermano 
del ex Presidente Dwight Eisensho- 
wer y 2 o 3 más que vienen apo
yando, abiertamente, la política de 
violencia de los Estados Unidos en el 
mundo. Hace algunos meses, otra 
comisión, integrada casi con idénti
cos fines, entregó su informe a. la 
Casa Blanca, preconizando medidas 
urgentes para liquidar la injusticia, 
la discriminación racial, la opresión 
económica interna, fuentes de la vio
lencia, lo aue im portaría un cam
bio de la realidad social misma de la 
nación. Hasta hoy, el Presidente na
da hizo para tornar efectiva una so
la de sus recomendaciones.

¿Guien va a creer que esta nueva 
comisión, tan  sospechosamente cons >. 
titu ída; tenga una acción eficaz v 
productiva? ¿Acaso el aparato polí
tico gubernamental se ha manifes
tado por un cambio profundo, frente 
al dram a aue sacude a la  nación 
norteamericana? Nada de eso. Mien
tras el pueblo lloraba la pérdida del 
senador Kennedy, ya los jefes del 
Partido Demócrata buscaban impo
ner la candidatura del vicepresiden
te fTubprt Humphrev. aue. por su po
sición belicista v dependiente de la 
política del Pentágono, era. el blanco 
preferido de los más rem a tes  a ta- 
núes del senador Kennedy ¿Quien 
puede creer en semeiante farsa?

Pero si ños apartamos de los as
pectos meramente electorales y fh a 
mos la atención en el crimen y las 
medidas gubernamentales para su in 
vesrígación. vamos a encontrar al Mi
nistro de Justicia, Ramsey Clarck. 
usando todos los argumentos para 
demostrar, que no hubo complot al

guno. “Las pruebas son abrum adora
mente claras de que en los ásesina- 
tos del Dr. M artin Luther King y dé 
los hermanos Kennedy actuó un so
lo hombre en cada caso”, h a  dicho. 
¿Como puede saberlo, si el presunto 
asesino del Presidente Kennedy fue 
muerto antes que hablara —o, segu
ram ente para  que no hablara— y los 
otros dos —Ray y Sihran— aún no 
han sido, siquiera, oídos?

Abrumadora, sí, en la  mayoría de 
periódicos (aún los más reacciona
rios), los observadores neutrales y los 
diplomáticos tienen una opinión 
diam etralm ente opuesta al punto de 
vista del ministro Clarck. La siguien
te opinión no ha sido .recogida en 
los “guetos” negros, ni en Pekín o la 
Sorbonna, sino en una báse aérea 
norteam ericana de España: “Espero 
que no piensen —hablaba con los 
periodistas— que todos los norteam e
ricanos somos unos salvajes, pero la 
verdad es que no sé lo que decir. No 
cabe duda que existe un complot 
contra los Kennedy. La situación de 
mi país es, desde luego, grave, gra
vísima” —declaró el Teniente-Coro
nel H. R. Hirsh. Comandante de la 
89^. Escuadrilla Estratégica, con ba
se cerca de Madrid.

Hasta hoy, el Fiscal Garrison, de 
New Orleans, lucha, sin éxito, para 
enjuiciar m agnates y matones —o 
magnates matones— que él cree es
tán  implicados en la  muerte del Pre
sidente John Kennedy. Su trabajo 
ha  sido dificultado y desprestigiádo 
en todos los grados de la jerarquía 
política y judicial de Estados Unidos. 
El m agnate Clay Show, de quien el 
Fiscal cree aue está complicado en 
el crimen, sigue en libertad. ¿Y có
mo explicar que el presunto m atador 
dé King compre un coche, cruce los 
Estados Unidos, vaya a Canadá, vue
le a Portugal e Inglaterra, obtenga 

"-pasaporte falso, reciba, en Lisboa, d i
nero debancos suizos v estuviera a 
punto de reunirse con los mercena
rios del Congo o Rodhesia sin una 
organización que lo apoyara y ayu
dara?

En el caso del Senador, hav un 
árabe, un jordano, fácilmente acusa
ble de moverse por odio racial, enan
do todos saben aue la  posición de 
Robert Kennedy en cuanto a Israel 
era moderada, sin radicalismos que 
lo pueden señalar como el símbolo 
que debería desaparecer. El joven 
acusado de asesinarlo llegó a Nortea
mérica a los 12 años y no ha m an
tenido lazos políticos conocidos con 
su país de origen: procede como ñor 
teamericano y habla como un yanqui, 
se integró en la vida del país v con
trato los hábitos de su sociedad.

Por su condición de árabe —si fue 
el autor del crimen, como todo lo 
indica— ¿no sería el instrum ento

más adecuado para  confundir a  la 
opinión m undial y dejar en libertad 
a  los responsables directos? Causó 
sospechas el apuro del Alcalde de Los 
Angeles presentándolo antes de to
da investigación seria, como un “co
m unista peligroso, al servicio de la 
causa árabe”. La Justicia misma le 
ordenó callarse, pa ra  no comprome
ter las investigaciones.

El proceso a ese submundo gene
rado en el vientre de una civilización 
construida por la  violencia, la  explo
tación, el saqueo y el genocidio, re
cien se inicia. Será deseable que las 
fuerzas que se oponen a  ese siste
ma opresor cuenten con la ayuda y 
la colaboración de las corrientes re 
novadoras que, dentro mismo del 
monstruo, luchan contra los in stru 
mentos de su dominio.

La esperanza del arzobispo Helder 
Cám ara es, además de una protesta, 
un grito de alerta  y. movilización: 
“Este atentado —dijo— prueba que 
barbaridades de esa naturaleza ter
m inarán por abrir los ojos de los m ás 
ciegos! El qiie está  dom inando el 
mundo, provocando guerras, alim en
tando revoluciones y promoviendo 
asesinatos, es el poderío económico, 
son los trusts internacionales”.

En el asesinato de los dos Kenne
dy —como en la guerra de Vietnam 
y del pastor King—, hubo tres aten-, 
tados, y un crimen solo.
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P N  el programa de Jolivet (progra
ma que no logra disimular la par

cialidad con que se mueve), el pre
sidente de UTE, Pereira Reverbel, hi
zo algunas afirmaciones un tanto 
apresuradas con respecto a  los cañe
ros, a la marcha y a  los problemas 
sindicales que ellos tienen en Bella 
Unión. Aseguró con total ligereza que 
los trabajadores cañeros que venían 
en la marcha no eran cañeros. Era 
gente utilizada por algunos grupos 
con intereses políticos. Que esa es
pecie de “mise en scéne” que mon
taban en el Cerro, en ese campamen
to donde vivían opíparamente (sic), 
no tenía nada que ver con los ca
ñeros que trabajan en Bella Unión 
en la zafra ázucarera, donde “están 
muy bien". Que él vio una foto del 
campamento cañero en Bella Unión, 
adonde van intelectuales, estudiantes, 
profesores, profesionales, y en ella 
—“Foto que fue tomada sin que los 
cañeros de ese campamento se die
ran cuenta, por supuesto"—, aparecía 
un intelectual enseñando en un mapa 
de América Latina, el lugar de las 
guerrillas. Quiso luego deslumbrar .a 
los televidentes con algunas asocia- 

„ ciones sutiles. Dijo que si los cañeros 
querían trabajar, cualquier tierra les 
venía bien. Pero que ellos estaban 
empeñados en “esas tierras con nom
bre y apellido, las de Silva y Rosas”. 
Por lo tanto, sus reflexiones lo lle
vaban a lucubrar la idea de que ése 
era un lugar casi estratégico por lo 
que podía significar un “movimiento 
de gente” por esos lugares con ram i
ficaciones hacia Brasil, etc.

Para que nadie se deje llevar a 
engaños, queremos explicarle al señor 
Pereira Reverbel, además de hacerle 
notar que es muy difícil conseguir 
gente que se preste a  pasar hambre 
y frío durante tanto tiempo, que se 
preste ad ejar morir sus hijos de ham
bre sólo para que algún grupo polí
tico monte una "mise en scéne” co
mo él pregona, qué es exactamente 
lo que piden los cañeros y por qué 
lo piden. Queremos explicarle, con 
palabras de los mismos cañeros —pa
labras que evidentemente han sido 
tergiversadas y seguramente han lle
gado a  oídos del señor presidente de 
UTE, desfiguradas—. por qué los pe
ludos piden es*j tierras. Y que si 
esas marchas son marchas políticas 
o reciben el apoyo de ciertos grupos 

J  políticos (¿será que se refiere al apo- 
jfil yo de gran parte de la iglesia?), es 

porque su problema trasciende lo pu

ramente social y económico. Después 
de todo, cuando él hace esas afirm a
ciones también está haciendo polí
tica. 1

“No es un capricho, es una razón” 
—han dicho ya los cañeros. “Noso
tros pedimos las tierras de Silva y Ro
séis porque están abandonadas y cree
mos que las altas autoridades del go
bierno no pueden darse el lujo de 
permitir que tres señoritas, que po- 

> seen del Uruguay 102 mil hectáreas 
de tierras, <?ejen 30 mil hectáreas 
como museo, siendo que a 40 kilóme
tros de Bella Unión se están murien
do niños de hambre".

¿Quién puede llegar a  la conclu
sión de que haya gente que se preste 
a pasar necesidades —además de las 
que ya se pasan— para tener un as
pecto desgastado, unas manos duras 
y irnos pies rajados, a  vestir misera
blemente, a que hombres y mujeres 
de 30 años aparenten tener 50 y a 
que dejen de gozar de la  pulcritud 
y elegancia con que puede vestir el 
señor presidente de UTE? ¿En aras 
de qué posible recompensa?

Afirma que no son trabajadores ca
ñeros y se basa, por supuesto, en de
claraciones aparecidas en “La Ma
ñana” del sábado 8 de junio. Claro, 
son cañeros desocupados. Son los que 
al llegar a  Bella Unión se encontra
ron con que habían listas negras he
chas por los patrones conjuntamente 
con la policía. Por bocas de los pro
pios cañero*; las cosas de vuelven 
más claras: “Si nosotros estábamos 
trabajando y por salir a luchar fui
mos suplantados por otros, quiere de
cir que había gente hambreada, h a 
bía gente sin trabajo. Entonces aquí 
hay que luchar por soluciones de fon
do. Hay que luchar por fuentes de 
trabajo”.

No es que quieran esas tierras “con 
nombre y apellido” por capricho. Esas 
30 mil hectáreas de Silva y Rosas 
están totalmente improductivas. Fue
ron declaradas improductivas por el 
Instituto de Colonización. En esas 
tierras —en una estancia donde tra 
bajan solamente 3 ó 4 peones—, mue
ren los animales y no les quitan si
quiera el cuero, no se controla ni se 
marca el ganado que hay. Allí vienen 
los barcos por el río desde Argentina 
y las carnean hasta 5.000 cabezas 
al año. Además de la  riqueza en ma
dera que encierran sus montes, esos 
campos sirven para trabajar y están 
considerados como los de mejores y 
más fértiles tierras.

Quizás debiera el señor Pereira Re
verbel acercarse a los trabajadores 
cañeros para conocer a  fondo su pro
blema. Y si no le interesa, no hacer 
afirmaciones en vano. Debería ente
rarse, además, que hace años que es
tán  luchando por mejorar su situa
ción y que cada vez las exigencias 
van a ser mayores. Nadie debe asom
brarse entonces que al no haberse 
ocupado el gobierno, cansados de es
perar y de venir al parlamento y no 
ser atendidas sus reclaníaciones, de
cidan luchar de o tra  forma, oreando 
ellos —no creo que en esto el señor 
P. Reverbel esté en desacuerdo—, su 
propia justicia.

Han explicado muy bien, a  través 
de su última marcha, sus necesida
des. Alguien propuso una vez que se 
unieran en cooperativa y compraran 
tierras. Pero si los cañeros estuvie
ran  en situación de poder reunir de
term inada cantidad dé dinero para 
comprar determ inada cantidad de 
hectáreas, que cada vez se están va
lorizando más, evidentemente la si
tuación sería otra. Lo que pasa es 
que lo poco que el cañero gana de 
día, cuando tiene posibilidad de tra 
bajar, se lo come de noche. Es decir, 
que los salarios que el cañero gana 
son míseros. No sólo se le explota 
a  través de la violación de las leyes, 
donde no se le paga licencia, agui
naldo, sino que trabaja  sólo cuatro 
meses y luego "se pone sus linyeras 
al hombro” y tiene que salir al Bra
sil, va a Itaquí, a  Plano Alto a buscar 
trabajo en la  zafra de arroz. Y tam 
bién de ahí cuando vuelve (¿será por 
eso que los han calificado de extran
jeros?), vuelve con una mano atrás

Escribe :
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y otra adelante. Es gente que ocupa 
el último peldaño de la escala social.

Los que aseguran que los cañeros 
están engañando a la gente no tie
nen más que ir a Bella Unión y. ver 
cómo ellos viven. Cómo son sus ari- 
pucas, cómo son los trapos que vis
ten, cómo es su comida. Entonces es 
justo lo que dios plantean. Hacer 
producir esas tierras en beneficio de 
todos. Si esos cientos de cañeros pue
den trabajar allí, no sólo ellos salen 
beneficiados sino mucha gente, por
que se crearía un mercado interno 
que ahora no existe. Y el cañero po
dría comprar cosas que ahora no 
compra. No compra zapatos, no com
pra trajes, no compra comida. Pero 
no es sólo el problema dél cañero, 
señor Pereira Reverbel, es el proble
ma de miles y miles de desocupados 
de este país. No son un invento los 
pueblos de ratas; todo el mundo los 
conoce. Todo el mundo sabe que 
existen.

Dice Ud. que son marchas políticas. 
Naturalmente que esto deriva en un 
problema más grave. Y quizá los pro
pios cañeros lo explican con total 
claridad.

“Cuando el viejo Artigas luchó en 
nuestra patria, no lo hizo para que 
600 familias tom aran cuenta del Uru
guay y vivieran cómodas en él. Cuan
do peleó con sus gauchos, lo hizo 
para que todo uruguayo tuviera un 
pedazo de tierra para trabajar y hoy 
aquí, en este país que dice ser de
fensor de los trabajadores, nosotros 
como trabajadores cañeros que so
mos y lo demostramos cada año en 
la  zafra, tenemos que tomar esto con 
más seriedad. Ha llegado la hora de 
term inar con la explotación y la mi
seria y la  ambición de los que tienen 
mucho y viven a  costillas del trabajo 
de los demás.”

No es solamente el logro de bienes
ta r  económico un fin para los que 
luchan en este país, sino apenas un 
medio para acceder. a  otros valores 
más importantes. Por lo tanto el asun
to no term inará con una posible so
lución —que el señor Pereira Rever
bel no llega siquiera a considerar—, 
para los cañeros. Ellos intentan algo 
más importante. Se trata de que to
da la gente haga conciencia que esta 
situación no puede continuar, que la 
solución debe ser para todos los des
poseídos, para todos los campesinos 
y para todos los trabajadores de 
país.


